
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros 

humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda 

(711). 
1.1.- Explica las diferencias entre la economía y la organización social del paleolítico y 

el neolítico, y las causas del cambio. 

 

El Paleolítico (2 milllones-10000 a. C.) corresponde al período de la piedra "tallada". La 

economía era depredadora cazadora-recolectora muy sencilla. La caza era escasamente 

importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida 

que el ser humano progresa física y culturalmente la caza va ganando importancia. La 

organización social durante el Paleolítico fue muy rudimentaria, no pasaría más allá de la mera 

organización tribal u hordas con mínimos vínculos sociales y escaso nivel de diferenciación.  

El Neolítico (7000-3000 a. C.) corresponde al período de la piedra "pulida". Características de 

este período son la completa domesticación de algunos animales, la sustitución de los útiles de 

piedra tallada por los de piedra pulimentada, la aparición de los primeros poblados sedentarios 

y el desarrollo de los cultivos. Es decir, desarrollo de la ganadería, agricultura y los poblados 

estables. Aparece la artesanía. La organización social durante el Neolítico es mucho más 

compleja. Grupos especializados dentro de la sociedad  en los que comienza a destacar una 

élite social que se impone al resto de miembros de la comunidad.  

Las causas del cambio son complejas. Por un lado, el aumento demográfico, los posibles 

cambios climáticos y desde luego el irreversible proceso de sedentarización vinculado a la 

aparición de los primeros poblados estables en base a la ganadería y la agricultura.  

 

1.2.- Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus 

repercusiones. Resume las ideas más importantes de cada una de las distintas culturas de 

la Edad de los Metales en la Península. 

a.- Avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y repercusiones. 

El primero en utilizarse fue el cobre. Una vez fundido el cobre, este podía tener una gran 

utilidad, superior a la piedra, para utensilios como aperos de labranza o armas. Más tarde 

realizando una aleación con el estaño, se logró el bronce, más duro y resistente que el cobre, y 

por tanto superior. Finalmente, el hierro será el protagonista de un gran salto en la utilización 

de los metales. El hierro sustituirá al dúctil cobre y su utilización marcará la superioridad 

militar y tecnológica de unas sociedades sobre otras. La repercusión de su posesión será la 

superioridad militar y tecnológica. 

b.- Resume las distintas culturas de los Metales en la Península. 

El comienzo del trabajo con los metales marcó un importante hito tecnológico en las 

sociedades de aquel entonces. Esta etapa se ha dividido en tres edades, en función del metal 

predominante en cada una de ellas. 

1.- La Edad del Cobre o Calcolítico, (3.000 a.c. - 1.700 a.c., fechas solo peninsulares). 

Proliferan monumentos megalíticos y aparecieron poblados amurallados. Por ejemplo: Los 

Millares de Almería. 

2.- La Edad del Bronce, (1.700 a.c. - 1000 a.c.). Los poblados se hacen más grandes. Destacan 

las culturas de El Argar en Andalucía, el campo de urnas en el noreste y la megalítica balear. 

3.- La Edad del Hierro (1.000 a.c. - ) En este periodo comienza la Historia propiamente dicha 

con el uso de la escritura. Los celtas traen el hierro y los pueblos colonizadores (fenicios, 

griegos y cartagineses) traerán el resto de los elementos culturales innovadores. 

 

1.3.- Resume las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes 

históricas para su conocimiento. 

Alcanzó su máximo apogeo entre los siglos VIII y VI a.C y tuvo su centro geográfico en 

Andalucía Occidental. Su economía se sustentaba en la minería, ganadería y actividades 

metalúrgicas del bronce. Además era un centro comercial internacional (sobre todo minero).No 

constituyó una unidad política, sino que tuvo varios centros de poder. Política y culturalmente 

estuvo muy influida por los fenicios. A partir del siglo VI a.C., por factores externos como el 



creciente poder de Cártago y/o la sustitución del bronce por hierro, e internos, como el 

agotamiento de las minas, provocaron su decadencia y desaparición como tal. 

Las fuentes con las que se cuenta para el estudio de tartesios son escasas, además de las 

referencias de los historiadores griegos, los escasos restos arqueológicos hallados: santuarios, 

tesoros votivos como el Carambolo de Sevilla; o tumbas, como alguna necrópolis. 

 

2  Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la 

conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de 

tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

El nivel de desarrollo es claramente superior en el entorno de Tartessos y del mundo Ibérico 

levantino y andaluz en  general, como consecuencia del contacto que tuvieron con los 

principales pueblos colonizadores. Estos pueblos colonizadores trasmitieron aspectos básicos  

de sus civilizaciones  (altas culturas) a Tartessos e Íberos. La escritura, la cerámica a torno, el 

dominio del hierro,  el urbanismo, los distintos procesos de “gentrificación” o complicación 

social que dan lugar a un estrato dirigente compuesto por la élite religiosa y política, el 

desarrollo de una economía monetaria, etc. supusieron elementos fundamentales para configurar 

en el sustrato indígena unos caracteres primarios asimilables a lo que se puede considerar la 

primera cultura propiamente peninsular de la historia de España, con la que se entra en la 

historia antigua.  

En contraposición los pueblos célticos de la meseta y el norte peninsular (celtas, Celtíberos) 

experimentarán un desarrollo cultural más limitado como consecuencia de no contactar 

directamente con los pueblos colonizadores. Aunque conocían el hierro y algunos otros 

avances, rudimentos de escritura, etc.,  el sincretismo será mucho menor debido a que su 

potencialidad cultural era mucho menos significativa que en el caso del sur y levante,  y no se 

llegaban a desarrollar fenómenos propiamente civilizadores. 

 

3.1.- Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 
Por ROMANIZACIÓN  entendemos  el proceso  de imposición y adaptación   de los pueblos 

hispanos a las estructuras sociales, políticas y culturales del imperio romano. Es decir,  en  la 

difusión  de las formas culturales y religiosas romanas. Podemos resumirlas en los siguientes 

aspectos fundamentales que asimilan los pueblos prerromanos a lo largo del tiempo en contacto 

con el imperio: 

La religión; es decir, el Cristianismo. El proceso de unificación lingüística a través del latín. El 

derecho como base de organización jurídica y administrativa.La organización  de la 

administración propiamente dicha como base  de la organización del estado.El arte  como 

elemento fundamental de la estética occidental. Las obras públicas  dentro del proceso de 

romanización. 

Los instrumentos utilizados para esta romanización son las ciudades, el ejército, la fundación de 

colonias y la  red de calzadas y vías de comunicación 

 

3.2.- Busca información de interés sobre pervivencias culturales y artísticas del legado 

romano en la España actual y elabora un breve informe. 
La lengua, el arte, el derecho y la religión fueron las principales manifestaciones de la 

integración hispana en la cultura romana. Estos cuatro aspectos han dejado una notable herencia 

cultural que perdura hasta la actualidad. El latín se difundió como lengua de prestigio. Su 

difusión se impuso sobre las lenguas autóctonas. Actualmente de las cinco lenguas que se 

hablan en la Península, cuatro remanecen del latín y una, la lengua vasca, se emparenta con las 

lenguas ibéricas. El latín se continúa estudiando en las enseñanzas secundarias y universitarias. 

Las manifestaciones artísticas son abundantes, pero las más relevantes las hallamos en la 

arquitectura y en el mosaico. Por ejemplo, el acueducto de Segovia, o varios monumentos de 

Mérida (Acueducto de los Milagros, Teatro). Otros monumentos romanos a destacar: el puente 

de Alcántara, el Arco de Bará. Por su parte, los mosaicos romanos que han llegado hasta 

nuestros días en la Península Ibérica son abundantes y se continúan hallando algunos nuevos. 



