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1. PRESENTACIÓN 

La decisión de albergar la XV edición de las JIA viene respaldada por el Departamento de 

Prehistoria y Arqueología (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Este departamento lo integran 2 catedráticas eméritas, 7 catedráticos/as, 6 profesores/as 

titulares, 5 profesores/as contratados, 5 ayudantes doctor, 1 profesora asociada, 2 investigadoras 

Tomás y Valiente, 5 investigadores postdoctorales y 9 investigadores predoctorales, entre los que 

se cuentan contratados FPU y FPI. 

Este cuerpo de profesionales que conforman el Departamento de Prehistoria y Arqueología 

desarrollan investigaciones en diversas líneas de estudio. Como consecuencia, esta condición 

hace de nuestro departamento un organismo multidisciplinar enfocado en los diferentes 

momentos de la humanidad que genera, como resultado, una producción científica muy rica y 

plural. 

Reflejo de esto es la existencia de diversos grupos de investigación activos en nuestro 

departamento: 

▪ Arqueología e Historia Militar y de la Guerra. 

▪ Arqueometría y Arqueotectura protohistórica en la Vertiente atlántica peninsular. 

▪ Ibiza Púnica. 

▪ Patrimonialización de los Legados documentales y fotográficos en la Arqueología 

española. 

▪ Prehistoria del interior Peninsular.  

Dentro de estos se vienen desarrollando numerosos proyectos de investigación 

(https://www.uam.es/FyL/Proyectos-de-Investigaci%C3%B3n-de-Prehistoria-y-

Arqueolog%C3%ADa/1242679773839.htm?language=es&nodepath=Proyectos%20de%20investigaci?n). 

Asimismo, el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 

cuenta con varios laboratorios de diferente índole (https://www.uam.es/FyL/PA-

Laboratorios/1242679999568.htm?language=es&nodepath=Laboratorios%20y%20colecciones):  

▪ Laboratorio Docente de Prehistoria y Arqueología.  

▪ Laboratorio de Arqueología Forense de la UAM (LafUAM). 

▪ Laboratorio de Arqueología Experimental (LAEX). 

▪ Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio 

Arqueológico (SECYR). 

▪ Colección docente “Profesora Rosario Lucas Pellicer”. 

▪ Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP). 

▪ Gabinete / Colección docente de Arqueozoología.  

Todo ello da constancia de la rica e intensa actividad de nuestro departamento y de su 

compromiso no solo con la investigación de nuestro pasado, sino también con el patrimonio 

arqueológico y cultural, así como con nuestra historia. Además, este departamento edita una 

revista especializada en la investigación arqueológica, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 

de la Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM), que actualmente ha logrado la calificación 

de Q1, lo que subraya más el empeño de este departamento en la difusión y divulgación del 

conocimiento a nuestra sociedad. 

https://www.uam.es/FyL/Proyectos-de-Investigaci%C3%B3n-de-Prehistoria-y-Arqueolog%C3%ADa/1242679773839.htm?language=es&nodepath=Proyectos%20de%20investigaci?n
https://www.uam.es/FyL/Proyectos-de-Investigaci%C3%B3n-de-Prehistoria-y-Arqueolog%C3%ADa/1242679773839.htm?language=es&nodepath=Proyectos%20de%20investigaci?n
https://www.uam.es/FyL/PA-Laboratorios/1242679999568.htm?language=es&nodepath=Laboratorios%20y%20colecciones
https://www.uam.es/FyL/PA-Laboratorios/1242679999568.htm?language=es&nodepath=Laboratorios%20y%20colecciones
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Toda esta labor científica y divulgativa se complementa con el excelente trabajo de docencia que 

este departamento imparte. Cuenta con la participación en los grados de Historia, Ciencias y 

Lenguas de la Antigüedad, el recién estrenado grado de Arqueología y en el doble grado en 

Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Además de su presencia en los estudios 

de postgrado del Máster Universitario en Arqueología y Patrimonio y el Doctorado en Estudios 

del Mundo Antiguo. 

 

2. EQUIPO ORGANIZADOR 

El equipo organizador de las JIA 2024 en la candidatura de Madrid está conformado por un 

conjunto de 9 estudiantes, siendo 4 mujeres y 5 hombres. Se ha pretendido da representación a 

todas las personas de la comunidad universitaria interesadas en la arqueología en sus múltiples 

vertientes, de este modo, el equipo está integrado por estudiantes de grado (arqueología, 

historia, historia del arte, estudios de la antigüedad), de máster (arqueología y patrimonio) y de 

doctorado (Programa en Estudios del Mundo Antiguo). 

