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1. Cruce de pueblos y culturas
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La Península y las islas Baleares, a partir de la 

conquista romana, se convirtieron en parte del

mayor imperio de la Antigüedad.

Se convirtió en un espacio en el que se 

fusionaron diversas culturas: las de los pueblos 

autóctonos y los llegados del Mediterráneo.

Por ello llegaron fenicios, griegos, cartagineses, 

romanos y, posteriormente, visigodos, vándalos, 

suevos y alanos.

Era un lugar de atracción para los pueblos más 

desarrollados del Mediterráneo durante la 

Antigüedad, que vieron un lugar ideal para extraer 

riquezas, obtener emplazamientos estratégicos y 

consolidar un poder político.

Rasgos generales

Su población había desarrollado avanzadas 

culturas urbanas. Eran pueblos independientes 

entre sí.

Condiciones 

humanas

Sus riquezas minerales, de las que quedan 

muchos testimonios: minas de oro, plata y plomo.

Su situación la convierte en una encrucijada, un 

lugar de paso de pueblos, innovaciones y 

mercancías desde la Prehistoria.Condiciones 

naturales

La 

península 

Ibérica en la 

Antigüedad
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2. Los pueblos colonizadores
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Los pueblos indígenas, especialmente los de las costas mediterráneas, se relacionaron
con los pueblos colonizadores llegados por su interés en las riquezas y el comercio:

Los fenicios fundaron 

colonias en la costa 

sur como Gadir (1000 

a.C.) y Malaka.

Deseaban controlar 

las rutas comerciales 

del cobre, que se 

producía en la 

península Ibérica, y 

del estaño, que 

obtenían comerciando 

con las islas 

Británicas.

Las colonias 

griegas se 

extendieron por la 

costa mediterránea, 

con asentamientos 

como Akraleuke y 

Emporion.

La colonización 

griega permitió la 

difusión de la 

civilización griega 

por el este 

peninsular.

Los cartagineses tenían su origen en Cartago, antigua colonia fenicia situada en el norte de África. El objetivo
de los cartagineses era lograr el control militar del Mediterráneo. Fundaron colonias en la Península y en
Baleares de gran valor estratégico, como Cartago Nova y Ebussus.
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3. Los pueblos indígenas
3.1 Tartesios e íberos
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Tartessos. Las 

referencias más 

antiguas sobre la 

península Ibérica hablan 

del reino de Tartessos.

Estaba situado en el 

suroeste penínsular. Su 

prosperidad se basaba 

en las riquezas mineras 

y en sus buenas 

relaciones con fenicios 

y griegos.

En los yacimientos 

arqueológicos se han 

encontrado tesoros que 

corroboran los 

testimonios que 

hablaban de la riqueza 

tartesia. Su decadencia 

coincidió con la 

extensión de los 

cartagineses en el siglo 

V a.C.

Los íberos. Fueron un 

conjunto de pueblos 

que se extendieron por 

la costa mediterránea 

y parte del valle del 

Ebro, lo que favoreció 

su brillante cultura y 

desarrollaron la 

escritura.

Tuvieron contacto con 

los pueblos 

colonizadores, usaron 

moneda con la que 

comerciaban con sus 

productos agrícolas y 

mineros, conocieron la 

escritura y crearon un 

interesante arte con 

semejanzas con el arte 

griego arcaico. Lo más 

destacado son la 

esculturas conocidas 

como «damas».

Vivían en ciudades-

estado y estaban 

gobernados por reyes.
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3.2 Pueblos del norte, centro y oeste 

peninsular
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Los pueblos del centro 

y el oeste peninsular. 

Se organizaban en tribus 

y su dedicación 

fundamental era la 

agricultura de secano y 

la ganadería.

Practicaban el trueque y 

vivieron en poblados, 

que en algunos casos se 

convirtieron en ciudades, 

como el de Numancia, 

en la provincia de Soria.

Lusitanos y celtíberos 

fueron pueblos guerreros 

a causa de su valor y 

sus costumbres. Los 

guerreros se ligaban 

entre sí por lazos de 

fidelidad, lo que les 

hacía defenderse hasta 

la muerte .

Los pueblos del 

norte. Se organizaban 

en tribus y se 

asentaban en 

poblados fortificados 

llamados castros. 

Alguno de estos 

pueblos eran de origen 

celta. 

Practicaban la 

metalurgia del hierro, 

la ganadería y una 

agricultura poco 

productiva, debido a lo 

rudimentario de sus 

técnicas, lo escarpado 

del terreno y a la 

dureza del clima.

