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HOMO ERECTUS / 
HOMO ERGASTER

ES EL PRIMER HOMINIDO QUE SALIÓ DE
ÁFRICA





EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN

PENÍNSULA IBÉRICA



EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN

PENÍNSULA IBÉRICA

El primer homínido europeo



1.200.000 – 850.000 a.C.HOMO ANTECESSOR

Altura aprox.
1,60 - 1,85 m
Peso aprox.
60 - 90 Kg
Alimentación:
Omnivoro. Caníbal
Era(s):
Vivió durante el Pleistoceno Inferior
Posible hábitat:
Praderas, Bosques
Significado del nombre:
Hombre explorador
Cerebro:
Cerebro un poco mas pequeño que nuestro pero con
menos circunvoluciones cerebrales
Yacimientos:
Gran Dolina (Atapuerca, España) y Norfolk, Inglaterra
Descubierto por:
Juan Antonio Bermúdez de Castro
Año de Descubrimiento:
1997

EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN



EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN

HOMO HEIDELBERGENSIS

Antigüedad: 400.000 a.C.
Altura: 1,70-1,80 m.
Peso: 90 kg.
Alimentación: Omnívoro. Caníbal.
Cerebro: 1.100-1.300 cm cúbicos.
ADN: La secuenciación del ADN mitocondrial ha revelado una
mayor relación con los fósiles encontrados en la cueva de
Denisova, que con el Homo Neanderthalensis.
Yacimiento: Sima de los Huesos (Atapuerca, Burgos).



EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN

HOMO HEIDELBERGENSIS

La primera familia humana
En la Sima de los Huesos, situada al final de un pozo vertical de trece metros en lo más profundo de la Cueva
Mayor, se descubrieron más de 5.000 restos fósiles de Homo heilderbergensis de ambos sexos y distintas edades.
La ilustración inferior, obra del artista Mauricio Antón, recrea un grupo familiar de esta especie, antepasada del
hombre de Neandertal.



INDUSTRIA LÍTICA (MUSTERIENSE)



Cuándo y por qué desaparecieron los neandertales de Europa es una
de las grandes polémicas que dividen a los expertos en evolución
humana. Aunque la fecha más aceptada para la extinción se sitúa hace
unos 40.000 años, algunos investigadores creen que el sur peninsular,
un lugar con un clima agradable sin los efectos de la glaciación y con
numerosos recursos vitales, pudo suponer un refugio para esta especie
humana durante algunos miles de años más.

Otra conclusión a la que han llegado los investigadores es que los últimos neandertales del sur de la
península ibérica no coexistieron con los humanos modernos. La llegada de los primeros Homo Sapiens a la
Península Ibérica se ha datado hace unos 38.000 años.

Hay varias interpretaciones sobre la desaparición de los neandertales: la primera sostiene que los homo
sapiens acabaron violentamente con los neandertales. Otra interpretación mantiene que el tamaño de los
grupos de los neandertales (de tipo familiar, compuesto por 5-10 individuos) fue una de la causas de su
extinción: la endogamia y vivir en un grupo reducido les daban menos oportunidades evolutivas que a los
Homo Sapiens. Otra interpretación sostiene que los neandertales no desaparecieron sino que fueron
absorbidos dentro de la población de homo sapiens a través de la hibridación.

En 2006, un grupo internacional de científicos, españoles en su mayoría, daba a conocer en la revista «Nature»
el hallazgo de industria musteriense, el estilo «de fábrica» de los neandertales, en la cueva Gorham, en
Gibraltar, de 24.000 años de antigüedad. Recientemente, un grupo de investigadores de las universidades de
Huelva y Sevilla han encontrado la huella de un joven neandertal que vivió en esa zona hace 29.000 años.









1. Completa esta tabla del proceso de hominización en la Península Ibérica

HOMO ANTECESSOR HOMO 
HEIDELBERGENISIS

HOMO 
NEANDETHALENSIS

HOMO SAPIENS 
MODERNO

Cronología

Capacidad craneana

Altura (en cm)

Peso (en kg)

Alimentación

Herramientas que 
fabrica

Manifestaciones 
artísticas

Yacimientos donde se 
ha encontrado

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO













CABAÑAS AL AIRE LIBRE







ENCENDERLO (





PEBBLE CULTURE

INDUSTRIA ACHELENSE



El proceso comienza con

una gran piedra de sílex.