Gran parte del equipo cuenta con experiencia previa en la organización de conferencias, 

ponencias, congresos y seminarios. De esta forma, la unión de un grupo diverso con un cierto 

recorrido permite aportar diferentes puntos de vista que garantizan la viabilidad y la calidad de 

la presenta propuesta y de unas eventuales jornadas. 

• Raquel Cantera López. Grado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid 

y Máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la 

actualidad desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid 

sobre arquitectura y urbanismo oretanos, contando con un contrato FPI/MCIN. 

• Estíbaliz Espada Martín. Grado en Arqueología por la Universidad de Granada y Máster en 

Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad 

desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre 

cerámicas neolíticas en el valle medio del Tajo, contando con un contrato FPU. 

• Pablo Stewart Harding Vera. Grado en Arqueología por la Universidad de Murcia y Máster 

en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad 

desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre ritualidad 

en el ámbito íbero, contando con un contrato FPU. 

• Andrea García Basanta. Grado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster 

en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad 

desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre 

relaciones sociales entre grupos neandertales. 

• Luis Berrocal Maya. Grado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en 

Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad 

desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el género 

en las islas Marianas antes de la llegada de grupos colonialistas y su impacto. 

• Pablo Sánchez de Oro. Grado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster 

en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad 

desarrolla sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el 

poblamiento en el valle medio del Tajo durante la II Edad del Hierro. 
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• Sauco Sánchez Burgos. Estudiante del grado de Historia de la Universidad Autónoma de 

Madrid con experiencia en múltiples excavaciones, trabajos de laboratorio y voluntario en 

las JIA 2023-Lisboa y actual miembro y representante de la Asociación de estudiantes de 

Arqueología Activa de la Universidad Autónoma para este comité JIA 2024. 

• Martín Julio García Natale. Grado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y 

Máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. En la 

actualidad desarrolla sus estudios de doctorado en rupturas y cambios tecnológicos durante 

el Paleolítico Medio. Miembro del Laboratorio de Arqueología Experimental (UAM). 

• Blanca Escudero Rodríguez. Doble Grado en Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la 

Antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Arqueología y Patrimonio 

por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad está en vías de matricular su tesis 

doctoral sobre Arqueología de la Arquitectura protohistórica. 

Junto a este comité, se plantea la organización de las jornadas de manera conjunta con la 

Asociación de Estudiantes Arqueología Activa. La Asociación Arqueología Activa nace como 

iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, los cuales 

comparten pasión, inquietudes y formación en diferentes áreas arqueológicas. Su objetivo 

fundamental es canalizar la ilusión y conocimientos de aquellos interesados en la materia, a 

través de la organización de actividades complementarias a sus estudios de grado o master, como 

pueden ser; ciclos de conferencias, cursos, seminarios, etcétera. 

 

3. MOTIVACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JIA 2024 

Las JIA han sido, desde sus inicios, un evento especial para dar la oportunidad a los nuevos 

investigadores de cada generación de juntarse y exponer sus avances y trabajos con el resto de 

la comunidad de nóveles en la investigación. La motivación que nos ha llevado a organizar estas 

sesiones es la de continuar con la labor originaria de estas jornadas y, a la vez, seguir ampliando 

esta comunidad, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional.  

De hecho, una de nuestras mayores motivaciones es, precisamente, elevar las JIA a un nivel 

internacional con el resto de los países fuera de la geografía peninsular. Además, con la 

oportunidad de realizar intervenciones de manera telemática pretendemos hacer partícipes a 

compañeros del ámbito tanto europeo como iberoamericano, posibilitándoles compartir sus 

estudios y metodologías con el resto de la comunidad «más allá del charco». Esta alternativa 

también favorecería a los participantes que, por falta de medios, no pudieran asistir 

presencialmente.  

El tema propuesto para estas jornadas también resume bien nuestras intenciones. Buscamos 

una reunión plural en la que podamos discutir y compartir las diferentes metodologías de estudio 

que empleamos para nuestras investigaciones.  