Por otra parte, los 

testimonios antiguos 

nos han dejado 

constancia de su 

belicosidad. Atacaban 

a sus vecinos para 

robarles las cosechas. 
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4. La Hispania romana
4.1 La conquista
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Las razones que atrajeron a los pueblos colonizadores a la península Ibérica también atrajeron a
los romanos, quienes la llamaron Hispania, pasando a formar parte de su imperio después de un
largo proceso de conquista:

• La conquista de la Meseta terminó a fines del siglo II a.C. Fue

difícil puesto que algunos pueblos del interior y oeste peninsular

opusieron una gran resistencia*.

*  Hubo dos casos muy significativos:

• Augusto llevó a cabo la ocupación de la zona cantábrica entre el

29 y 19 a.C. La protección de las montañas y el carácter belicoso

de sus pobladores dificultaron la conquista. Una vez lograda,

Roma se convirtió en dueña de la totalidad del territorio

peninsular.

• Los lusitanos, que se valieron 

de la táctica de las guerrillas. 

Sólo la muerte de su caudillo 

Viriato acabó con la guerra.

• La ciudad de Numancia, que 

resistió un durísimo asedio, que 

sorprendió a los propios 

romanos, hasta que fue 

conquistada (133 a.C.).

• Entre el 218 y el 206 a.C. la Península se convirtió en el escenario de la segunda guerra púnica,

entre los romanos y los cartagineses. La victoria romana supuso la adquisición del sur y levante

peninsular, la zona más rica y desarrollada. Fue fácil de someter ya que sus habitantes estaban

acostumbrados al contacto con otros pueblos del Mediterráneo.
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4.2 La organización administrativa
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Tras la conquista, los territorios de la Península se organizaron en provincias:

• En el 197 a.C. se formaron dos, las provincias

Citerior y Ulterior. Cada una de ellas tenía al

frente un pretor.

• Entre el 27 y el 14 a. C., Augusto hizo una

nueva división: la Bética, la Tarraconense y la

Lusitania.

• En el 297 d.C: se creó la Cartaginense y

Galaecia a partir de la Tarraconense. En el 385,

se creó la Balearica.

Se fundaron ciudades de dos tipos:

• Colonias: nuevas ciudades fundadas por los romanos.

• Municipios: ciudades que ya existían antes de la conquista y que con Roma, crecieron y

prosperaron.

Su gobierno seguía el modelo de la administración municipal romana:

• Una curia: asamblea local.

• Duunviros: «dos hombres», que se encargaban del gobierno municipal.

• Ediles: encargados del orden público. 
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4.2 La organización administrativa

La península Ibérica en la Antigüedad

1º ESO   | UNIDAD 11 | CIENCIAS SOCIALES

Los romanos fundaron un gran número de ciudades que todavía hoy existen:
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4.2 La organización administrativa
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Las ciudades romanas tenían una planta regular, en forma de damero, con 2 calles

principales: el cardo, de orientación Norte-Sur; y el decumanus, de orientación Este-

Oeste.
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4.3 La economía
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Hispania participó de las características de la economía romana, dentro del cual era

productora de materias primas y de productos destinados al consumo de Roma.

El comercio. Hubo un importante desarrollo del comercio exterior

para la exportación por mar de materias primas a Roma desde

puertos como Cartago Nova. Las importaciones eran, sobre todo,

productos de lujo para las clases acomodadas. Por tierra, la

Península podía recorrerse a través de calzadas como la Vía de la

Plata.

Comercio

La artesanía. La producción de cerámica (terra sigilata), tejidos,

metal y vidrio se hacía en pequeños talleres. Los más importantes

fueron los dedicados a la transformación de productos agrarios,

como los textiles, el vino o el aceite, y a la elaboración del garum,

una salsa de pescado macerado muy apreciada en Roma.

Artesanía

Los romanos explotaron intensamente las minas de Hispania. El

oro, en Sierra Morena y en el noroeste peninsular (Las Médulas,

León). La plata y el plomo, en Cartagena. El cobre, en las minas de

Río Tinto, en la actual provincia de Huelva. El hierro, en el norte, y

el estaño, en Galicia y la Lusitania.

Productos 

mineros

Se conoce la existencia de sistemas de regadío con embalses y

canalizaciones. Los principales productos eran los cereales, el olivo

y la vid. Con ellos se fabricaba aceite de oliva y vinos famosos por

su calidad en Roma. A su vez, fue importante la cría de ovejas y de

caballos.

Productos 

agrícolas y 

ganaderos

Actividades 

económicas
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4.4 La organización social
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Los principales rasgos de los grupos sociales en Hispania fueron:

En los últimos siglos del imperio, los plebeyos,

cuya situación sufrió un fuerte deterioro, y los

esclavos, que por el contrario habían mejorado,

fueron equiparados y conocidos con el nombre

de humiliores.

El orden de los decuriones, el ecuestre y el

senatorial, acabaron constituyendo uno solo: el

de los honestiores.