El derecho romano se extendió por toda la Península. Su empleo regulaba la relaciones privadas 

y el funcionamiento de las instituciones políticas. De hecho, el derecho romano siguen 

estudiándodolo los estudiantes de Derecho en sus estudios universitarios.La dominación romana 

impuso también las creencias religiosas propias del Imperio romano. Era obligado el culto al 

emperador y a los tres dioses que simbolizaban el poder de Roma: Júpiter, Juno y Minerva. En 

este sentido, la religión se utilizó como medio de integración política. 

Más tarde, a través de Roma y a partir del siglo III d.C se difundió el cristianismo en Hispania, 

llegando a convertirse a partir del Edicto de Milán (313), en la religión oficial del Imperio. Esa 

“oficialidad” de la religión cristiana ha llegado hasta nuestros días. 

 

3.3.-  Deduce de la información que posees sobre la romanización en la Península Ibérica, 

qué lugares se romanizaron más y cuáles menos. 
Se romanizaron más aquellas provincias que fueron primero colonizadas, sobre todo las más 

cercanas a las costas mediterráneas, que eran por donde ellos penetraron en la Península, 

mientras que la zona cantábrica o del noroeste lo hizo en menor medida.También se romanizó 

más aquellos territorios con más y mayores ciudades, puesto que fue desde estas ciudades 

creadas por los romanos, desde donde se llevó a cabo un mayor proceso de romanización, al 

contrario que las zonas rurales y con mayor despoblación. 

 

4.- Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto 

poder la iglesia y la nobleza. 
Los visigodos llegan a la Península como federados del imperio romano,  y tras derrotar a 

Suevos Vándalos y Alanos toman posesión de la misma ante la debilidad,  y finalmente 

desaparición, del imperio  (476). Entre sus principales características podemos señalar: 

Al frente de la monarquía visigoda  se encuentre el REY. La monarquía no es  absoluta ni 

patrimonial, es una monarquía electiva que se encuentra al frente de todo el Estado. La iglesia 

y la nobleza alcanzaron un gran poder porque eran elementos fundamentales en los que se 

apoyaba la monarquía para el ejercicio de su acción política  

 

5.- Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura 

levantina 

En cuanto a la datación cronológica, las pinturas rupestres cantábricas son obra del homo 

Sapiens Sapiens de Cromañón, y se desarrollan desde el suroeste de Francia hasta Asturias, 

durante el Paleolítico Superior (65.000-10.000 a. C.), mientras que las pinturas rupestres 

levantinas, de Cataluña o Comunidad Valenciana, se corresponderían con el Mesolítico y el 

Neolítico (7.000-3.000 a. C.).Por lo que respecta a la localización,  las pinturas cantábricas se 

sitúan en el interior de las cuevas (Altamira, La Pasiega, Tito Bustillo etc.), mientras que en el 

arte levantino se sitúan en abrigos rocosos (Barranco de Valltorta, Cogull, Cueva de la 

Araña…).  Existen diferencias también en los temas representados, mientras en la zona 

cantábrica son predominantes los animales aislados: caballos ,bisontes, ciervos, propios de la 

abundante fauna existente, así como signos tectiformes (abstractos), y con escasa 

representación de la figura humana (vulvas, manos en negativo…), en la zona levantina 

predominan más las representaciones narrativas, con escenas en las que aparece de forma 

preferente la figura humana en relación con distintos animales (escenas de caza o recolección).  

Por último, podríamos hablar del aspecto formal. En la pintura cantábrica existe un mayor 

estatismo en la representación, con figuras individualizadas, generalmente quietas y aisladas 

entre sí. La técnica es muy depurada, con el uso de la policromía (ocres y negros), y un gran 

naturalismo, acentuado por el aprovechamiento de las irregularidades de las rocas para dar 

volumen a las figuras. En la pintura levantina la representación es mucho más dinámica, 

buscando, incluso, una mayor profundidad (colocan las figuras superpuestas o en diagonal), 

con figuras muy esquemáticas, y usando un solo color, por lo que son monocromas. 

 

 

 



 

 

 

Bloque II.- La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio 

(711-1474). 

1.- Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

península.   

 

La presencia de los musulmanes en la Península Ibérica se debió a la confluencia de dos 

procesos simultáneos: la crisis interna de la monarquía visigoda y el movimiento expansivo del 

islam desde el año 634. 

La crisis interna de la monarquía visigoda: La monarquía visigoda adolecía de una gran 

debilidad, tanto por el excesivo poder de la iglesia y la nobleza, como por el carácter electivo 

de la Corona. En este marco, las intrigas políticas y las rivalidades entre bandos por la sucesión 

al trono eran, por lo tanto, frecuentes. El rey visigodo Witiza había asociado al trono a su hijo 

Agila para que le sucediera, pero cuando aquel murió (710), el duque de la Bética, Rodrigo, 

encabezó una revuelta y ocupó el trono, lo que desencadenó una nueva guerra civil entre 

grupos nobiliarios rivales. Fue entonces cuando el bando Witizano solicitó la ayuda de los 

musulmanes. 

El movimiento expansivo del islam: Los musulmanes, en su expansión por el norte de áfrica, 

habían llegado hasta el Atlántico en el año 707. Ante las disputas internas de los visigodos, el 

gobernador del norte de áfrica, Musa, concibió la posibilidad de extender sus conquistas por la 

Península ibérica, para lo cual contaba con el apoyo, como ya se ha dicho, del bando visigodo 

de los witizanos y del gobernador de Ceuta, el conde Julián. En consecuencia, Musa decidió 

enviar en el año 711 una expedición dirigida por Tariq, quien, con los barcos del gobernador de 

Ceuta, consiguió trasvasar hasta Gibraltar (Gabal Tariq, 'monte de Tariq') con unos siete mil 

hombres, en su mayoría bereberes, a los que poco tiempo después seguirían otros cinco mil. El 

enfrentamiento decisivo se produjo en la batalla de de la Janda (711), donde fue derrotado el 

ejército de Rodrigo, y con la muerte de este se hundió la débil monarquía visigoda.  

Por otro lado mientras que el ejército visigodo estaba obsoleto y anticuado, el árabe era ágil y 

moderno. Los soldados musulmanes motivados por el concepto de la Yihad o guerra santa se 

impusieron fácilmente a los visigodos.   

En poco tiempo (712-714), se consumó la conquista de casi toda la Península en campañas que 

iban de sur a norte. Fue prácticamente un paseo militar con escasísimas resistencias, ante el 

desinterés de la mayoría de la población por defender una monarquía con la que no se 

identificaba. Un factor importante de la rápida expansión de los musulmanes fue su tolerancia y 

su respeto hacia los cristianos y los judíos, a los que consideraban sus protegidos por ser 

también gentes del Libro (los musulmanes también aceptan que Dios reveló su voluntad a 

través de libros sagrados, por lo que judíos y cristianos son gentes del Libro, ya que comparten 

con ellos el hecho de haber recibido la revelación de Dios y haberla registrado en un libro 

sagrado). 

 

2.- Describe la evolución política de al ándalus. 

La conquista de la península se realiza muy rápidamente, sin apenas oposición, entre el 711 y 

el 714. 

Al-Ándalus entrará en una nueva dinámica política mucho más autónoma cuando el Omeya 

Abd al Rhaman I, (755-788), que había escapado de la revolución Abassí de Damasco,   

proclame el Emirato de Córdoba (756-929), (estado independiente políticamente de oriente, 

pero con cierta sumisión de tipo religioso respecto al imperio Abassí). 