La situación de Madrid hace que su acceso desde cualquier punto de la geografía peninsular y 

europeo se haga con una cierta facilidad. Es posible llegar hasta aquí a través de múltiples 

medios: tren, avión, autobús o vehículo propio. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se 

sitúa al norte de Madrid. Su campus es un espacio independiente de la ciudad al que se puede 

llegar con facilidad en tren y autobús. Estas condiciones hacen de la UAM un espacio idóneo para 
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generar la relación y comunicación directa entre participantes, asistentes, voluntarios, 

alumnados y resto de la comunidad universitaria.  

La Universidad Autónoma de Madrid, como hemos expuesto anteriormente, dispone de unas 

infraestructuras propicias para la organización de estas jornadas: desde diversos laboratorios de 

diferente índole, diferentes salas que podrían albergar los diferentes eventos, así como grandes 

espacios verdes destinados a actividades al aire libre. 

Nuestro comité organizador propuesto es muy diverso en ámbitos de estudio y metodologías 

aplicadas y ha sabido combinar los estudios para el desarrollo de distintas conferencias, 

workshops y sesiones científicas. Estas experiencias previas, creemos, nos posicionan en un 

papel idóneo a la hora de organizar las JIA 2024. 

3.1. Cómo llegar 

 

3.1.1. Tren Cercanías 

Las estaciones principales de cercanía de Madrid son (de sur a norte): Atocha, Nuevos 

Ministerios y Chamartín. 

Atocha. En Atocha hay que tomar los trenes que desde los andenes 1 y 2 se dirigen al aeropuerto 

y Chamartín, debiendo hacer transbordo en la estación de Chamartín (3 paradas: Recoletos, 

Nuevos Ministerios y Chamartín). Una vez en esta estación hay que dirigirse a los andenes 1 o 5, 

desde donde salen los trenes con destino a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar 

Viejo. Cualquiera de estos trenes llega hasta la UAM, debiendo bajarse para ello en la estación 

de Cantoblanco-Universidad. 

El tiempo estimado de viaje es de 30 minutos 

 

Nuevos Ministerios. En este caso, en la estación de Nuevos Ministerios han de cogerse los trenes 

que por vía 1 y 3 se dirigen hacia el aeropuerto y Chamartín, debiendo hacer transbordo en la 

estación de Chamartín (1 parada). Una vez en esta estación hay que dirigirse a los andenes 1 o 

5, desde donde salen los trenes con destino a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar 

Viejo. Cualquiera de estos trenes llega hasta la UAM, debiendo bajarse para ello en la estación 

de Cantoblanco-Universidad. 

El tiempo estimado de viaje de 20 minutos 

 

Chamartín. Hay que dirigirse a los andenes 1 o 5, desde donde salen los trenes con destino a 

Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Cualquiera de estos trenes llega hasta 

la UAM, debiendo bajarse para ello en la estación de Cantoblanco-Universidad. 

El tiempo estimado de viaje es de 15 minutos 
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3.1.2. Autobús 

La mejor opción para llegar a la UAM en autobús es tomar el 714 que inicia su recorrido en el 

intercambiador de Plaza Castilla. Una vez en él, la parada más próxima a la Facultad de Filosofía 

y Letras es Rectorado. 

El tiempo estimado de viaje es de 20 minutos 

 

En el caso de que quiera llegarse a la UAM desde el norte, el autobús 827A realiza la ruta desde 

San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. 

El tiempo estimado de viaje es de 15 minutos 
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3.1.3. Metro 

No es posible llegar directamente a la UAM en metro. No obstante, puede accederse a través del 

Tren Cercanías en las estaciones de Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín o del autobús que 

inicia su recorrido en Plaza Castilla. Todas estas estaciones cuentan con parada de metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Desplazarse desde el aeropuerto 

Puede llegarse desde el aeropuerto a la UAM o a Madrid a través del Tren Cercanías y del Metro. 

Dentro del aeropuerto existen autobuses gratuitos para el desplazamiento entre terminales. 

También hay paradas de metro en la Terminal 4 y una conjunta para las Terminales 1, 2 y 3. Una 
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vez en el metro, la conexión es directa hasta nuevos ministerios, pudiendo enlazarse con otras 

líneas y servicios en esta estación. 

En el caso de que el trayecto quiera realizarse en Cercanías, la estación se sitúa en la Terminal 4, 

siendo la conexión directa con las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios y Atocha. 

