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RESUMEN

Los proce sos de la metodologia cientifica ayudan a s olucionar problemas y a promover
c apacidade s intelectuale s. En l a vida diaria el hombr e , de manera inconsciente, rec urre a
dichos procesos para resolver sus dificultades cotidianas y ya en el pasado, la neces idad
de encont rar s o l uc i one s a sus exigencias vitales l e obligó a desarr o l l a r sus capacidades
intelectua le s . Exis t e un c i er t o pa r alelismo entre c ómo se han generado los conocimientos
a lo largo l d e la historia y cómo se generan en la mente del alumno. Es po r t a n to interesan
te estudia r l a fo rma en que se ha ido adquiriendo el conocimiento geológico desde s us i ni cios.
En este t rabajo se realiza un análisis de la evolución del saber geológico a través de la
Prehistoria .

ABSTRACr

s c i en t i f i c rretlrxiology processes help to sol ve problems and to promote i n t ellectua l
capabilities. nen , in his daily life, unwittingly , turns to those processes to solve his
everyday difficulties . In the past, the absolute neccessity to meet his vital needs forced
him to develop hi s intellectual capabilities. There is sorne kind of parallelism between the
wa y in which knowledge has proceeded in the course of man history . Hence our i n t e r e s t i n
studing f rom the start the processes leading to the acquisition of geological knowledge .
In this paper the evolution of geological knowledge through prehistory is anal ysed .

CONSIDERACIONES PREVIAS

Las e x peri e nc ias didácticas presen
tan a l a Ciencia d e una forma más abierta
en sus limites culturales y también más
motivadora y eficaz pa ra el que aprende ,
en cuanto que f acilita inst rumentos y habili
dades que le serán más eficaces en s u apren
di za j e futuro. Dentro de este conjunto de
experiencias es tán l a s que ha utiliz ado
la Hi storia de l a Ciencia para ilustrar
dive rsos aspectos que da n lugar a l crec i mi en
to cientifico . Es t as expe r i e nc i as están
dentro d e l a s nu eva s concepciones d e la
Ci e nc i a y los c ur ric u l a c ient i f i co s que
ponen un gra n é nfas i s e n un desarrollo ba sa
do e n el enl ace y conc exión con otras disci
pli nas . Esta visión empieza a de s a r r o l lars e
e n España e n l a dé cada d e los 80 .

Lo s procesos d e la metodologia
cientifica a yud a n a r e s o l ve r problema s y
a promove r l as capac i dade s intelectua l es .
Este modo de t rabajar s i s temá t i co y riguroso
permite un grado de objetividad adecuado

para el desarro llo d e cualquier c a mpo del
conocimiento. BUNGE (1981 ) señala que el
Método Cientifico es un modo de acceso
al conoc imiento . MARCO y otros (1987) clari
fican que no es un método didáctico, pero
en el ámbito de la didáctica de las Cie ncia s
es " un criterio bá sico , cualificador de
los cu r r1cula de e ste área , y referencia
para la metodologias y e st rategias docen
tes". Y por tanto debe tenerse como u n
procedimiento más pa ra e l e studio de las
Ciencias . Es de c i r, no hay que caer en
la d i c o t omia procesos-contenidos, de forma
que la valoración de los procesos supo nga
un deterioro de los contenidos .

Una forma d e reforzar e stas expe 
r iencias es ilust rarlas con comparaciones
históricas d e cómo el hombre ha ido apor
tando a su ace rvo cultural los d i s t i n t o s
procesos d e la metodologia cient1fica.
Esta estrategia estaria 1ntimament e relacio
nada con la tom a de conciencia del propio
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TIEMPOS PREHISTORI COS

LINEAS GENERALES DEL DESARROLLO HI STORI CO
DE LA CIENCIA

En nuestro traba j o realiza os una
comparación de dis t intos hi to s o hechos
de l desarrollo de nuest ra civi l ización con
los procesos de una metodologia de estudio
c ientifico. centrándonos en los aspectos
ge o l óg icos de l a s cul tu r as prehistóricas.
Por una parte observaremos que el conoci
mi e nt o se ha i do desarro l lando por la alter
nancia de periodos de acumu lación progresiva
de conocimientos con periodos de revolucio
nes cientificas (KUHN. 1962 Y 1983), Y por
o t r a parte como el resultado de la sucesión
de conje t uras y refu tac iones ( POPPER. 1973).