La plenitud Andalucí llegará cuando Abd al Rhaman III (912-961) se sacuda la dependencia 

religiosa de oriente (Bagdad),  proclamando el Califato de Córdoba en 929 (929-1031), 

momento de máximo esplendor  de la historia de Al-Ándalus  

El Califato entrará en crisis tras el caudillaje de Almanzor y se desintegrará en los reinos 

Taifas tras la Fitna en 1031. Tras  los reinos Taifas Al-Ándalus experimentará una cierta 



revitalización con la sucesión de los imperios Almorávide (1090-1145) y Almohade (1145-

1212). Los cristianos derrotan de manera significativa  a los musulmanes en la batalla de las 

Navas de Tolosa (1212). 

A partir de ese momento Al-Ändalus quedó reducida al reino Nazarí de Granada (1236-

1492) que subsistirá, gracias a los problemas internos de Castilla y Aragón, hasta finales del 

siglo XV (1492). 

 

3. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al ándalus. 

Al-Ándalus se caracterizó por una economía con rasgos urbanos muy destacables,  lo que 

significó un claro cambio con respecto a las épocas anteriores.  En agricultura tuvo una gran 

importancia la de secano, igual que la artesanía y el comercio.  

En la sociedad andalusí  encontramos en la cúspide a lo descendientes  de los  árabes puros de 

linaje que llagaron al inicio de la conquista. Por debajo estarían los pequeños propietarios, 

campesinos y aparceros junto a comerciantes y artesanos en las ciudades. Finalmente estarían 

los esclavos como grupo más desfavorecido de la sociedad.La situación de los Muladíes 

(cristianos que se convierten al Islam) y de los Mozárabes (cristianos que se mantienen fieles al 

cristianismo dentro de Al-ándalus),  variará con el tiempo, siempre a peor.        

Al-Ándalus fue uno de los centros más importantes de la edad media en lo referente a la 

cultura, el arte, el pensamiento, la ciencia  y las letras. Todo ello configura el legado cultural 

Andalusí. Hay que tener en cuenta además que Al-Ándalus actuó como centro en el que se 

tradujeron, y en consecuencia se conservaron, muchas obras fundamentales de la filosofía y el 

saber del mundo clásico grecorromano. Estos tratados de saber (Platón, Aristóteles, Plotino, 

etc.),  pasarán al mundo cultural cristiano occidental a través de Al-Ándalus.   

Destacaron figuras fundamentales de la cultura universal, imprescindibles para que llegase a 

occidente el pensamiento clásico señalado (Averroes, Avicena, Avempace, Maimónides, etc.). 

a)          

4.- Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la 

península ibérica al final de la edad media. 

1,. Siglos VIII-X: La formación de los reinos cristianos 

La conquista musulmana se frenó en torno a las cordilleras cantábrica y pirenaica, donde se 

formaron los siguientes núcleos de resistencia cristiana: 

I.1. Los reinos y condados occidentales. Aquí se refugiarán los hispano-visigodos, 

que en el año 722, al mando de un noble llamado Pelayo, vencieron en una escaramuza (Batalla 

de Covadonga) a los musulmanes. Esta victoria les permitirá crear el reino de Asturias y 

reivindicarse como herederos de la legitimidad visigoda. En el siglo X fue aprovechada la 

debilidad de los emires cordobeses para expandirse hasta el valle del Duero, y para su mejor 

control se trasladó la capital a LEÓN  

I.2. Los reinos y condados orientales. Entre el Ebro y los Pirineos, Carlomagno creó 

la “Marca Hispánica” (zona fuertemente fortificada) y encomendó la gestión de esos condados 

pirenaicos a condes, primero a francos y luego a autóctonos. Durante los siglos IX y X 

navarros, aragoneses y catalanes progresivamente se van independizando de los reyes francos:  

2.-. Siglos XI-XIII: El avance cristiano. 

            A partir del siglo X la expansión cristiana se centró en los territorios musulmanes. Este 

proceso se conoce como “Reconquista” 

            II.1.- La Corona de Castilla. Fernando I logra dominar toda la cuenca del Duero, más 

tarde Alfonso VI en 1085 toma Toledo y lleva la frontera hasta el Tajo. Decisiva será la batalla 

de las Navas de Tolosa en 1212, que supuso la apertura del valle del Guadalquivir para los 

reyes castellano-leoneses. Será Fernado III el que ocupe esa parte de Andalucía (1236 - 1248), 

más Extremadura y Murcia (1243). 

            II:2.- La Corona de Aragón. Desde el siglo XI este reino irá ocupando tierras 

musulmanas (Zaragoza 1118). Será Jaime III quien ocupe Baleares y el Reino de Valencia 

(1238). Con estas nuevas conquistas, la Corona de Aragón pasó a estar integrada por cuatro 

territorios: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. 



3.- Consolidación de los reinos cristianos. XIV y XV 

                En el siglo XIV, el mapa político de los reinos cristianos peninsulares presentaba aún 

un espacio dividido en cuatro unidades políticas: la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el 

reino de Navarra y el reino de Portugal, además del reino nazarí de Granada. La tendencia en 

las relaciones entre estos tres territorios va a ser el de la unificación, hecho que casi ocurrirá a 

fines del siglo XV con los Reyes Católicos y, posteriormente, con la ocupación de Navarra en 

1512 por parte de Fernando el Católico. La resistencia del reino nazarí se explica por las 

divisiones internas de los reinos cristianos y el pago de parias 

 

5.- Explica el origen de las cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

En el siglo XII (1188) nacieron las Cortes en Castilla, asamblea estamental formada por 

representantes de la nobleza, el clero y las ciudades. Este organismo carecía de poder 

legislativo pero decidía sobre los impuestos extraordinarios y tenía la capacidad de presentar 

peticiones al rey. Su origen, como en Aragón, lo encontramos en las distintas instituciones 

altomedievales que asesoraban al rey en sus tareas de gobierno.  

El caso de Aragón las cortes aparecen un poco más tarde, siglo XIII y tendrán un poder político 

superior al de Castilla (Monarquía “pactista”). Además, en Aragón las cortes tendrán “cuatro 

brazos”, ya que se distinguía entre alta y baja nobleza.  

Se trata pues fundamentalmente de funciones de tipo presupuestario y de consejo o petición a 

la figura real, aunque como ya hemos señalado el caso Aragonés es especial por el contenido 

político y legislativo que tenían allí sus cortes, claramente superior al caso castellano.  

 

6.- Compara la organización política de la corona de Castilla, la corona de 

Aragón y el reino de Navarra al final de la edad media. 

El rey en Castilla tiene un poder superior a la nobleza  más claro que en  Aragón (Monarquía 

pactista). En estos siglos se fueron construyendo dos instituciones claves para el poder real: El 

Ejército Real permanente y la  Burocracia  del estado. 

En la Corona  de Aragón la nobleza había adquirido una gran importancia a finales del siglo 

XIII con PEDRO III El Grande. Esta será la característica fundamental hasta la llegada al poder 

de los Reyes Católicos. Es por ello por lo que  decimos que el poder del monarca era débil y el 

rey debía de pactar con los estamentos privilegiados y respetar las leyes de cada reino a la hora 

de tomar una decisión. El reino de Aragón más que un reino unificado fue una especie de 

“confederación de reinos”, Aragón, Valencia y Mallorca, y el Principado de Cataluña que 

poseían distintas instituciones y leyes. 

En Navarra, la distribución del poder entre los gobernantes (Rey, Tribunales, Cortes) y la 

existencia de instituciones de control (Cortes, Diputación del Reino) constituyeron las bases 

teóricas de la estructuración política del Reino. Tras su vinculación a la corona francesa 

durante más de dos siglos, Fernando el Católico se la anexiona a Castilla en 1512, dejando de 

ser  independiente.  