Los humanos 

modelan la roca con 

un martillo de piedra.

Usando un martillo hecho 

de madera, piedra o 

cuerno, ellos afilan el filo.

Ellos recortan el 

borde, haciendo 

palanca con un palo 

afilado.

Hacha de mano afilada o

Bifaz.

Vista de frente Vista de perfil.

Cómo los humanos de la Edad de Piedra 

hacían hachas de piedra.



INDUSTRIA MUSTERIENSE







Propulsor Prehistórico

Azagaya



Venus de Laussel





El arte franco-cantábrico es el conjunto
de manifestaciones culturales de
naturaleza artística (pinturas rupestres y
esculturas), realizadas por cromañones,
en el periodo magdaleniense del
Paleolítico Superior (hace unos 14.000
años). Durante el episodio de
enfriamiento extremo de la última
glaciación, conocido con el nombre de
“Younger Frias”, esta zona del golfo de
Vizcaya (Cantabria, País Vasco y
Aquitania) se convirtió en un lugar de
refugio de los cromañones de toda la
Europa Occidental, debido a sus
temperaturas más suaves y a la
abundancia de caza. En el resto de
Europa, el suelo estaba cubierto por una
gruesa capa de hielo. Ello explica que
ésta sea la zona donde se hayan
encontrado más yacimientos con
pinturas rupestres en el continente.

El arte levantino es el estilo artístico del
Neolítico peninsular (6500-3000 a.C.) y
se extendió por toda la franja
mediterránea, en un periodo mucho
más benigno climáticamente ya que la
Península ha entrado en un periodo
interglaciar, con temperaturas más
cálidas.





COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

PALEOLÍTICO INFERIOR PALEOLÍTICO MEDIO PALEOLÍTICO SUPERIOR

Cronología

Especies de Homínidos

¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

¿Qué herramientas 
fabrican?

¿Cómo se visten?

¿Tienen creencias 
religiosas?

Manifestaciones 
artísticas

2. Completa esta tabla de las etapas del Paleolítico











Creciente Fértil



EL NEOLÍTICO PENINSULAR

Cerámica con decoración 

impresa

Vaso de cerámica 

(Pacho Redondo, Málaga)

Escena de caza del ciervo



Reconstrucción de la vida en el Neolítico en la Cova d’or

EL NEOLÍTICO PENINSULAR

Enterramiento en fosa Dolmen megalítico Piedra de moler el grano Escena de caza La recolección de miel









Cerámica Cardial

La cerámica cardial recibe ese nombre
por estar decorada con impresiones
del borde dentado y sinuoso de
conchas de berberecho, un bivalvo
llamado tradicionalmente Cardium.



SEPULTURA EN FOSA





EL NEOLÍTICO



VAL DEL CHARCO DEL AGUA AMARGA (TERUEL)





MONUMENTOS MEGALÍTICOS



MENHIR DE MAEDA (PORTUGAL)

El Menhir de Maeda, en Portugal, a pocos km de la frontera con España, es el más grande de la

Península Ibérica, con 7,15 m. de altura y de casi 18 toneladas de peso.



MONUMENTOS MEGALÍTICOS



DÓLMENES DE ANTEQUERA

THOLOS DE EL ROMERAL

DOLMEN DE MENGA DOLMEN DE VIERA

FALSA CÚPULA DEL DOLMEN DE EL ROMERAL

3800-3600 a.C.



MONUMENTOS MEGALÍTICOS



CRÓMLECH DE LOS ALMENDROS

El crómlech de los Almendros es uno de los monumentos megalíticos más importantes de la Península Ibérica y

uno de los más importantes de Europa no solo por sus dimensiones sino por su estado de conservación.
La parte más antigua se erigió al final del sexto milenio a. C. En esa etapa en el Neolítico inicial se construyeron un

conjunto de monolitos de hasta 3 m. de altura, agrupados en tres círculos concéntricos, que suman un total de 24

monolitos.

En el Neolítico medio se erigió un nuevo recinto con forma de dos elipses concéntricas, pero irregulares. Se

compone de 95 menhires que forman en dos elipses concéntricas. En el más reciente Neolítico final, en el tercer

milenio a. C., se añadieron a los dos recintos existentes algunos monolitos con grabados de marcada influencia

religiosa.