Los c onta~tos permi t irán a la Euro
pa Occide nt a l recoger y a s i milar l a herencia
de las c iencias ant iguas y de la ciencia
árabe. que posibilitarán su posterior flore
cimiento ent re l os s igl os XV-XVII I. En e l
s igl o XVII s urge e l método experimenta l
c ua ntitat i vo y la Geolog i a aparece como
una rama autónoma de la Ciencia ( r ompi e n
do con l os pre juicios me dieva l e s se dedica
rá al estudio de la Historia y' constitución
de l a Tie r r a . En l os s iglos XI X-XX se prod uce
un desarrollo acelerado de l conj unto de
l a s cie ncia s que influyen de forma má s no to
r ia s obre l a vida de l a Humanidad.

Es en el conocimiento de las pro-o
pi edades de las rocas y su aplicación técni
ca · ( t a l l a do ) donde aparece un progresivo
desarrollo que va originando las distintas
cultur a s de la Prehistoria. Aunque este
pun t o no aparece muy c laro. ya que se han
observado industrias de épocas más avanzadas
que eran considerablemente más toscas que
las precedentes (CANO HERRERA Y otros.
1986) .

De los aspec t os r e l igi osos y artis
ticos no se pr e s e nt a n manifestac i ones ( e n
ter r amientos . pint uras. e s c ulturas y otros
objetos de a rte ) ha sta l a ú l t ima fase de
l a Edad de l a Piedra Talla da . hace unos
50 .000 a ftos (int e r glacia r Ri ss-WUrm) con
l a apar i ción del ho o sapiens que ya poseia
un desarro l l o de l ce r e bro muy simila r al
de l hombre ac tual .

La manufactura de la piedra permite
suponer l a existencia de un conocimiento
de l a s propiedades de l a s rocas para servir
de armas y de utensi l i os de uso doméstico
( de s pedaza do de carne. separación de la
piel de los animales . curtido de esta
piel • .•. ) . Ello les llevó a seleccionar
rocas de gran resistencia como el silex
y l a obs í d 'í.ana , cuya homogeneidad les per
mit e s er l a br ada s co n mucha precisión por
di versos métodos de fracc i onamiento. Además.
también utiliza r on cuarzo. cuarcita. grani
t o , esquisto y a veces ca l i za compete nt e .
s u selec c ión estuvo c ondiciona da a lo que
e ncon traba n en super f icie .

Existen un os pri eros restos de
tradi c i ón olduvayense ( u t e ns i lios de piedra.
pebble-culture). que pudieron s er realiza
dos por el Homo habilis. aunque algunos
autores piensan que son una subespecie
de los australopitecos . Estos restos perte
necen al periodo Donau-GUnz-Mindel. Poste
r i ormente ciertos hominidos (en Asia y
Africa Hamo erectus y en Europa el Maueran
t r o po con caracteristicas intermedias entre
e l Homo erectus y el Homo sapiens) trabaj an
el silex durant e el periodo interglacial
Holste iniense ( Pleistoceno medio). pertene
c e n a l a Cultura Achelense ( ARNALDEZ y
ot ros . 1988 ) . Además de la i ndu s t r I a l i tica
c onocian e l f uego. entre otros procedi ien
tos ut i lizaban la percusión con fragmentos
de pedernal.

de aftas. y aunque se conoce muy poco acerca
de las i dea s del hombre en la Prehistoria.
es fác il suponer que su pensamiento estaria
dirigido fundamentalmente hacia sus necesi
dades vit a l e s . la conciencia de sí mi s o
l e llevó por un l ado a la fabricación de
út i les progresi va ente perfeccionados y
por otro al ritual. a la religión. a l ar-
t e •.. .

su trabajo. s u
y los aspe c t os

vinculados con

a l umno sobr e los pasos de
a va nc e. sus dificultades
del método cientif ico más
su actividad.

Hasta el s ig lo XV l a c a r a c t e r i s t i ca
esencial de es te periodo es e l desarrollo
paralelo de Cie ncia y Ci v i lizac i ón. De l a
Prehistoria poseemos poc os datos sobre los
primeros rudimentos del espiri tu cientifi
ca. En cambio de las gr ande s civi l i z aciones
a nt iguas ( Egipto. Me sopotami a . Ind i a . Chi 
na •... ) po s e e mos doc umen t os que no s permi ten
conoc e r e l na cimiento y progr e s o de l a s
c iencias. A partir de l s i g l o VI antes de
J. C. comienza el florec i miento de la ciencia
helénic a que po s e e una concepc ión muc ho
más profunda y abstrac ta de l pa pel y de
l a estructura de la Ciencia . const r uy e ndo
los pri meros mode los e h i pó tes is de conoci
mi e nt o que dieron cuenta de las regularidades
de la Na tur a l e z a (TOULMIN. 1963). Posterior
mente aparece la decadenc ia de la ciencia
helenis t i ca c on la co nqu i sta romana. acele
rada con l a s inva sione s " bárbaras". En la
Eda d Medi a la Ci e ncia se prepara para un
nuevo renacimiento e n el seno de las civili
zac iones que han s obrevivido o que nacen
e n ese moment o (mundo árabe, I ndi a , China.
Bizanc i o, Europa Occ identa l •.. . ) -