7.- Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así 

como sus causas y consecuencias.  

A lo largo de la “reconquista” cristiana (VIII-XV) podemos distinguir los siguientes modelos  

de repoblación: 

1. PRESURA O APRISIO.  (siglo VIII al X).- Pequeños propietarios, carácter rural, Vicos, 

pueblos y poblados... Hombres libres y pequeña propiedad concedida por el rey en territorios 

peligrosos de frontera. Tierras del norte del Duero y norte del Ebro. Este tipo de repoblación 

dará lugar) a la presencia de pequeña propiedad o minifundio 

2. REPOBLACIÓN  CONCEJIL O DE FRONTERA. (XI Y XII) 

Se otorgan FUEROS  a los CONCEJOS...  y municipios y pueblos  fronterizos.... Los hombre 

libres, “Caballeros Villanos” o “Infanzones” defienden estos municipios a cambio de tierras y 

ennoblecimiento; es decir, la posibilidad de acceder a la pequeña nobleza,  (pequeña y 



mediana propiedad en el territorio). Entre el  Duero, el Tajo y norte del Guadalquivir por 

occidente y entre el Ebro y las cabeceras de los ríos Júcar y Turia por el oriente peninsular. 

Da lugar a minifundios.  

Dentro de esta etapa destaca también  la repoblación  de las ORDENES MILITARES 

(Santiago, Calatrava,  Alcántara...),  más al sur en la meseta sur, en contacto con Almorávides 

y Almohades,  que dará lugar a una  REPOBLACIÓN  SEÑORIAL  y a una estructura  

latifundista, orientada a la ganadería (Gran propiedad al sur del Tajo). 

 

3. REPARTIMIENTOS Y HEREDAMIENTOS  en los siglos (XIII, XIV y XV) 

Se trata de una repoblación a gran escala que el rey encarga a grandes nobles de la corte al 

sur del Valle del Guadalquivir, levante y Murcia. Latifundismo feudal con población 

sometida. La estructura de la propiedad en este caso quedará caracterizada a lo largo de la 

historia por el latifundismo señorial (gran propiedad en manos de la nobleza).  

 

8.- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en 

el ámbito cristiano. 

El régimen señorial fue el  sistema de organización económica, social y jurídica propio de la 

Edad Media. El régimen señorial es el entramado resultante de las relaciones de dependencia 

personal o territorial contraídas entre los habitantes de un territorio, denominado señorío, y el 

señor, jurisdiccional, solariego o ambos a la vez, titular del citado señorío. Los dos 

componentes del régimen señorial son una gran propiedad, latifundio, y la existencia de un 

vínculo de dependencia entre señor  y vasallo. En los feudos o señoríos la mano de obra viene 

dada por los siervos que viven en condiciones de semiservidumbre. Su origen hay que buscarlo 

en el feudalismo medieval que a su vez tiene su inicio  en los últimos momentos del imperio 

romano en plena decadencia y ruralización, cuando el peligro y la inseguridad llevaron a 

algunos hombres a ponerse bajo la protección de otros.El régimen señorial sería la evolución 

lógica del sistema feudal a lo largo de la baja edad media y durante toda la edad moderna 

(XIV-XVII). 

Por lo que se refiere a la sociedad estamental podemos decir que era la sociedad característica  

del feudalismo y su proyección en la edad moderna a través del régimen señorial. Estaba 

dividida en estamentos privilegiados (nobleza y alto clero) y no privilegiados (resto, tercer 

estado). Los estamentos privilegiados detentaban los principales cargos políticos y económicos 

de responsabilidad dentro del Estado. Estamos ante una sociedad cerrada, basada en el honor y 

en la “cuna” 

9.- ¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la 

Escuela de Traductores de Toledo? Describa brevemente la importancia de dicha 

institución. 

Alfonso X el Sabio. La Escuela de traductores de Toledo es el conjunto de traductores que a 

partir del siglo XIII desarrollaron su labor en dicha ciudad. Llevaron a cabo la traducción e 

interpretación de textos clásicos greco-latinos, que habían sido traducidos al árabe o al hebreo 

al latín y al castellano. Esto fue posible porque tras la conquista de la ciudad por los castellanos 

en 1085 permanecieron en la misma comunidades judías y musulmanas, lo que facilitó la 

comunicación cultural de ambas comunidades con la cristiana. Los textos traducidos eran de 

diversa temática, destacando los de filosofía, teología, astronomía, medicina y otras ciencias. 

La actividad de esta Escuela permitió el renacimiento filosófico, teológico y científico primero 

de España y luego de todo el occidente cristiano, permitiendo así el Renacimiento. 

 

10.- Desarrolla brevemente qué es y qué significó el Camino de Santiago. 

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación que se ha mantenido viva desde el siglo 

IX, cuando se descubrió el supuesto sepulcro del apóstol Santiago. Durante la Edad Media fue 

un elemento fundamental para el desarrollo urbano y comercial del norte peninsular y sirvió 



para cohesionar a los diversos reinos cristianos, necesitados todavía de fundamentos 

integradores. 

El Camino, después de una larga etapa de declive y olvido, volvió a resurgir como centro de 

devoción y desarrollo turístico en las últimas décadas del siglo XX. Su trascendencia religiosa 

pervive, pero se han añadido otros elementos, como la cultura, la naturaleza, la búsqueda 

personal, el deporte, etc. El Camino francés, el itinerario más recorrido del Camino de 

Santiago, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, en 1993, y el camino del norte (por el 

Cantábrico), en 2015. 

El Camino de Santiago resultó pródigo en préstamos culturales, puesto que llegarán no solo 

nuevos aires de reforma eclesiástica, o modelos de las construcciones románicas y góticas, sino 

también creaciones literarias (la lírica provenzal), filosóficas (aristotelismo), o científicas, cuyo 

vehículo transmisor habían sido personas o instituciones “Escuela de Traductores de Toledo”, 

asentadas en la España cristiana.  

 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su 

expansión mundial (1474-1700). 

 
1.- Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de 

los reyes católicos y describe las características del nuevo estado. 

LOS REYES CATÓLICOS constituyen un momento fundamental de la historia de España. 

Con ellos se ponen los fundamentos, (Políticos, económicos, administrativos, judiciales, etc.),   

sobre los que se asentará la España imperial del siglo XVI  y parte del siglo XVII,  

En 1469 Isabel, princesa de  Castilla se casará con Fernando, príncipe de Aragón. Es en ese 

momento, cuando en España se produce la unión dinástica de la monarquía española, En 

efecto, se trata de una unión dinástica (unión de dos coronas, Castilla y Aragón), que no 

política ni administrativa en ningún caso (cada corona mantiene sus usos, costumbres e 

instituciones propias). 

Su política matrimonial, debido al concepto patrimonial del reino, sentará las bases del futuro 

imperio español. Además los RR. CC, son también los responsables directos  de la finalización 

de la reconquista, con la toma de Granada, de la unificación religiosa y de la creación de un 

conjuntos de instituciones comunes como el ejército, los Consejos o la Santa Inquisición. 

La unión dinástica supuso la puesta en práctica de un nuevo sistema político que hacía 

compatible una monarquía común formada por dos coronas distintas (Aragón y Castilla), pero 

con un objetivo semejante, que aunque no suponía una unidad política, ponía los cimientos 

de la misma bajo la dirección de una única monarquía. Los Reyes Católicos protagonizaron una 

gran labor de fortalecimiento del poder de los monarcas. Pusieron fin al conflicto entre el  

poder nobiliar y el  poder real que había caracterizado a la Baja Edad Media.  