EL ASENTAMIENTO MEGALÍTICO DE LA TORRE-LA JANERA (HUELVA)

El crómlech de los Almendros es uno de los monumentos megalíticos más importantes de la Península Ibérica y

uno de los más importantes de Europa no solo por sus dimensiones sino por su estado de conservación.
La parte más antigua se erigió al final del sexto milenio a. C. En esa etapa en el Neolítico inicial se construyeron un

conjunto de monolitos de hasta 3 m. de altura, agrupados en tres círculos concéntricos, que suman un total de 24

monolitos.

Los arqueólogos han descubierto en este emplazamiento del Bajo Guadiana, en la provincia de Huelva, tres recintos megalíticos,

“posiblemente vinculados al control del ciclo de las estaciones y a la observación de eventos astronómicos”, dos crómlech (círculos

de piedra semejantes a los de Stonehenge), 526 menhires y diversos agrupamientos de dólmenes. Los expertos de las

universidades de Huelva y Alcalá de Henares califican este conjunto ―que comenzó a erigirse a finales del sexto milenio antes de

nuestra era y se mantuvo casi 3.000 años― como “único”, una de las mayores concentraciones megalíticas de Europa.

Menhir

Cistas megalíticas con grabados

Dolmen con cámara trapezoidal

Cromlech de La Torre-La Janera



MONUMENTOS MEGALÍTICOS

En Baleares destaca la  
cultura talayótica con 
diferentes tipos de 
enterramientos, como   
el   talayot ,  la  taula
(altares   de  sacrificio 
ubicados   al   aire   libre)   
y   la   naveta
(enterramientos 
colectivos)



COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

3. Resume en esta tabla las principales características del Neolítico

CARACTERÍSTICAS DEL NEOLÍTICO

Cronología

Origen del Neolítico hispano

Modo de vida 
(Nómada o Sedentario?

¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

¿Qué actividades económicas 
realizan?

¿Qué herramientas fabrican? 
¿De qué materiales?

¿Qué creencias religiosas 
tienen?

¿Qué nuevas técnicas 
inventaron?

Monumentos megalíticos



COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

3. Compara estas dos obras artísticas de la Prehistoria hispana y explica sus principales

diferencias.

Etapa

Cronología

Espacio

Temáticas

Técnica

Color

Composición

Ubicación















CULTURA DE LOS 

MILLARES

VASO 

CAMPANIFORME

INVASIÓN DE LOS 

YAMNAYA

CULTURA DEL 

ARGARPOZO DE MOTILLA 

DEL  AZUER



LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO

LA INVASIÓN DE LOS YAMNAYA



LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO

LA INVASIÓN DE LOS YAMNAYA



Vaso campaniforme de Ciempozuelos, de
arcilla negra, pulimentado con una capa de
barro fino, y decorado con motivos
geométricos incisos rellenos de pasta blanca;
en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
Estos vasos suelen relacionarse con el
consumo de bebidas (cerveza, hidromiel) en
banquetes ceremoniales de exaltación
masculina.

Extensión de la cultura del vaso campaniforme

Es una cultura de la Edad del Cobre, caracterizada por la presencia de cuencos y vasijas cerámicas en forma de
campana invertida y una serie de objetos de ajuar de cobre en tumbas muy diferenciadas por la riqueza.

La cultura del vaso campaniforme se originó en Iberia hace unos 4.700 años y desde ahí se extendió pacíficamente
hasta Europa Central, sin que hubiera ningún movimiento migratorio significativo de población.

En el caso concreto de la Península Ibérica, se ha observado que existe una continuidad genética directa entre las
poblaciones neolíticas previas y las posteriores de la Edad del Cobre y campaniformes.

Sorprendentemente, el vaso campaniforme fue adoptado hace 4.500 años en Europa Central por unas poblaciones
que acababan de llegar del este: los Yamnaya. Como consecuencia de esa invasión, al menos el 70% de la población
masculina del centro y norte de Europa fue sustituida por la población masculina de ese grupo procedente de las
estepas. Luego, la invasión prosiguió hacia el oeste, llegando a la Península Ibérica.

En este movimiento hacia el oeste el vaso campaniforme ya no es expresión de unas prácticas de consumo
colectivas, como lo fue en la península Ibérica, sino que se incorpora a tumbas individuales, en las que los hombres
suelen aparecer con armas distintivas y distinguidas, como puñales de cobre, arco y flechas.

LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO

LA CULTURA DEL VASO CAMPANIFORME



LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO



LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO

EL POBLADO DE MARROQUÍES BAJOS (JAÉN)

Este poblado es, junto con el de Los Millares, en Almería, el más antiguo documentado en Andalucía (con más
de 5.000 años de antigüedad) y confirma la tesis de algunos arqueólogos de que Jaén sería uno de los
asentamientos habitados más antiguos de Europa.

Las excavaciones que se han realizado hasta ahora han permitido localizar un lienzo de muralla de 4.000 años de
antigüedad y un asentamiento en círculos concéntricos separados por un sistema de fosos.

El sistema de fosos permitía recoger el agua procedente
de los manantiales del Cerro de Santa Catalina (donde
se erige hoy día el Castillo de Santa Catalina), facilitando
así su distribución hacia las zonas de huerta que
quedaban entre los respectivos fosos. Se han llegado a
contabilizar hasta cuatro anillos seguros y otros dos
probables, con una extensión de 30 ha seguras y 120
ha probables en el caso extremo. De esta forma, el
diámetro oscilaría entre los 650 m seguros hasta los
1.900 m probables.

Las estructuras destinadas al hábitat se ubicarían en los anillos definidos entre los fosos y empalizadas. Estas
estructuras estarían igualmente excavadas en la roca, teniendo planta circular y sección acampanada, y con
tamaños y profundidades variables.

Otras estructuras a destacar son las destinadas a almacenaje, que conforman un paisaje de numerosos silos
excavados en la roca, de planta circular y sección acampanada o en U.



LA EDAD DE LOS METALES: EL CALCOLÍTICO

EL POBLADO DE MARROQUÍES BAJOS (JAÉN)



LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE



LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE

LA CULTURA DEL ARGAR: 
EL YACIMIENTO DE LA ALMOLOYA

La Almoloya es un yacimiento arqueológico perteneciente a la Cultura
argárica, situado en el municipio de Pliego, en la región de Murcia, cuya
cronología se desarrolla entre el III y II milenio a.C. Está situado en lo alto
de un cerro, rodeado de barrancos. Estuvo activo durante 600 años. La
población del asentamiento rondaría las 250 personas.

El asentamiento de la Almoloya se componía de viviendas hechas con
muros de piedra, revestidos con capas de mortero, que ocupaban la
plataforma superior del cerro, separadas por calles estrechas y drenajes.
Las techumbres estaban formadas por palos cubiertos con ramajes y
capas de barro solidificado. El asentamiento estaba protegido por un
recinto defensivo de piedra en los flancos oeste, sur y noroeste de la
cumbre del promontorio. El asentamiento disponía también de una gran
cisterna de agua con capacidad para 12.000 litros.

Se ha encontrado un palacio que cuenta con una sala de setenta metros
cuadrados, con un podio ceremonial y que se cree pudo servir como
lugar de reuniones, audiencias y celebraciones. Posee una capacidad de
64 asientos contiguos a la pared. Con un alto techo afirmado por doce
postes con distribución en zigzag. En el subsuelo de esta sala se ha
encontrado la tumba de una mujer y de un hombre. La mujer (quizá una
princesa) fue enterrada con un rico ajuar, compuesto por una diadema,
tres espirales y un punzón, todos ellos de plata, además de anillos,
dilatadores de plata, pendientes y brazaletes.

Vista aérea del yacimiento de la AlmoloyaTumba de la princesa, con los restos y el ajuar funerario

Sala de Gobierno de la Almoloya Diadema de plata
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LA CULTURA DEL ARGAR: 
“LA SEÑORA DEL MARFIL”

Hace más de cuatro milenios, en la Edad del Cobre (2900–2650 a.C.),
una persona relevante fue enterrada entre los actuales municipios de
Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, muy cerca de
Sevilla, en una rica tumba individual, rodeada de los objetos que por
entonces se consideraban más raros y valiosos, como colmillos de
marfil, pedernal de alta calidad, cáscara de huevo de avestruz, ámbar y
cristal de roca. Por la gran cantidad de bienes singulares de este
enterramiento, ocupado por un único individuo, se pensó que se
trataba de alguien de posición social elevada. Se realizaron estudios
antropológicos de los restos, cuya preservación no era buena, que lo
identificaron «probablemente» con un hombre de entre 17 y 25 años.
Sin embargo, nuevos análisis de ADN han revelado que se trataba de
una mujer. La 'Señora de Marfil' la han rebautizado.