Paleolltic o

La Humanidad comie nza en el Pleis
t oc e no . hac e aproximadamente 1.5 millones

Además, el conoc imiento de la
talla fue aplicado para realizar ba jo relie
ve s sobre la roca . Pero e n algunas ocasiones
recubrian l a roca de una f ina capa de arci 
lla sobre la que dejaban diversos modelados .



Es t e último hecho parece apoyar un comienzo
del descubrimiento de las propiedades plás
ticas de los materiales arcillosos. que
en el futuro darán lugar al modelado de
los utensilios cerámicos. Ya en estos momen
t os s e r ealizan s e nc i l l as. figura s de barro
y c ue ntas de arcilla para ad or nos personales.

Po r otra parte. las pinturas peleo
liticas requerian un conocimiento de las
propiedades de tinci6n de los materiales
exi s t e nt e s en la superficie terrestre . Entre
los materiales utilizados están los ocres
(ocre rojo es variedad t e rrosa de hema tites,
ocre a mar i l l o es l a Lfraon í.t a , ocre de a nt i 
monio •. . . ) . Posiblemente . el carbón ut iliza
do seria en su mayor parte de origen vege t al .

En algunas zona s . el r igor de l
clima oblig6 al hombre de este periodo a
un conocimiento exha us t i vo de l a superficie
del terreno e n l a bús queda de cuevas y a br i 
go s que l e permiti eran un descanso noc
turno (resguardados de las inclemencias
del tiempo y seguros ante el ataque de los
animales depredadores).

Estos conoc imientos vienen dados
por la realizaci6n de tres formas embr i ona 
rias de los procesos cientif icos futuros:
la observaci6n del medio que les rodea.
que les lleva a conocer las zonas desde
el punto de vis t a de los materiales útiles
( cartografia geol6gica) y de la morfo logia
de la superficie que le permitirá utilizarla
como vivienda. Estas diferenciaciones permi
ten un primer inicio de la clasificaci6n .
Por último, este conoc imiento s e t r ansnt t í - :

ria por tradici6n oral. lo que permitiria
un lento incremento del conocimiento de
la Humanidad .

Finalmente. estos conocimientos
(tanto de co nt e nidos como de procesos) del
hombre de l Paleolítico inferior san los
que han permitido suponer (CANO HERRERA
Y otros . 1988) que poseían un lengua je,
al menos de un sistema de comunicaci6n que
permitiera desarrollar de forma o r ganizada
todas las operaciones precisas.

Neol1tico

En el período que abarca las cultu
ras de tránsito del Paleolitico al Neolit i
ca (pos t g Lac í a L, 15.000-4.400 años). aunque
no es el único factor . e l cambio climático
ayuda a las modificaciones del comportamiento
c u l t ura l de l hombre .

La economia del Paleolítico se
basa en el aprovechamiento de los recursos
naturales de la zona. Son grupos constituidos
por un número r educido de miembros. por
lo que su sistema de a s oc i ac i 6 n se basa
fundament alme nte en e l parentesco . Por el
contrario . las modificaciones del Neolítico
consisten e n la aparici6n de sistemas de
producci6n artificial de alimentos y la
existencia de excedentes . lo que comporta
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cambios en el comportamiento cultura l,
entre ellos el sedentarismo. Se empieza
a conocer las formas de aprovechamient o
del suelo. agricultura . De todas formas .
l a economia se sigue apoyando en el aprove
chamiento de los r e c ur s os naturales de
la superficie.

Respecto a la piedra estas culturas
consiguen un mejor conocimiento de las
propiedades mecánicas. lo que fac i lita
la realizaci6n de piezas más comple jas.
Al final del período de transici6n al Neolí
t i c o estas culturas empiezan a utilizar
la arcilla para cerámica. En algunos luga
res de Asia. a pa r e c e la piedra pulimentada
antes de la llegada del Ne o l i tico .