 

4. La UAM 

La Universidad Autónoma de Madrid se fundó en 1968 junto a la Universidad Autónoma de 

Barcelona y a la Universidad de Bilbao. Nació con el rasgo distintivo de unir docencia e 

investigación, uniéndose docencia teórica y práctica en todas las ramas del conocimiento. En 

este sentido, el Campus de Cantoblanco se ideó con el fin de proveer una experiencia 

universitaria completa —en un marco de sostenibilidad y accesibilidad—, albergando múltiples 

recursos que van desde la docencia a la investigación pasando por diversas actividades culturales 

y deportivas. Todo ello ha llevado a que desde el año 2009 cuente con la acreditación de Campus 

de Excelencia Internacional UAM-CSIC. En la actualidad, la UAM se consolida dentro del QS World 

University Rankings 2023 dentro de las 220 mejores universidades del mundo, ofreciendo 50 

titulaciones de grado, 8 de doble grado, 87 másteres y 34 programas de doctorado. 

La Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Prehistoria y Arqueología se rigen por los 

mismos valores que mueven a la UAM. Poseen diversos espacios donde albergar charlas, 

ponencias y congresos, todos ellos equipados con todos los materiales necesarios tanto para las 

exposiciones presenciales como para su emisión en línea. Todo ello en un espacio inclusivo, 

habilitado para las personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Moverse en la UAM 

 

El campus de la UAM supone un área independiente de la ciudad de Madrid y de los núcleos de 

población que la rodean. Es un espacio accesible en el que los desplazamientos pueden hacerse 

a pie por un terreno que cuenta con numerosas zonas verdes. La Facultad de Filosofía y Letras, 

edificio que albergará las JIA, se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de Cercanías y de la 

parada de autobús del Rectorado. 
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5. Dónde alojarse 

La UAM cuenta con residencias universitarias completamente equipadas 

(https://www.uam.es/uam/alojamientos). En las mismas es posible alojarse en 

habitaciones individuales y compartidas. Las instalaciones incluyen zona común, 

cafetería, lavandería, gimnasio y área recreativa. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, en las inmediaciones de Plaza Castilla, así como en torno a las 

estaciones de Chamartín, Sol y Atocha existen numerosos hostels y apartamentos. 

• Hostel 2060 The Newton Hostel 

(https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/2060-The-Newton-

Hostel/Madrid/282289?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0) 

• OK Hostel (https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/Ok-Hostel-

Madrid/Madrid/94332?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0) 

• Hostel Thirty One 31 (https://www.booking.com/hotel/es/hostel-thirty-one-

31.es.html) 

 

6. Dónde comer 

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con varias cafeterías, comedores libres, 

restaurantes y terrazas al aire libre dentro del propio Campus. En concreto, la Facultad 

de Filosofía y Letras cuenta con dos establecimientos con precios asequibles (en torno a 

6 € el Menú) abiertos a todo el público. En estas cafeterías se ofrecen menús 

vegetarianos y veganos y de productos ecológicos. De hecho, una de ellas cuenta con la 

calificación de “Mejor cafetería universitaria” por El Comidista (El País) 

(https://elpais.com/gastronomia/el-

comidista/2021/09/13/articulo/1631521472_504813.html). 

También en el campus se encuentra la cafetería de la Plaza Mayor, de gran tamaño y con 

los mismos precios anteriormente mencionados. 

https://www.uam.es/uam/alojamientos
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/2060-The-Newton-Hostel/Madrid/282289?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/2060-The-Newton-Hostel/Madrid/282289?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/Ok-Hostel-Madrid/Madrid/94332?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/Ok-Hostel-Madrid/Madrid/94332?from=2023-09-08&to=2023-09-09&guests=0
https://www.booking.com/hotel/es/hostel-thirty-one-31.es.html
https://www.booking.com/hotel/es/hostel-thirty-one-31.es.html
https://elpais.com/gastronomia/el-comidista/2021/09/13/articulo/1631521472_504813.html
https://elpais.com/gastronomia/el-comidista/2021/09/13/articulo/1631521472_504813.html
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Es habitual para las cafeterías de la universidad acordar precios especiales y cerrados, 

así como reservar mesas para los asistentes de este tipo de eventos, que se negociarán 

llegado el momento de la celebración. 

 

 

7. PROPUESTA DE JORNADAS 

 

7.1. Tema de las jornadas 

La disciplina arqueológica a lo largo de los años ha conseguido desarrollar diversas metodologías 

para alcanzar y generar conocimiento, de modo que conceptos como multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad han pasado a engrosar el campo semántico de la 

arqueología. Esto ha dado como resultado un abanico diverso de técnicas y formas de llevar a 

cabo las investigaciones arqueológicas. 