Dagas de cristal de roca con empuñadura de marfil y colmillo decoradoVista cenital de la tumba de la “Señora del marfil”



En los últimos años, el proyecto Excavación Norte
en Motilla del Azuer, en la provincia de Ciudad
Real, ha desenterrado un espacio fortificado de
altos muros, un laberinto pétreo y un gigantesco
pozo de la Edad del Bronce (3000 a 1200 a.C.). En
Ciudad Real denominan “motillas” a unas
elevaciones artificiales, creadas entre los años
2200 y 1300 a. C., que se alzan en un espacio
completamente llano.

El yacimiento ocupa una hectárea y se asemeja, en la lejanía, a un castillo medieval, con una
imponente torre que supera los 11 metros de altura. Está formada por un laberinto de muros de
piedra calcárea que protegían sus dos grandes tesoros: los silos para los cereales y las legumbres
―se han hallado una decena con una capacidad media de 6 m³ cada uno― y un gigantesco pozo de
forma trapezoidal de casi 20 metros de profundidad, catalogado como el más antiguo de la
Península y posiblemente de Europa. En los años lluviosos, esta inmensa excavación se llena en su
totalidad. Los potentes muros de la construcción resisten ―cuatro milenios después― la gigantesca
presión de millones de litros de agua.

LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE

EL POZO MÁS ANTIGUO DE EUROPA:
EL YACIMIENTO DE MOTILLA DEL AZUER



LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE

LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR EN LA 
EDAD DEL BRONCE (2000-900 a.C.)

Las marismas del Guadalquivir han sido el escenario de varias campañas arqueológicas desde comienzos del siglo
XX. Adolf Schulten y George Bonsor fracasaron, a comienzos del siglo XX, buscando en el parque de Doñana restos
de la mítica ciudad de Tartessos. Más recientemente, un documental financiado por la National Geographic
Society ha identificado esa zona como el lugar donde está enterrada otra mítica ciudad de la Antigüedad, la de
Atlantis.

Como consecuencia del paso de esos tsunamis, el paisaje experimentó profundos cambios. Así, de ser una zona
continental por encima del nivel del mar, la cuenca del Guadalquivir se convirtió primero en un lago costero –el
Lacus Ligustinus de los romanos- y después en una marisma. Con el paso del tiempo, el lago se fue colmatando, es
decir, se fue rellenando con sedimentos de materiales transportados por el agua, hasta que se formaron las
marismas de hoy día.

A partir de las pruebas obtenidas de estudios
sedimentológicos y de dataciones de carbono 14, los
investigadores del proyecto Hinojos han demostrado
que, en los últimos 4.000 años, la cuenca del
Guadalquivir ha sido escenario de tres tsunamis
antiguos o Paleotsunamis: el primero, en torno al año
2000 a.C, el segundo en el 1550 a.C, y el tercero en el
año 1150 a.C. Tras el paso del tercer tsunami, hace más
de 3.000 años, la antigua cuenca del Guadalquivir
empezó a transformarse en un espacio más cerrado al
mar debido al crecimiento de las barreras de arena que
rodean al estuario.



A partir del año 2009, las excavaciones realizadas en la zona en el marco del Proyecto
Hinojos han revelado numerosas evidencias de un rico desarrollo cultural que tuvo lugar
en el sureste de la Península durante el periodo Neolítico y en la Edad del Cobre, que se
remonta a unos 5.000 años de antigüedad. Los pobladores de estos asentamientos, cuyas
huellas se hallan sepultadas bajo muchos metros de sedimentación posterior, practicaban
al menos la agricultura y la ganadería.

Los análisis realizados en la zona de la marisma de Hinojos, confirman la importancia del
papel jugado por la neotectónica (terremotos + tsunamis antiguos) en las rápidas
transformaciones geomorfológicas en el paleoestuario del Guadalquivir durante el
Holoceno.

Esos yacimientos tienen en común la existencia de dos hiatos o interrupciones en su
registro arqueológico: el primero, entre la Edad del Cobre y el Bronce Medio (entre el
2000 y el 1500 a.C.), y el segundo, entre el Bronce Medio y el final de la Edad del Bronce
(entre el 1200 y el 900 a.C.). Entre los años 2200 y 2000 antes de nuestra era se produjo
una rápida transgresión marina y la línea de costa se desplazó hacia dentro del continente
gracias en parte al hundimiento de la superficie por la tectónica del suelo de la
desembocadura del Guadalquivir. Este episodio geológico, que coincidió con un tsunami en
el Golfo de Cádiz, puso fin repentino a esa comunidad y a su cultura y transformó el paisaje
de forma radical.

LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE

LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR EN LA 
EDAD DEL BRONCE (2000-900 a.C.)

Fue sólo tres siglos después del último tsunami cuando la zona pudo conocer un nuevo desarrollo cultural, el de la fase final de
la Edad del Bronce en el suroeste de la Península (siglos IX-VIII a.C.), el de los tartesios, que es el que encontraron los
exploradores y comerciantes fenicios, y que marca el paso de la península de la Prehistoria a la Historia.



LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL BRONCE

EL ORIGEN PENINSULAR DE LOS CELTAS
Un equipo de lingüistas y arqueólogos, dirigido por el catedrático
John Koch, de la Universidad de Gales, está investigando la
hipótesis según la cual la lengua celta tuvo un origen temprano,
antes de la Edad del Hierro, a partir del indoeuropeo en la Europa
Atlántica durante la Edad del Bronce. Este profesor es un firme
defensor de la teoría de que la Europa atlántica es la cuna de la
civilización celta, no el receptáculo de invasiones desde Centro-
Europa, teoría dominante a nivel académico desde hace 300 años.
Para Koch, la lengua celta se originó en el suroeste de España, y el
reino de Tartessos es la cuna escrita de este lenguaje, mucho más
antiguo de lo que se supone hasta la actualidad.

La hipótesis de Koch coincide con la teoría de la continuidad
paleolítica, defendida por Mario Alinei, Marcel Otte, Xaverio
Ballester y Francesco Benozzo, quienes sostienen que la llegada de
las lenguas indoeuropeas debería vincularse a la llegada de Homo
sapiens a Europa y Asia desde África en el Paleolítico Superior.

Las investigaciones realizadas por los genetistas Luigi Cavalli-Sforza, John Sykes y Stephen Oppenheimer, basadas
en el análisis del ADN mitocondrial y del haplogrupo Y de las poblaciones de Irlanda y Reino Unido, apoyan la tesis
de Koch de que no hubo una invasión de pueblos procedentes de Europa central en el primer milenio a.C. Por el
contrario, el origen de los celtas estaría en el noreste de España. Entre hace 13.000 y 11.000 años, durante el
periodo de frío extremo conocido como “Younger Frias”, cazadores nómadas procedentes de la zona de Cantabria,
el País Vasco y Aquitania (convertida en el único refugio invernal de los habitantes de Europa occidental debido a sus
temperaturas más suaves), aprovecharon que el mar se había congelado para llegar a las islas británicas.



LA EDAD DE LOS METALES: LA EDAD DEL HIERRO

LA CULTURA DE LOS CAMPOS DE URNAS

La cultura de los campos de urnas es un extenso horizonte
arqueológico que se difundió durante el final de la Edad del
Bronce y el principio de la Edad del Hierro por buena parte de
Europa, llegando en su momento de apogeo a abarcar desde el
Danubio y el Báltico hasta el mar del Norte y el nordeste de la
península ibérica. Se caracterizó por un nuevo rito funerario: la
incineración del cadáver y la deposición de sus cenizas en urnas
de cerámica, las cuales se enterraban en un hoyo practicado en la
tierra, formando extensas necrópolis. Al principio, se levantaban
pequeños túmulos sobre las fosas, luego quizás alguna estela o
nada que las indicara. La expansión de este modelo se produjo
entre los siglos XIII y VIII a. C.

Tumba típica de los Campos de Urnas. Carro solar de Trundholm, Dinamarca Carro con caldero funerarioArmas de bronce



EL ORIGEN DE LOS VASCOS
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Judíos 

Sefardíes

Marruecos

Argelia
Túnez

Saharauis



COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO

4. Completa esta tabla con las principales características de la Edad de los Metales en la

Península Ibérica.

EDAD DEL COBRE EDAD DEL BRONCE EDAD DEL HIERRO

Cronología

¿Qué herramientas 
fabricaban?

¿Qué técnicas utilizaban 
para fabricar sus 
herramientas?

¿Qué actividades 
económicas realizaban?

¿Dónde vivían?

¿Qué diferencias sociales 
había?

Ritos funerarios

Cultura más importante de 
cada periodo