Por una parte. el Neolí t i c o s610
supone desde el punto de vista geol6gico
el mejor conocimiento de los ma t e ria l e s
(rocas cementadas y s ue l t a s ) que les permi 
ten: 1) el pulimento de la "piedra". y
2) la fabric aci6n de cerámica. El pulimento
confiere a los materiales una mayor resis
tencia ya qu e puede ser aplicada a rocas
muy duras. Normalmente. se aplica a piezas
de tamaño mediano o grande. A las hachas
pulimentadas s e les atribuye una utilizaci6n
agricola (desbroce y desforestaci6n). Ade 
más. la piedra y el ladrillo son u t i liz ados
para la construcci6n de las vi vie nda s .

La s rocas utilizadas no f ueron
s610 las que se encontraban en l a super f i 
c ie. sino que se comienza a extraer el
pedernal por medio de pozos abiertos en
la caliza para llegar a los nódulos del
int e r i or . Primero excavaron pozos de hasta
13 m. de profundidad ( Spie nne s , Bél gi ca;
Norfolk. Inglaterra; entre 5 . 00 0 y 4 . 000
años de antigüedad). más adelante abrieron
galerí~ s dejando columnas de creta pa ra
que sostuvieran el techo en lugar de punta
les. A veces. se a br i a n sumideros cerca
de la boca de la mina. para recoger e l
agua de lluvia. En ellos se han encontrado
picos, mazos y hac ha s de s ilex. Pero e l
hombre neolitico no s610 explo t6 el s i lex
s ino también: obsidiana. agata. turquesas,
hematites , malaquita. oro •. . . que util i zaron
como herramientas y ad or no s . Estos hallazgos
nos indican una técnica y unos conocimientos
elaborados . Lo que implica. que las culturas
neoliticas ya realizaban los procesos de:
observar. clasificar. medir. i n f e ri r y
predecir. eso si. hay que indicar que la
realizaci6n de estos procesos no s e llev6
a cabo de manera s i s t e má t i c a sino más
bien intuitiva.

Como podemos ver en el Neolít ico
a los procesos de observac i6n y clasifica
ci6n se han unido la inferencia y la predic
c i6n . Para l o cual tuvo que haber un progre
so en la observaci6n y clasificaci6n. Este
progreso pudo permitirles la realizaci6n
de las primeras "mediciones"~ aunque no
se realizaban con precisi6n. Por otra parte.
el progresivo desarrollo biológico y c ultu
ral del hombre se ve refle jado. entre otras
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manifestaciones, en la realización de ente
rramientos. Este hecho nos permi~e pensar
que ya en este momento, posiblemente antes,
el hombre daba explicación a todo lo que
le rodeaba. Es decir, realizaba inferencias.
La aplicación de estos cuatro procesos les
l l evó a conseguir un quinto proceso, la
pr edic c i ón . Este proceso y el de medida
pueden inducirse de las galerías realizadas
para la obtención de diversos materiales
r ocosos. También, suponen una consecuencia
de las predicciones el desarrollo de: la
agricultura y la cerAmica. Por Oltimo, este
conoc imiento se transmitiria de forma oral.

Como consecuencia de la explota
ción " industrial" de los materiales rocosos,
empie za su utilización comercial. Por tanto,
empieza a tener un va l or de intercambio,
de r iqueza.

A caballo entre el Neolitico y
l a Edad de l os Me t a l e s aparece el fenómeno
cu l t ur al Megal i t ico , que ut iliza l a piedra,
y en algunos casos excava los materiales
rocosos , para la construcción de monumentos
funerarios de grandes dimensiones, también
en algunas ocasiones sirven de :>bservatorio
astronómi co. Este fe nómeno cult ur al supone
un mayor perfecc ionamiento técnico más que
un avance en geologia.

Edad de los Ketales

En el Orient e Próximo ( 5 . 000 a
3 .000 a. de J . C. ) se produc e el t r ánsí.to
e nt r e las culturas que u t ilizan la piedra,
y las que inician la sust itución de metal.
Parece que el descubrimiento de la metalur
gi a debió de realizarse de formas diversas
(CANO HERRERA, 1986 ) . En unos primeros momen
t os el c obre nativo fue trabajado como la
piedra. Posteriormente, la fus ión accidental
de cie r t o s carbonatos de cobre ( ma l a qu i t a
y azurita, u t ilizados como ob jetos de adorno)
permi tió e l i nicio de la meta l ur gia .