Desde los análisis micromorfológicos de sedimentos, los estudios palinológicos, las láminas 

delgadas o los estudios de contenido, pasando por los estudios iconográficos, o arquitectónicos 

hasta llegar a estudios regionales a través de SIG, la arqueología ofrece una inmensidad de 

alternativas de estudio. 

Por eso mismo, hemos querido proponer unas jornadas que vayan en sintonía con el estado 

actual de nuestra disciplina. Presentamos como lema «Una Cuestión de Escala» para esta 

propuesta de XV edición de las JIA donde tengan cabida desde los estudios más particulares y 

locales hasta los análisis de carácter general y regional. Una mirada a las metodologías que 

actualmente se están usando en nuestra disciplina que permiten alcanzar temas muy 

variopintos. 

 

7.2. Fecha de las jornadas 

A la hora de seleccionar una fecha para la celebración de esta próxima edición de las JIA, se han 

barajado varias opciones, considerando la más factible entre los días 4-7 de septiembre de 2024. 
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Los días 4-5-6 de septiembre se dedicarán al intercambio científico y el 7 de septiembre a una 

visita por Madrid.  

Las razones por las cuales se eligieron tales días son las siguientes: por un lado, celebrar las JIA a 

principios de septiembre asegura contar con aulas libres en nuestra facultad debido a que el 

curso universitario todavía no ha dado comienzo. Esto permitiría organizar las jornadas de 

manera más flexible, así como ofrecer más comodidad a los participantes y asistentes, tanto en 

el propio espacio de celebración, como a la hora de buscar alojamiento. Por otro lado, la ventaja 

de reunirse antes del inicio de la docencia también beneficia a los participantes, asistentes y 

voluntarios ya que les permitiría no ausentarse de determinadas responsabilidades en su trabajo 

y estudio con relación al curso lectivo.  

 

7.3. Propuesta de logotipo 

El logotipo no variará en forma del símbolo tradicional y característico de estas Jornadas de 

Jóvenes en Investigación Arqueológica. Sin embargo, hemos querido diseñar una imagen que 

resuma de manera visual y sencilla el tema propuesto «Una Cuestión de Escala». Por ese motivo, 

hemos dispuesto una sucesión de cinco símbolos de las JIA ordenados por tamaños: del más 

pequeño al más grande. Además, estos cinco diferentes símbolos vienen caracterizados por 

colores distintos, todos pertenecientes a una misma paleta de colores.  

Con estos detalles queríamos simbolizar las diversas aportaciones científicas que desde nuestra 

disciplina generamos: desde los estudios más “micros” hasta el análisis “macro”. Estos estudios 

que, en un principio, pueden parecer independientes acaban convergiendo en un mismo fin que 

perseguimos todos: el conocimiento y la comprensión del pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Formato de las jornadas 

El fin de estas jornadas es compartir los avances, reflexiones y resultados en relación con las 

distintas investigaciones que están desarrollándose. Esta puesta en común de conocimiento no 

solo consta de la propia comunicación de nuestros estudios, sino también se basa en el debate 

e intercambio de opiniones y sugerencias entre iguales. Por eso mismo, la participación en estas 

jornadas se basará en: 

1. Sesiones (ST). Se llevarán a cabo durante los tres primeros días de las Jornadas y se 

desarrollarán, en principio, por la mañana (en el caso de haber demasiadas propuestas de sesión 

se valorará el ampliarlas durante la tarde). Su duración variará entre la hora y las dos y media 
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horas máximo. En ellas se expondrán las diferentes comunicaciones orales. Las temáticas de cada 

sesión serán propuestas por los participantes interesados que, una vez aprobadas, serán los 

responsables de la selección de los resúmenes. Por nuestra parte, aceptamos la responsabilidad 

de recibir, valorar, aceptar/rechazar y organizar las sesiones que se propongan para esta XV 

edición.  

2. Posters. En un espacio contiguo a las salas reservadas a las comunicaciones orales se 

expondrán los diferentes posters aceptados en cada sesión. Por lo tanto, seguirán la temática de 

la sesión en cuestión y se presentarán al final de estas.  

3. Mesa Redonda. Consisten en espacios de debate formado por una serie de participantes 

interesados en el diálogo acerca de distintos temas: intercambio de datos, estados de la cuestión, 

metodologías concretas, profundización en técnicas, etc. Se llevarán a cabo por las tardes ya que 

se busca crear un ambiente más distendido e informal.  