 

2.- Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

Descubrimiento de América. Entre sus causas encontramos la expansión de las grandes 

potencias atlánticas (Castilla y Portugal). Las consecuencias del descubrimiento de América 

fueron muy importantes. España se convierte en el imperio que dominará el mundo durante 

siglo y medio y se financiará con los metales preciosos que llegarán del nuevo continente. 

Igualmente podemos destacar consecuencias culturales, sociales y científicas muy importantes.  

Expulsión de los judíos. Las causas de este acontecimiento hay que buscarlas en la dinámica 

extremista que estaba caracterizando a Europa en el siglo XV. En el caso español, con la 

llegada de los Reyes Católicos y su proyecto de unidad religiosa, se buscó en la ortodoxia 

católica una buena excusa para la expulsión de este colectivo tan importante. 

Toma de Granada por los Reyes Católicos. Fin de la “reconquista” cristiana. Las causas 

de este acontecimiento tenemos que buscarlas en la dinámica cristiana que comienza en el siglo 

VIII tras la invasión y se consolida a partir del siglo XI tras la descomposición de Al-Ándalus, 

(Fitna). La causa directa la encontramos en el reinado de los Reyes Católicos  que pone fin a 



dos siglos de crisis, guerra y debilidad en Castilla y en Aragón. Junto a la unidad religiosa y la 

“unión dinástica”, los RR. CC.  buscaban además la reintegración  territorial que conseguirán a 

falta de Portugal (integración de Granada y Navarra) 

Las consecuencias  nos sitúan en el fin de la presencia islámica en la península que se había 

alargado por un periodo de siete siglos y que, pese a ello, marcará ya para siempre la 

idiosincrasia de la historia y sociedad españolas.  

 

3- EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS: ESPAÑA BAJO CARLOS I. 

POLÍTICA INTERIOR Y CONFLICTOS EUROPEOS. 

Carlos I, llegó a España en 1517 al frente de una gran herencia territorial. En 1519 

recibe la corona imperial, Carlos V, acarreando una subida de impuestos a las 

Cortes castellanas que sufragaron el viaje a Alemania.  

La política interior estuvo marcada por la sublevación de las Comunidades de 

Castilla (1520-1522). Opuestos a los consejeros flamencos y a Adriano de Utrecht 

como gobernador; defendían una limitación del poder real y de los impuestos. 

Fueron derrotados en Villalar (1521), y sus líderes Bravo, Padilla y Maldonado 

ajusticiados. 

Al tiempo estallan las Germanías (1519-1523) en Valencia y Mallorca. 

Movimiento de contenido social, dirigidas por los gremios y campesinos contra 

los señores feudales. En ambos conflictos la monarquía salió reforzada. 

Los conflictos europeos reflejaron la aspiración de conseguir una monarquía 

universal-cristiana: 

- Guerras con Francia (1521-1544). Francisco I aspiraba al dominio italiano. Ello 

desembocaría en cuatro guerras franco-españolas en Italia, confirmando la 

hegemonía de Carlos I y la incorporación del Milanesado.  

- Lucha contra los turcos. Carlos I quiso defender la cristiandad ante el avance 

turco por el Mediterráneo. 

Alternó triunfos (conquista Túnez 1535) y fracasos (fallida conquista Argel 1541). 

- Conflictos religiosos. Iniciados con la reforma protestante de Lutero en 

Alemania. Frenados en Mühlberg (1547); pero con el apoyo francés y la Paz de 

Augsburgo, Carlos V reconoció las dos religiones en el Imperio. 

 

4.-  LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II. GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. LOS PROBLEMAS INTERNOS. GUERRAS Y 

SUBLEVACIÓN EN EUROPA. 

Carlos I abdica en su hijo, y cede a su hermano Fernando los territorios de 

Austria, y los derechos imperiales. Así al Imperio Universal de Carlos V, le 

sucedió el hispánico de Felipe II (1556-1598). De él heredó los objetivos 

políticos: lucha por la hegemonía y defensa de su patrimonio territorial; y los 

conflictos externos con: Francia, renuncia a sus interese en Italia (San Quintín 

1557, y paz de Cateau-Cambresis (1559); Imperio Turco, ponían en peligro los 

dominios italianos (Lepanto 1571), Países Bajos (sublevación provincias 

protestantes  del norte-1566); e Inglaterra, apoyaba a los sublevados holandeses y 

hostigaba el comercio colonial (Armada Invencible 1588). 

Desde 1559 no se ausentó de España, fijó la capital en Madrid (1561), se rodeó de 

consejeros españoles. En el gobierno y administración, como su padre, potenció 

las instituciones creadas por los Reyes Católicos: los consejos (Estado, 

territoriales y especializados), secretarios, virreyes y gobernadores, y creó las 

Juntas.  

Respetó las instituciones de cada reino; pero no evitó conflictos internos, ya que 

su política se basada en el poder absoluto y defensa de la ortodoxia católica, lo 

que le enfrentó a dos rebeliones: moriscos en las Alpujarras (1568-1570) y en 

Aragón (1590-1592). 



Logró la unidad peninsular., Felipe II hizo valer sus derechos dinásticos sobre 

Portugal.  

 

5.-. Analiza la política respecto a américa en el siglo XVI y sus consecuencias para 

España, Europa y la población americana.  
Los españoles se impondrán a las culturas precolombinas. Estuvo en la práctica llena  de 

excesos contra la población indígena.  

La Economía colonial se basaba  en la extracción de los materiales preciosos (oro y plata. 

La explotación de las colonias durante los siglos XVI y XVII se organizaba en base a las 

Encomiendas que constaban de  grandes haciendas con mano de obra sometida, esclava. 

El impacto de América en España fue  muy importante. Impacto a nivel  humano, 

político, religioso, demográfico y, sobre todo,  económico (base económica de la 

expansión militar española por el mundo). Pero de la misma manera el descubrimiento de 

América supuso también toda una serie de nuevas responsabilidades, gastos económicos 

y compromisos (guerras, defensa de las tierras y súbditos, defensa de las flotas…) de 

altísimo coste, imposible de mantener por mucho tiempo. En este sentido la llegada en 

masa de los metales a España y Europa tuvo como consecuencia lo que conocemos como 

la “REVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS” (Los precios suben mucho, por encima de los 

salarios, y dan lugar a inflación que perjudica la economía). 

No obstante, esta abundancia de dinero animó la política exterior española hacia el 

imperialismo y la expansión militar, lo que evitó un desarrollo de la economía interna del 

país. 

Las consecuencias para la población indígena de la conquista y colonización americanas 

fueron en general negativas. Sus culturas fueron asimiladas a la cultura europea española 

y quedaron sometidos a la autoridad de los colonizadores quedando roro, de manera 

definitiva, su tradicional sistema de vida.  

Europa se beneficiará del comercio americano a medida que la crisis del imperio español 

se hacía más grande. Además gran parte de los metales preciosos americanos pasarán a 

Europa como consecuencia de los préstamos concedidos a la corona española. La 

conquista de América y la llegada de metales está en la base de la futura revolución 

industrial del siglo XVIII 

 

6.-  LOS AUSTRIAS DEL SIGLO XVII: EL GOBIERNO DE VALIDOS. LA CRISIS DE 

1640. 

Los reyes del s. XVII llamados “Austrias menores” por su presunta ineficacia política, delegan 

las decisiones de gobierno en sus validos. No era un cargo institucional; gobernaron al margen 

de los Consejos. Destacan el 

duque de Lerma con Felipe III, el conde duque de Olivares con Felipe IV, en la regencia de 

Mariana de Austria el jesuita Nithard, y con Carlos II Juan José de Austria.  

Sus decisiones políticas acarrearon conflictos internos: 

-  El duque de Lerma decretó la expulsión de los moriscos (1609-1614), con graves 

consecuencias económicas. 