En un principio se uti l izaban cobre,
oro y pla ta. Por tanto, l a prospecc ión de
e s t os mat e riale s empi eza a desarrollarse.
Con e l progresi vo estudio de estos yacimien
tos se i r i a conoc iendo los minerales asocia
dos a estos elementos e n estado nativo.
Como resultado se llegó a inferir que l a
aplicación de técnicas metalOrgicas podrian
l ograr metales semejantes a los nativos,
como por e jemplo e l estaño. Los minerales
de c obre contienen en ocasiones niquel y
e s t a ño con lo que al fundirlos se obtiene
de f orma accidental un bronce natural (rea
liza do por los sumerios con minerales proce
dentes de Omán ; WOOLLEY, 1977). Como el
bronce posee propiedades superiores (mayor
resis tencia y dureza, punto de fusión más
ba jo) condujo a los fund idores a realizar
experimentaciones que llevarian f i na lme nt e
a la e laborac ión de la aleación deseada.
Estas nuevas necesidades contribuyeron a
un perfeccionamiento de las técnicas de
pr os pección y explotación de yacimientos

(no sólo de metales, también de ámbar) .
Lo que supuso l a creación de un comercio
a gran escala, mucho mayor que el iniciado
en el Neolitico.

En la Edad de los t!e t a l e s muchas
poblaciones se asientan en nOcleos urbanos
más i mport a nt e s que los neolit icos, lo
que supone un aumento de la producción
agricola. Para hacer posible la alimentación
de un mayor nümero de personas se realizan
mejoras técnicas. Estas consisten fundamen
talmente, . en la irrigación de los campos,
para ello hay que realizar pozos y acequias .
Esto implica un inicio en la pros pe cción
de aguas subterránes, aunque en algunos
casos su bOsqueda pueda atribuirse a la
labor de "zahories" (también se puede apli
car a los demás tipos de yac imientos).
La " r evo l uc i ó n urbana" comenzó e n el Pró
ximo Oriente y Egipto, supone también l a
especialización de las distintas labores,
y por tanto, la existencia de mineros y
prospectores de materiales rocosos de inte
rés económic o (inc l uye ndo los yacimientos
de ag ua) .

En esta época (Calcolitica) aparece
l a expr e sión ~scrita, con lo que se inicia
el periodo histórico en el Próximo Oriente
y en Egipto ( 3.200 a . de J.C.) . Mientras
Europa cont inuará durante largo t i e mpo
s i n relación con las formas escritas . Algu
nas zonas entran en el contexto histórico
en la Edad del Hierro (Peninsula Ibér ica).

Los primeros u t e ns ili os de hierro
fueron obtenidos a part ir de meteoritos
(siderolitos) en los tiempos predinAsticos
(cuarto milenio en Egipto y Mesopotamia).
Este origen me t e or i tic o puede ser reconocido
en el nombre que daban los antiguos a este
metal, ya que los sumerios lo denominaban
"me tal del cielo" y los eg ipcios "cobre
ne g r o del cielo". Aunque este hierro difi
cilmente puede ser considerado como el
origen de la nueva metalurg la, ya que su
relación con las fuentes usuales del mineral
debió permanecer desconocida, en una época
e n l a que faltaba una t e c nol ogi a de trabajo
adecuada . El hierro no puede fund irse a
las t empe r a t ur a s del cobre, y en todo caso
el resultado f inal era una masa informe
y dura de dudosa aplicación. El herrero
tuvo que aprender a mantener e l horno en
condiciones mediante fuelles y a forjar
el . objeto mediante el martilleado . Una
ve nt a j a que tiene este metal es su gran
abundancia. Este hecho hace posible la
no dependenc ia de complejas cadenas comer
ciales. El uso correcto del metal lo comen
zaron a hacer los hititas el año 1.200
a. de J.C.

Los procesos de observación y
clasificación llevan en este periodo a
la diferenciación de los metales, poco
utilizados hasta este periodo. Este descubr!
miento supone un perfeccionamiento en los
métodos de observación y clasificación,
dada la dificultad de distinguir los diver-
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agricultura (irrigación de los campos,
introducción de l arado, abonado de
los campos con estiercol •. . . ).

* Acumulación progresiva del conocimiento,
que no se realiza de forma lineal, sino
que sufre a veces retrocesos debido a:

- El clima. En e l Paleolítico el predo
minio del clima frío dificultaba
las comunicaciones entre los pueblos.
Por otra parte, en el Ne o l í t i c o las
t emperaturas ascienden de forma gene
ralizada produciendo la inundación
de las zonas costeras.