4. Workshops (WS). Son talleres en los que se desarrollarán diversas actividades prácticas 

aprovechando las infraestructuras de los laboratorios dependientes del Departamento de 

Prehistoria y Arqueología. Por ejemplo, se plantea la realización de un Workshop de tecnología 

lítica experimental en las instalaciones del Laboratorio de Arqueología Experimental (LAEX-

UAM). 

5. Espacio de fotografía. Se trata de una nueva propuesta dentro de estas Jornadas que girará 

en torno a la exposición de fotografías con temática arqueológica: procesos de excavación, de 

prospección, de documentación, toma de muestras, material arqueológico, restauraciones de 

piezas, etc. Cada fotografía vendrá acompañada de una breve explicación y descripción de esta. 

El objetivo final es poder compartir momentos y capturas del estudio arqueológico, dando 

visibilidad e importancia a todos los pasos necesarios a seguir para la producción de resultados 

y datos en nuestra disciplina. 

 

7.5. Cronograma 

 

Horario Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

8.30- 

9.15 

Recepción de 

participantes 

Recepción de 

participantes 

Recepción de 

participantes 
 

9.15- 

9.45 
Apertura JIA 2024 

Discurso de 

apertura 

Discurso de 

apertura 
 

10.00-11.00 Sesión Sesión Sesión 

Visita 

11.00-11.30 
Debate en torno 

la sesión 

Debate en torno 

la sesión 

Debate en torno 

la sesión 

11.30-11.45 Pausa-café 

11.45-12.45 Sesión Sesión Sesión 

12.45-13.15 Debate de sesión Debate de sesión Debate de sesión 
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13.15-13.30 Posters Posters Posters 

13.30-15.00 Comida 

15.00-16.30 Workshop/sesión Workshop/sesión Workshop/sesión 

16.30-17.00 
Espacio 

fotográfico 

Espacio 

fotográfico 

Clausura de las JIA 

2024 

 

8. PROGRAMA 

 
▪ Acto de apertura. Se realizará un discurso que dará comienzo a las JIA 2024. Se dará por 

parte de los representantes de las instituciones que apoyen esta edición, así como por parte 

del comité científico organizador. 

▪ Sesiones. Las sesiones durarán en torno a una hora y dos horas y media máximo. Su duración 

variará en función de las comunicaciones orales presentadas. Sobre estas: se impartirán por 

cada investigador/a interesado, cada una durará 15 minutos y se necesitarán un número de 

cuatro comunicaciones mínimo para sacar adelante la sesión. A la mitad y al final de estas se 

abrirá un tiempo de debate para preguntar y reflexionar sobre las comunicaciones. 

▪ Posters. Estos se incluirán en una sesión, por lo tanto, tienen que seguir su temática. Su 

exposición se realizará al final de cada sesión y su presentación durará un máximo de 5 

minutos.  

▪ Mesa redonda. Tendrán una duración de una hora y media. Será un espacio formado por 5-

10 personas moderada por uno de los organizadores. En ella, se fomentarán las aportaciones 

libres de cada participante.  

▪ Workshops. Tendrán una duración de entre una hora y media y dos horas. La sesión estará 

dirigida al planteamiento teórico práctico del desarrollo de la actividad propuesta. 

▪ Espacio de fotografía. Se reservará un espacio central de bastante tránsito para exponer las 

diversas fotografías que reflejen la actualidad de nuestra disciplina y su importancia. Cada 

fotografía vendrá acompañada de una breve explicación de 3 minutos.  

▪ Acto de clausura. Será una intervención por parte de los diversos representantes, antes 

mencionados, que actuará de finalización de las JIA 2024. En esta se anunciará el lugar de 

celebración de la próxima edición. 

▪ Visita. Esta actividad se llevará a cabo el cuarto y último día de las Jornadas. Se realizará a lo 

largo de la mañana para facilitar a los participantes un buen regreso a sus hogares. El número 

de participantes es indefinido, permitiendo la inclusión de todo aquel que esté interesado 

en realizar la excursión. Se barajan entre las siguientes visitas: 
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- Madrid y sus museos: visita al Museo Arqueológico Nacional (MAN), Museo de San Isidro, 

Los Orígenes de Madrid, Museo de Cerralbo.  

- Excursión a Alcalá de Henares. Patrimonio de la Humanidad: visita a Complutum, Casa de 

Hipólito, Museo Arqueológico Regional (MAR) y Museo de Alcalá Medieval 

- Mayrit: El Madrid medieval.  