-  Olivares planteó una política reformista con proyectos: Un banco estatal: red nacional de 

erarios; unificación jurídica e institucional: Gran Memorial; y un ejército nacional permanente: 

Unión de Armas. La oposición a esta política provocó revueltas en Andalucía, Vizcaya y 

Sicilia; y rebeliones en 1640 en Cataluña y Portugal. 

La crisis de 1640 se inicia en 1639, cuando los tercios reales enfrentados a Francia, penetran en 

Cataluña, 

provocando protestas campesinas. En 1640 estalla una rebelión de campesinos en Barcelona, 

unidos a los 

segadores el día del Corpus (Corpus de Sangre), asesinando al virrey. Los catalanes ofrecen el 

condado de 

Barcelona a Francia por su ayuda, nombrando un virrey. En 1652 las tropas de Felipe IV ponen 

fin a la secesión. 



En 1640 se inicia la rebelión en Portugal. Los nobles cansados de la política española, nombran 

rey al duque de Braganza (Juan IV) apoyado por Francia e Inglaterra. España acabaría 

reconociendo su independencia en 1668. 

 

7.- Analiza las causas de la guerra de los treinta años y sus consecuencias para la 

monarquía hispánica y para Europa 

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) tuvo  su origen, en 1618, en un conflicto 

exclusivamente alemán, la rebelión de los príncipes protestantes alemanes contra las 

pretensiones del emperador Fernando II de Habsburgo (rama austríaca de los Habsburgo) de 

restaurar el catolicismo. Sin embargo, acabó convirtiéndose en una lucha por la hegemonía en 

Europa entre los Habsburgo, austríacos y españoles, por una parte, y Francia, liderando una 

coalición de potencias, entre las que se encontraban los protestantes alemanes y holandeses, por 

otra. 

La Guerra acabó con la Paz de Westfalia, en 1648, que supuso la pérdida de la hegemonía 

española en Europa. La monarquía hispánica tuvo que reconocer la independencia definitiva de 

las Provincias Unidas (Holanda) y Francia se erigió como la nueva gran potencia europea con 

la que España prosiguió la guerra en solitario hasta la Paz de los Pirineos, en 1659.  Dicha Paz 

confirmaba el declive español, la monarquía hispánica tuvo que ceder a Francia  el Rosellón, la 

Cerdaña, la región del Artois y algunas otras ciudades flamencas (en los Países Bajos españoles 

–Bélgica-); se acordaba , además, la boda de la infanta Mª Teresa con Luis XIV , que 

propiciaría la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII.  

En definitiva, el estado de guerra permanente en que se desarrolló el reinado de Felipe IV dejó 

arruinada a la monarquía y al país en un estado de agotamiento económico y de postración. 

 

8.- Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640 

El reinado de Felipe IV atravesó  por un momento crítico en la década de los 40, y primeros 

años 50, con el desencadenamiento de numerosas protestas y rebeliones en diferentes partes de 

la monarquía (Andalucía, Nápoles, Sicilia…). Fueron motivadas por el descontento de distintos 

sectores sociales y políticos hacia la política del conde duque de Olivares. Las clases populares 

denunciaban su agotamiento económico y la presión fiscal que sufrían; miembros de la alta 

nobleza se quejaban del escaso protagonismo que les concedía el autoritarismo del valido; los 

territorios periféricos (Portugal, Aragón, Valencia y Cataluña) rechazaban las pretensiones 

unitarias y centralistas de Olivares. 

Las dos rebeliones más importantes, con graves consecuencias para la monarquía hispánica, 

fueron la rebelión de Cataluña (1640-1652) y la rebelión de Portugal (1640-1668), ambas se 

podrían calificar de rebeliones anticentralistas y, especialmente, en el caso de Portugal, 

independentistas. 

Las rebeliones de 1640 provocaron, definitivamente, la caída de Olivares, pues en 1643 Felipe 

IV le apartó de la política. Sin embargo, no por ello mejoró la situación económica y se 

restableció la paz social. 

 

9.- Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y 

sus consecuencias 

El siglo XVII fue una fase de depresión en toda Europa, salvo en Inglaterra y en Holanda. Los 

factores específicos de la crisis española fueron fundamentalmente dos, que se reforzaron entre 

sí: el descenso demográfico y el agotamiento económico debido a las continuas guerras. 

Las causas directas de la crisis demográfica fueron principalmente cuatro:  

• Las grandes epidemias. • La expulsión de los moriscos (1609-1611), que perjudicó 

sobre todo a Valencia y Aragón.• Las guerras constantes que aumentaron la mortandad sobre 

todo entre los jóvenes. 

• Las dificultades económicas que provocaron un incremento de la emigración, e, 

indirectamente, una disminución de la natalidad al reducirse los matrimonios por falta de 

recursos y al aumentar el número de clérigos por presentarse la vida religiosa como un medio 

de subsistencia.  



Por lo que se refiere al agotamiento económico, un factor fundamental fue el creciente 

endeudamiento de la Corona debido a las continuas guerras.  Problema que se vio agudizado, 

desde comienzos de siglo, por la disminución del volumen de metales preciosos que llegaban 

de América. Esta situación llevó a que se produjeran seis bancarrotas de la Hacienda Real a lo 

largo del siglo por suspensiones de pagos de la Corona a sus acreedores y que acabaron 

resultando en un incremento de la deuda, al negociarse con los banqueros afectados la suma a 

la deuda principal de los intereses no pagados. 

 

10. CRISIS Y DECADENCIA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA: EL REINADO DE 

CARLOS II Y EL PROBLEMA SUCESORIO  
A la muerte de Felipe IV, ante la minoría de Carlos II comenzó la Regencia de Mariana de 

Austria (1665-1675) hasta la mayoría de edad de su hijo. La reina depositó su confianza en el 

jesuita Nithard, como valido. Ya con Carlos II al frente de la corona (1675-1700), la delegación 

del poder siguió en manos de validos como Juan José de Austria y el duque de Medinaceli. La 

inestabilidad política fue en aumento, privatizándose muchas funciones, situación aprovechada 

por la nobleza y la Iglesia. A pesar de la decadencia política, la situación económica y 

demográfica mejoró las últimas décadas del siglo 

Pero el problema sucesorio fue el más importante. Hacia 1697, se intuía la muerte próxima del 

rey, y como este no tenía descendencia, se barajaron dos posibles sucesores: Felipe de Borbón, 

duque de Anjou, buscando el apoyo francés, y Carlos de Austria, de la rama austriaca de los 

Habsburgo. Carlos II se decantaría por el primero dejándolo como heredero al trono; el temor 

de algunas potencias a un bloque hispano-francés, provocó a la muerte del rey, la Guerra de 

Sucesión Española. 
 

 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de 

los primeros Borbones (1700-1788). 
 

1.- Explica las causas de la Guerra de la Sucesión Española y la composición de los 

bandos en el conflicto. 

La muerte sin descendencia del rey de las Españas, Carlos II de Austria, desencadenó un gran 

conflicto nacional e internacional en torno a las dos candidaturas, la del archiduque Carlos de 

Austria y la de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Borbón. La hostilidades iniciales se 

convirtieron en una guerra abierta cuando Inglaterra y Holanda decidieron apoyar a Austria 

temerosas de la formación de un poderoso bloque 

francoespañol; este temor estaba justificado porque Luis XIV obraba como si fuera el rey 

efectivo de España y, además, había reconocido los derechos sucesorios de Felipe V al trono 

francés lo que podría conducir en un futuro a la unión de Francia y España bajo una misma 

Corona, cuya hegemonía sería indiscutible. 