* La necesidad de determinadas materias
primas lleva aparejada la existencia
de un comercio a gran escala. Este
intercambio facilitará la expansión
de las ideas y de la cultura material.
Estos movimientos se verán favorecidos
por : a) La invención de la rueda y
de la vela que agilizarían considera
blemente los s i s t e ma s de transporte.
b) Las migraciones de algunos grupos
étnicos, fundamentalmen te indoeuro
peos, que difunden durante el Bronce
final ( s i g l o XII a. J.C.) al Cultura
de los Campos de Urnas.

mismo
casos

y por
bagaje

de la escritura (3.200
el acontecimiento que
el desarrollo de la

El lenguaje . La pobreza del
(Paleolitico) lleva en algunos
a la pérdida de conocimientos
tanto a un retroceso en el
cultural de los pueblos.

* El nacimiento
a. J.C .) e s
revolucionará
Humanidad .

CONCLUSIONES

* Dentro del desarrollo cultural destacan
el tallado de la piedra, el descubri
miento del fuego y la aparición de
las menifestaciones características
de la cultura, como son: i a pintura,
la escultura y los enterramientos (al
final de este periodo).

Paleoli tico

* Aparición del ho mbre, posiblemente
a partir del Homo habilis.

sos materiales de naturaleza metálica. Ade
más, supone un e s f ue r zo importante de infe
rencia que relacione hechos fortuitos como
la fusión accidental de determinados minera
les usados como adornos y La " observación
de meteoritos metálicos (sideritos y side
rolitos) . Las posibles · ex pl i c a c i o ne s dadas
pudieron . llevar a la realización de predic
ciones que llevarían con el tiempo al desa
rrollo de la metalurgia. La llegada de esta
técnica supone el planteamiento de un proble
ma, cuya solución requiere un cierto análisis
y enunciado del mismo y la verificación
de las predicciones de forma experimental .
Además, estos experimentos requieren un
control de las variables que intervienen
en el proceso, en este caso de los componen
tes de la mezcla necesarios para la fusiót'l
del me t a l . Para realizar este control se
necesita un mayor desarrollo del proceso
de medición, especialmente en el caso del
hierro que requiere de una técnica depurada.
Es en e ste momento cuando aparecen los prime
ros sistemas de pesas y medidas. Por último,
el desarrollo de la escritura favorece la
comunicación de l os conocimientos y facilita
el desarrollo de l as sistemas de pesas y
medidas.

Resumen de hitos más i mporta ntes de l a Pre
historia

Ne oli t i c o

Edad de l as metales

* El desarrollo de este "pco t ourban í smo"
(pequet'los pobladas) favorece rá el desa
rrollo de las grande s manifestaciones
f unerarias (Megalitismo).

* Entre LIS técnicas nuevas destacan:
el pu I í.ment o d e la piedra, el desarro
llo de la cerámica y el comienzo de
la agricultura. Esta última s e r á el
gérmen de la futura sociedad urbana .

- La s invasiones. Algunas culturas
desaparecerían bajo la embestida
de pueblos menos civilizados .

* La adquisición de procesos científicos
se realizó también de forma progresiva.
En el Paleolítico se inicia la observa
ción, la clasificación y l a comunicación.
El Neolítico supone la perfección de
los procesos anteriores y la aparición
de tres nuevos : la inferencia, la medi
ción y la predicción . Estos nue vos proce
sos ayudarán a la búsqueda en el interior
de la c or t e z a terrestre de los materia
les de interés económico . Por último,
La Edad de los Metale s supone también
un perfeccionamiento de los procesos
anteriores. La medición progresa de forma
importante , sobre todo con la aparición
de los sistemas de pesas y medidas. Como
consecuencia de estas mejoras aparece
la experimentación, que va a permi t ir
la verificación de las predicciones y
un control semicuantitativo de las varia
bles. Destaca la aparición de la escritura
que ayuda a una mejora muy importante

las cu Lt ura s urbanas
al florecimiento de la

* Desarrollo de
que va Lí.g ado

* Comienza el uso de los metales, que
posteriormente dará lugar al nacimiento
de la metalurgia. De e s t a manera se
iría introduciendo el uso del cobre
(5.000 ~ 3.0)0 a. J.C.), el bronce
(1.800-1.500 a. J .C .), el e s t año y
por último el hierro (1.200 a. J.C.) .
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