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ABSTRACT 

This paper contains a recollection and up-dating of the work accomplished on the Atapuerca and Ibeas Mid
Pleistocene sites and the resulting contributions to science in human and vertebrate paleontology, other paleontolo
gical fields, karst geology, paleoecology, paleoclimatology, to prehistoric sci,ences and in other aspects related to 
improvement of knowledge on human evolution. A few new assessments, discussions and/or suggestions to future 
research also are briefly developed on particular topics such as the factors of accumulation and the age of the human 
remains from Sima de los Huesos; their contribution to an evolutionary model for human kind in Mid-Pleistocene, 
the population movements, origin and evolution of the Neandertal morphological type; the internal correlation 
between the different exposed depositional sequences, and the tuning of the inferred climate changes to the ocean 
180 episodes. The potential contribution of the changing paleofaunal associations in Atapuerca as a reference scale 
for the Middle Pleistocene biostratigraphy and fauna! change in Europe, with an evaluation of chances to 
fossilization in caves related to environmental conditions and the potential of the studies on alterations in small 
vertebrate remains for paleoclimate inferences are also evaluated. Additional notes are collected on how depositio
nal and non-depositional rhythms may help assessing time calibration for fauna! and archeological representation in 
successive sedimentary horizons, and warning to avoid mistakes in view of tool-bone association. 
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RESUMEN 

Se compendia la labor realizada hasta el presente sobre los yacimientos mesopleistocenos de Ibeas y Atapuerca y 
sus aportaciones cientificas a la paleontologia humana y de vertebrados, otros carnpos de la paleontologia, procesos 
karsticos, paleoecologia, paleoclimatologia, ciencias prehist6ricas, y en otros aspectos relacionados con el progreso 
en el conocimiento de la evoluci6n humana. Se incluyen nuevas evaluaciones, sugestiones para estudios pendientes 
y nueva discusi6n de algunos temas, como la antigiiedad y factores de ac1umulaci6n de los f6siles humanos, su 
aportaci6n a un modelo de la evoluci6n humana y movimiento de poblaciones en el Pleistoceno Medio, el origen y 
evoluci6n del tipo neandertal; la correlaci6n entre las series de depositos expuestas, y Ia sintonia de Ios cambios 
clirnaticos y morfosedirnentarios inferidos con Ia curva isotopica del oceano. Se pondera el valor de las sucesivas 
asociaciones faunisticas de Atapuerca como escala potencial de referencia para la biostratigrafia y los cambios 
faunisticos en el Pleistoceno Medio de Europa, la posible relacion de las variables ambientales con las condiciones 
de fosilizacion y el potencial de los estudios de alteracion de f6siles de microvertebrados para inferencias paleocli
maticas. Se afiaden algunas observaciones sobre los ritmos deposicionales y no deposicionales y como afectan a la 
calibracion cronologica de la representaci6n faunistica y arqueologica, y a las hipoteticas inferencias sobre asociacion 
de objetos lfticos y restos oseos. 
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INTRODUCCION 

Los yacimientos paleontol6gicos y arqueol6gicos en 
los dep6sitos de cuevas de edad pleistocena en el siste
ma karstico de la Sierra de Atapuerca, Burgos, estan 
siendo estudiados desde 1978, con arreglo a un plan 
interdisciplinar y a largo plaza (Aguirre, 1983a, b; 1986), 

si bien, por foerza de las normas de gobierno, las 
subvenciones no pueden solicitarse sino para proyectos 
de un trienio, como maxima. Era obvio que los prime
ros trienios se consumieran en labores de cata, apertura 
y formaci6n die! equipo investigador. El programa de 
excavaci6n e investigaci6n fue puesto en marcha por el 
lnstituto Lucas Mallada -luego Instituto de Geologia 
de Madrid- de! C.S.I.C. 0>.

(I ) No por la Universidad Complutense, como se ha dicho (Arsuaga, 1993b-1994). La direccion del Proyecto paso a Ia 
Complutense en 1982, al encargarse E. Aguirre del Departamento de Paleontologia. En alguna publicacion (Bermudez de 
Castro et al., 1992) y algun otro documento se atribuye la autoria del proyecto a J. F. de Villalta y E. Aguirre, por error. EI 
Dr. Villalta visito las excavaciones. Posiblemente fue consultado por las institucio,nes; pero no particip6 en la concepci6n en la 
elaboraci6n, o en la direccion del proyecto. 
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