Comenzaba así la Guerra de Sucesión Española (1702 – 1715). El asunto que se dirimía en este 

conflicto no era, en realidad, sólo un cambio de dinastía sino un modelo de estado y de 

administración para los reinos peninsulares. Se enfrentaban dos modelos: el de los Austria, 

tradicionalmente pactista, que respetaba las instituciones forales de los reinos y su diversa 

legislación y fiscalidad; y el de los Borbones, que importaba el modelo francés absolutista, 

unificador y centralizador. 

Con matices, se puede afirmar que Castilla apoyó al rey francés, Felipe de Borbón, frente al 

apoyo de la Corona de Aragón al bando de los Austrias. El resultado, por la paz de Utrecht 

(1713) fue la instauración de la dinastía borbónica en la persona de Felipe V. 

 

2.- Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el 

papel de España en él. 



En 1713 - 1714 se firmaron los acuerdos que acababan con la Guerra de Sucesión Española: el 

Tratado de Utrecht y el Tratado de Radstadt. Estos acuerdos tuvieron gran importancia en la 

política 

internacional del siglo XVIII, pues establecieron un nuevo sistema de relaciones 

internacionales basado en el equilibrio entre numerosas grandes potencias. 

España perdió sus posesiones europeas. Flandes pasó a manos austriacas, mientras que las 

posesiones italianas se repartieron entre Saboya y Austria. De este modo, los principales 

intereses españoles pudieron concentrarse en preservar América. El Reino Unido se confirmó 

con la principal potencia marítima del mundo. La guerra le permitió no solamente apoderarse 

de algunos enclaves estratégicos: Gibraltar (1704), Menorca, etc, sino sobre todo, introducirse 

en el comercio americano, gracias al navío de permiso, y monopolizar el tráfico de esclavos 

africanos hacia América. En Europa se impuso la política de equilibrio continental, que tendía a 

evitar el predominio de cualquier potencia sobre las demás. 

 

3.- Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 

El primer objetivo del nuevo rey Felipe V va a ser reducir la complejidad de reinos, leyes e 

instituciones a una sola entidad a la manera de Castilla. Se puede decir, sin duda, que comienza 

la historia del Estado español como unidad administrativa. Esta obra de reforma administrativa 

se va a plasmar en los “Decretos de Nueva Planta”. Con el término “Nueva Planta de 

Gobierno” se expresaba la idea de una profunda reforma del gobierno y de la administración de 

los territorios de la Corona de Aragón según unos criterios similares en cada reino. Significaba 

la sustitución del pactismo de los Austrias por el absolutismo de los Borbones y la asimilación 

al modelo castellano. 

En todos los reinos de la Corona de Aragón se eliminaban los Consejos de los respectivos 

reinos, se introducían las leyes de Castilla, sus tribunales, Chancillerías y Audiencias. La 

autoridad pasó a ser desempeñada por “capitanes generales e intendentes”. Se suprimían las 

fronteras que separaban los reinos entre sí y con Castilla. Además del castellano como lengua 

oficial, se impone también el sistema de impuestos, el cual se trató de unificar con uno general, 

conocido como “Catastro”. 
26.-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con 

América. 

La preocupación por el fomento de la industria nacional fue una constante entre los 

gobernantes del siglo. Destaca el ministro Campomanes con sus dos obras capitales. Desde una 

óptica esencialmente mercantilista se pensaba que para mantener una balanza comercial 

favorable, era preciso crear una industria nacional potente, capaz de competir con los productos 

extranjeros y de asegurar el abastecimiento a todos los dominios españoles, peninsulares y 

coloniales. En tal sentido, destaca la creación de las “Reales Fábricas”. 

Es, sobre todo, a partir de a mediados del siglo cuando se modifica la política hacia América, 

decidiendo incrementar la explotación colonial para aumentar su rentabilidad. La economía 

colonial, basada hasta ese momento en la producción agraria, se dinamiza con una fuerte 

actividad comercial, tras adoptar como medidas la creación de las Compañías de Comercio y 

con la recuperación de la minería. Se abrió a todo el estado español, no sólo a Castilla 

 

4. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los 

Borbones.  
AUSTRIAS BORBONES 

MONARQUÍA AUTORITARIA 
DESCENTRALIZADA: Pactismo  

MONARQUÍA ABSOLUTA 
UNITARIA Y CENTRALIZADA: 
Centralismo 

GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SISTEMA POLISINODIAL DE 
GOBIERNO derivado de la gran extensión 
del Imperio, y la dispersión y 
heterogeneidad de los territorios que lo  

Sustitución gradual de los 
Consejos por las SECRETARÍAS 
DE ESTADO Y 
DESPACHO para una gestión 



componen 
 

más rápida y eficaz de los 
asuntos de gobierno pues a su 
frente estaban los Secretarios -
precedentes de los ministros- 
que despachaban directamente 
con el rey. 
 

CADA REINO CONSERVABA 
SUS CORTES PARTICULARES 

CORTES GENERALES DEL 
REINO: únicas para toda la 
monarquía. Menos importancia 

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL 

 
VIRREYES:  
AUDIENCIAS:  
CHANCILLERÍAS:  
Completamente distinto en Aragón que 
enCastilla 
 

En los antiguos territorios de la 
Corona de Aragón los virreyes 
fueron sustituidos por 
un CAPITÁN nueva división 
administrativa de España, similar 
a las actuales provincias,  

 

5. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear 

la Hacienda Real.  

La Hacienda Real bajo la dinastía de los Austrias se caracterizó por un gran déficit . Sus 

principales causas hay que buscarlas en los gastos excesivos de la política exterior y sus 

guerras que condujeron a un importante endeudamiento, en la escasa contribución de los 

territorios de la monarquía con la excepción de Castilla, cuyos pecheros del estado llano 

soportaban la mayor carga fiscal, pues los privilegiados no contribuían, y, por último, en la 

mala organización de la Hacienda al arrendar la recaudación de los impuestos a particulares, 

quienes adelantaban a la Corona un importe muy inferior al que después cobraban a los 

contribuyentes.  

La pérdida de las posesiones europeas tras la Paz de Utrecht vino a aliviar algo a la Hacienda 

real al no tener que invertir en su defensa, desapareciendo el gasto continuo que supusieron las 

guerras de los Austrias.  Además, para aumentar los ingresos los primeros Borbones aplicaron 

una serie de reformas fiscales que tuvieron un éxito relativo, pues ni fueron lo suficientemente 

profundas, ni todas llegaron a buen término, como para solucionar, definitivamente, el 

problema.  

 

 

6. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.  

El regalismo era una doctrina jurídica, surgida y desarrollada en paralelo a la monarquía 

absoluta, que propugnaba (defendía) la superioridad del rey sobre la Iglesia en cualquier ámbito 

que no fuera la pura doctrina religiosa; en este sentido, los monarcas borbónicos españoles, 

como otros monarcas absolutos, pretendían someter a su autoridad a la Iglesia de su nación, 

especialmente, mediante el nombramiento de los principales cargos eclesiásticos (Patronato 

regio). En el reinado de Carlos III surgió un nuevo conflicto con una institución eclesiástica. El 

rey decretó la expulsión de los jesuitas en 1767 tomando como pretexto su supuesta instigación 

del Motín de Esquilache en 1766 y los subsiguientes  motines de la primavera de ese año por 

todo el país que pusieron en jaque a la monarquía. 

Realmente, la causa de fondo de los motines fue el descontento social ante la carestía de los 

alimentos, tras varios años de malas cosechas, desde 1759, agravados por la liberalización del 

precio de los cereales, decretada por la monarquía, que acabó disparando el precio del trigo 

debido a las prácticas especulativas. Aunque la causa superficial fue el decreto sobre capas y 

sombreros, para evitar que se cometieran robos amparados en ellos, por lo cual se limitaba su 

extensión.  