- Visita por el Madrid Industrial: Arquitectura del Museo Geológico y Minero, la Tabacalera, 

barrio de Lavapiés.   

 

9. DIVULGACIÓN DEL EVENTO 

A la hora de divulgar las jornadas, nos basaremos en el sistema empleado con anterioridad por 

otros organizadores y que ha mostrado su viabilidad. En este sentido, los principales canales los 

representarán las redes sociales, en especial Twitter, Facebook e Instagram. En todas estas 

plataformas se compartirá la información necesaria de forma sencilla y accesible. Del mismo 

modo, se facilitará el contacto entre la organización y los asistentes, pudiendo estos últimos 

plantear toda clase de cuestiones que pudieran surgirles. Este mismo procedimiento se seguirá 

en la página web que se creará como instrumento básico para la gestión y desarrollo de las 

jornadas. 

De manera paralela, nos pondremos en contacto con diferentes asociaciones de estudiantes y 

grupos relacionados con la arqueología con el fin de incentivar la participación y poder llegar al 

mayor número posible de jóvenes investigadores. Planteamos la posibilidad de crear un foro de 

discusión en el que puedan iniciarse debates y adicionarse propuestas para las JIA, de modo que 

se incentive la participación y la comunicación de una forma dinámica y cooperativa. 

A partir de este punto, la divulgación de las jornadas se hará de manera escalonada. En primer 

lugar, se darán a conocer las propias jornadas y su temática, abriendo el plazo para la 

presentación de sesiones y workshops. Todas las propuestas serán revisadas, enviando a los 

proponentes una serie de comentarios —cuando estos sean pertinentes—, todo ello en un 

tiempo prudencial. A continuación, se iniciará el plazo para el envío de ponencias y pósteres. 

Durante este paso serán los organizadores de cada una de las sesiones quien se encargarán de 

la evaluación de las propuestas, estando en todo momento disponible el comité organizador 

para resolver cualquier tipo de duda o cuestión.  

Una vez completado este paso, se dará a conocer el programa académico de las jornadas, 

iniciándose una nueva fase de la divulgación en la que se incorporarán las diferentes actividades 

que se plantean para complementar a las sesiones, workshops, etcétera. En el momento de la 

celebración de las jornadas se plantea la realización de una newsletter diaria en la que se recoja 

el modo en el que se han ido desarrollando las jornadas, así como las diferentes novedades.  

Al concluir las jornadas se iniciará una nueva fase en la que se dará acceso a las ponencias que 

hayan sido grabadas al mismo tiempo que se inicia la producción de las actas, tanto de forma 

digital como física. 
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10. PUBLICACIÓN 

Las actas de las jornadas serán publicadas dentro de la serie de Anejos a Cuadernos de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM) 

(https://revistas.uam.es/acpa). Esta serie cuenta ya con una larga tradición de publicación de 

actas de congresos a nivel nacional e internacional en un marco de calidad como muestra que, 

desde este año, su revista matriz —CuPAUAM— se encuentre situada dentro del cuartil 1 (Q1). 

De tal modo se garantiza la publicación de los resultados de las jornadas en una serie de primer 

nivel con revisores externos y ediciones tanto en papel como digital. 

De igual modo, se plantea la posibilidad de grabar las diferentes ponencias durante las jornadas 

para su posterior publicación en la página web y en YouTube, de modo que pueden consultarse 

las mismas y, en el caso de que se deseé, acceder al artículo resultado de la ponencia a través 

del enlace que se facilitará en la descripción del vídeo.  

 

11. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Presupuesto estimado 

Publicación actas en Anejos a CuPAUAM (online) + impresión de x ejemplares 3000 € 
Pausas café 500 € 
Agua 50 € 
Cartelería 100 € 
Merchandising 600 € 
Bolsa de viaje para asistentes 300 € 

Total 4550 € 

 

Financiación estimada 

F y L-Ayudas Actividades Culturales para la organización de seminarios, conferencias 
y trabajos de campo 

Hasta 1000 € 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad Hasta 1000 € 
Rectorado-Actividades Culturales Hasta 2000 € 
Inscripciones asistentes (25 € × 100) 2500 € 
Departamento de Prehistoria y Arqueología X 
Empresas privadas X 

Total Hasta 6500 € 

 

https://revistas.uam.es/acpa