Las guerras de conquista favorecieron la

obtención de mano de obra esclava de los

pueblos indígenas.

Los decuriones controlaban, junto con el

orden ecuestre, el poder municipal y la mayor

parte de las actividades económicas. Lo

formaban gran parte de las aristocracias

indígenas de las zonas más romanizadas.

Los libertos (antiguos esclavos liberados)

llevaron a cabo gran parte de las labores

comerciales y artesanales.

El orden ecuestre era más numeroso y en él

se daba una mayor fusión con las familias

indígenas.

En la plebe estaban comerciantes y

campesinos, de los cuales la mayoría trabajaba

las tierras de los grandes latifundistas.

Orden senatorial: lo formaban descendientes

de los romanos más destacados en la

conquista y muy pocos indígenas. No vivían en

Hispania, porque su carrera estaba en el

ejército y la política de Roma.

PlebeyosPatricios

La sociedad de la Hispania romana
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4.5 La cultura

La península Ibérica en la Antigüedad

1º ESO   | UNIDAD 11 | CIENCIAS SOCIALES

Hispania experimentó una intensa romanización, aunque no fue un proceso
uniforme. Las zonas que menos resistencia opusieron a la conquista fueron las
más romanizadas del sureste peninsular. Los rasgos principales de la
romanización fueron:

• El latín fue un elemento decisivo de la romanización y fue el origen de todas las
lenguas románicas de la Península: el castellano, el portugués, el catalán y el
gallego.

• La zona menos romanizada de la Península fue el cuadrante nororiental (las
provincias actuales de Guipuzcoa y Navarra), donde logró sobrevivir el euskera, la
única lengua prerromónica que sobrevive en la actualidad.

• En la Hispania romana nacieron importantes figuras del pensamiento y la literatura
latinas, como Séneca, Lucano, Marcial y Quintiliano.

• Hispania fue el lugar de nacimiento de varios emperadores:
Adriano, Trajano y Teodosio.

Busto de Trajano
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4.6 El arte
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En cuanto al arte, en Hispania destacó la construcción de:

• Calzadas, puentes (como los de Mérida y de Alcántara) y

acueductos (como el de los Milagros, en Mérida, el de las

Ferreras, en Tarragona, o el de Segovia).

• Anfiteatros como el de Itálica, que era capaz de albergar a

miles de espectadores.

• Teatros como el de Mérida, uno de los mejores por la

belleza de las construcciones de la escena.

• Arcos del triunfo como el de Roda de Barà, en Tarragona,

que se encontraba sobre la Vía Augusta.

• Pinturas y mosaicos, que decoraron las villas rústicas

pertenecientes a grandes familias de la aristocracia

romana. Algunos ejemplos han aparecido en restos como

en la villa Fortunatus de Fraga (Huesca) y en la de

Carranque (Toledo).
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5. Los pueblos germanos
5.1 Asentamiento en la Península
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Las invasiones y la formación del reino visigodo de Toledo:

• Controlaron la Península excepto el reino
Suevo, el área cantábrica y una parte del sur,
ocupada por Bizancio. Nunca lograron el
sometimiento definitivo de los vascones.

• Constituyeron una monarquía electiva muy
inestable. Sus instituciones fueron una
asamblea de hombres libres, los Concilios de
Toledo y el Aula regia.

• En el año 409 d.C. llegaron a la Península suevos, vándalos y alanos, que fueron desalojados,
excepto los suevos, que constituyeron un reino, por los visigodos, que habían sido llamados por
Roma como aliados.

• Los visigodos formaron un reino con capital en Tolosa en el 476, y tras ser derrotados por los
francos, abandonaron casi toda la Galia estableciendo su capital en Toledo en época del rey
Leovigildo (572-586).



© GELV

AULA 360

5.2 El reino visigodo de Toledo
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La sociedad del reino de Toledo fue el resultado de la parcial fusión de
hispanorromanos y visigodos:

• El grupo dominante fue el de la nobleza guerrera. Poseían los latifundios,
ocupaban los altos cargos del ejército y tomaban parte en las instituciones. Se
vinculaban entre sí mediante lazos de dependencia.

• Campesinos y esclavos fueron el grupo mayoritario y, normalmente, trabajaban las
tierras de los nobles.

• Se acentuó la pérdida de importancia económica de las ciudades en beneficio del
campo.

• En el siglo VII, Recesvinto promulgó el Liber Iudiciorum como única ley para
hispanorromanos y visigodos.

• En cuanto a la religión, eran cristianos arrianos, hasta la conversión del rey
Recaredo al catolicismo en el año 589.

• La cultura fue fundamentalmente religiosa.

• En cuanto al arte, destaca la orfebrería y la arquitectura.