Aunque es posible que los jesuitas, o algún sector de los mismos, junto con otros de la nobleza  

y el clero, instigasen el Motín de Esquilache debido a su descontento con la nueva política 

reformista de la monarquía y de sus colaboradores italianos, lo cierto es que el motivo principal 



de la expulsión fue el mismo que ya la había motivado en otros estados europeos: su inmenso 

poder económico y social - en sus colegios se educaban las élites- y su obediencia directa al 

Papado, la convertían en un peligroso enemigo dentro del Estado al servicio de los intereses de 

Roma. Las monarquías absolutas, desde su perspectiva regalista, no lo podían permitir.   

 

7. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.  

En el siglo XVII se produjo un importante descenso demográfico debido al incremento de la 

mortalidad tanto por las grandes epidemias de peste que lo azotaron, como por las guerras 

constantes y las crisis de subsistencia periódicas. Sin embargo, desde 1680 se inició en España 

una nueva fase de expansión demográfica que continuaría a lo largo del siglo XVIII; si al 

iniciarse este siglo la población era de unos siete millones y medio de habitantes, al concluir 

alcanzaba los diez millones y medio. 

Las causas de este crecimiento fueron el aumento de la natalidad, debido a la reactivación 

económica, y el descenso de la mortalidad  por la inexistencia de epidemias de peste, por  la 

escasa incidencia de las guerras que, en general, se desarrollaron en el exterior y fueron poco 

devastadoras, así como  por la solución del problema del hambre en la España mediterránea, 

que importaba trigo de mar en barco desde Sicilia, aunque la amenaza del hambre seguía 

presente en la España interior como quedó patente en los motines por crisis de subsistencias de 

1766. En cualquier caso, el crecimiento demográfico no se produjo por igual en toda España, 

sino que fue mayor en la periferia, que se benefició de un mayor impulso económico, en el 

comercio y en la industria, y en Madrid, por su capitalidad, y menor en la España interior. 

 

8. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por 

Carlos III en este sector. 

El principal problema de la agricultura española en el Antiguo Régimen radicaba en unos 

rendimientos muy bajos que, periódicamente, en épocas de inclemencias climáticas y malas 

cosechas, desembocaban en crisis de subsistencias. Era una agricultura atrasada que utilizaba 

técnicas y métodos de cultivo aún muy primitivos. 

Una de las principales causas de este problema era el régimen de propiedad de la tierra. La 

mayor parte de las tierras cultivables estaban amortizadas, es decir, sus titulares podían 

disponer libremente de sus frutos o de las rentas que generasen, pero no podían desprenderse de 

ellas, venderlas o donarlas. Gran parte de las tierras amortizadas estaban en manos de la Iglesia 

(manos muertas) o de la nobleza (vinculadas a mayorazgos). Además, un porcentaje 

significativo de tierra amortizada pertenecía a los municipios , como “bienes de propios”, 

tierras de labor cedidas para su explotación a particulares a cambio del pago de una renta al 

municipio, o como “bienes comunales”, la mayoría prados o bosques de aprovechamiento 

común y gratuito por todos los vecinos. 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el incremento de los rendimientos agrícolas se convirtió 

en una necesidad imperiosa en un contexto de crecimiento demográfico, pues la población 

aumentaba y con ella la demanda de productos agrarios. En época de Carlos III se adoptaron 

una serie de reformas para conseguirlo, la mayor parte tenía como objetivo el ideal ilustrado de 

formar una clase de pequeños propietarios campesinos, laboriosos, interesados en la mejora de 

sus tierras, y buenos contribuyentes. Destacaron las siguientes: 

• El arrendamiento de tierras municipales a campesinos  

• Las colonizaciones de nuevas tierras, planificadas y financiadas por la Corona, entre las que 

destacaron las de Sierra Morena, promovidas por el intendente Olavide;  

• También se puede citar otras medidas como la mejora de los regadíos con la construcción 

de canales (Canal de Aragón, Canal de Castilla) y pantanos o  la reducción de privilegios de la 

Mesta.   

 

Sin embargo, todas las medidas fueron parciales e insuficientes. Nunca se llevó a cabo una 

reforma profunda de las estructuras agrarias del país que implicaba una desamortización de la 

tierra,  pues el proyecto de Ley Agraria que la proponía, redactado finalmente por Jovellanos 



bajo el nombre de Informe al expediente de la ley agraria, llegó tarde, en 1794, en el reinado de 

Carlos IV, cuando el temor a la revolución ya impedía cualquier reforma. 

 

28.- Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

A pesar de la difícil situación interna, Cataluña lograría a lo largo del siglo XVIII una notable 

recuperación económica, centrada en un crecimiento demográfico importante, un aumento 

considerable de la producción agrícola y una reactivación comercial (especialmente gracias al 

comercio con América), transformaciones éstas que marcarían la crisis del Antiguo Régimen y 

posibilitarían después la industrialización, un primer proceso de la cual se daría en el siglo 

XVIII, especialmente centrado alrededor del algodón y otras ramas textiles. Económicamente 

el Decreto de Nueva Planta benefició a Cataluña. El Principado catalán se sitúa a la cabeza 

industrial de España con la fabricación de los estampados de algodón llamados “indianas”, con 

los que se comerciarán con América. Con esto quedó patente lo beneficiosa que fue para la 

economía catalana la libertad de comercio con América decretada en 1778. 

 

29.- Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado. 

La Ilustración fue una nueva corriente de pensamiento caracterizada por la utilización de la 

razón para la comprensión de la realidad. Tuvo unas caracteristicas doctrinales comunes, que 

vendrían a ser las siguientes: predominio de la razón, autonomía del poder político, tolerancia 

religiosa, interés por las actividades productivas y valoración de la educación para el logro de 

la felicidad. El despotismo ilustrado intentó conciliar el absolutismo monárquico con el espíritu 

reformador de la Ilustración y se basaba en tres principios. En primer lugar, supuso una 

reafirmación del poder absoluto de la Monarquía. En segundo lugar, se planteó el ideal del “rey 

filósofo”. El monarca, era asistido por las minorías ilustradas, y estaba en condiciones de 

impulsar reformas racionales necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar 

y otorgar la felicidad al pueblo. Y, precisamente el tercer rasgo se refiere al pueblo, que es 

considerado como objeto, nunca como sujeto de su propia historia, según la archiconocida 

expresión: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo". 

 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la 

prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración 

Se trataba de sociedades que buscaban propagar las nuevas ideas económicas procedentes  de 

Europa, fomentado la agricultura, el comercio, la industria y la aplicación de nuevas técnicas, 

así como de traducir libros y tratados que permitan el desarrollo económico de las regiones. 

Fomentaron la enseñanza profesional para favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas por 

medio de la preparación de una mano de obra que pudiera producir más y mejor. En estos 

centros se formaron intelectuales y científicos con una formación eminentemente práctica y 

técnica. 

El periodismo surge en Europa en el S XVII y desarrolló importancia  en España en 1661 con 

la creación de la Gaceta de Madrid. El casi centenar de periódicos que se publicaban eran más 

o menos controlados por la monarquía, que los veía como impulsores del espíritu reformista 

entre las clases dirigentes. Trataban temas políticos o científicos; solían tener formato pequeño 

y estaban escritos en una columna. Para evitar la extensión de ideas revolucionarias se implantó 

la necesidad de contar con una “licencia previa”. Aún así se desarrolló bastante la prensa 

clandestina que criticaba la labor de gobierno, a la iglesia y la nobleza 

La alta proporción de analfabetos hacía que la prensa siguiera siendo un producto para minorías 

pero que cada vez adquirió más importancia 


