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histórico: ¿Qué es  
la Ilustración?
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La unificación alemana

• Lugares de memoria: La Bastilla
• A debate: El terror en la Revolución francesa 
• En primera persona: «Inclino mi cabeza ante el genio  

de Bismarck»
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políticos
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en el Reino Unido  
(1700-1920)
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industrialización sobre  
el medioambiente
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El problema de los Balcanes

Comparar mapas históricos: 
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Las reivindicaciones 
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en Rusia
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Practica las competencias específicas Contribuye a la Agenda 
2030Técnicas de Historia

Comparar gráficos:  
–  Producto interior bruto, 

1929-1939
–  Desempleo y producción 

industrial, 1929-1933

• En primera persona: «Un negocio muy atractivo»
• Lugares de memoria: Nueva Orleans, la cuna del jazz
• A debate: El resurgir del keynesianismo

Los efectos de las malas 
prácticas agrícolas

Analizar una película: Tipos 
de películas históricas

• Saber más: La mujer en la Italia fascista
• A debate: La política racial del nazismo

La derecha radical en Europa:  
un fenómeno en auge

Comentar noticias de 
prensa: ¿Qué piensan las 
democracias ante la liquidación 
de Austria?

• Lugares de memoria: Hiroshima y Nagasaki 
• En primera persona: «¡Niñas, niñas!»
• A debate: La negación del Holocausto
• Saber más: Operación León Marino

Las otras víctimas  
de la guerra

Analizar una imagen: Grano, 
Tatiana Yablonskaya, 1949 

• Puntos de vista: La bipolarización 
• En primera persona: «Los tanques de la URSS»
• Lugares de memoria: El Muro de Berlín
• A debate: Las intervenciones exteriores
• Saber más: La tensión militar durante la Guerra Fría

La lucha por la paz

• Saber más: Los ciclos económicos capitalistas
• En primera persona: «Y le ofrecí un clavel»
• A debate: China, la nueva potencia

Trabajo y economía en los dos 
sistemas políticos

Elaborar un trabajo de 
Historia: El conflicto  
de Cachemira 

• A debate: El estancamiento del conflicto palestino-israelí 
• En primera persona: «Soy española»

Independencia política  
y desarrollo económico

Analizar el mensaje de 
texto e imagen: 
–  Mi mensaje, 1942, Eva Perón.
–  Cartel de propaganda de 

María Eva Duarte (1919-1952) 

• Igualdad y derechos: La Revolución mexicana 
• En primera persona: «Hay que impedir los males del antiguo 

orden»

El problema racial en Estados 
Unidos

• A debate: La nueva guerra: ciberataques 

• En primera persona: «Nos hicieron cosas que no puedo 
contar»

Inmigrantes y refugiados

Buscar recursos en 
internet: Migraciones 
internacionales en las últimas 
décadas

• Puntos de vista: ¿Beneficia a todos la globalización? 

• A debate: La controversia sobre el cambio climático

La integración de los avances 
tecnológicos en las empresas
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Conocer el mundo que hemos heredado, con sus problemas y desafíos, es una  
de las exigencias de la educación actual. Buscar respuestas y soluciones a los desafíos 
que nos plantea es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos para seguir 
CONSTRUYENDO MUNDOS más equitativos, más justos, más sostenibles.  
Para ello, te proponemos el siguiente itinerario: 

Itinerario  
didáctico

EL PUNTO DE  
PARTIDA:

LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE

1

CONSTRUYE TU 
CONOCIMIENTO:

LOS SABERES  
BÁSICOS

2

Reflexiona y plantea interrogantes a partir de  
un testimonio de época que te llevará a conocer 
diferentes lugares de memoria y a adentrarte en ellos.

Un eje cronológico te 
ayudará a contextualizar 
en el tiempo todo lo que vas 
a aprender en la unidad.

Relaciona, en las 
Actividades ligadas 
a los documentos, 
hechos, personajes  
y lugares con lo que 
has aprendido.  

Trabaja como  
un especialista  
en la sección 
TÉCNICAS  
DE HISTORIA. Ponte a prueba y utiliza  

las herramientas  
y los procedimientos  
de la Historia para construir 
el relato histórico.  

Aprende a partir de textos claros y estructurados  
y de toda la potencia de las imágenes: líneas del tiempo, 
gráficos, fotografías, mapas… 

1914

1914  
Atentado de Sarajevo / 
I Guerra Mundial

1915-1916  
Guerra de trincheras 
y de desgaste

1917 
Estados Unidos declara 
la guerra a Alemania

1918 
Paz de Brest-Litovsk 
entre Rusia y Alemania

1919 
Creación Sociedad de Naciones / 
Tratado de Versalles

Guerra de 
movimientos

Guerra de 
posiciones

Tratados de pazOfensiva final

1914 
Agosto-diciembre: entran en 
guerra el Imperio turco y Japón

1915-1918 
Guerra 
submarina

1916 1917 1918 1919

CONTENIDOS

  La Gran Guerra (1914-1918)

  El nuevo mapa de Europa

  Las consecuencias de la guerra

  La Sociedad de Naciones 
y los problemas de la posguerra

Las reivindicaciones feministas

7 La Primera Guerra Mundial

PUNTO DE PARTIDA

   ¿Qué refleja la obra Ataque. Tropas alemanas, 
del alemán Hans Baluschek, realizada en 1915?

  Describe cómo eran las condiciones de vida  
de los soldados en las trincheras.

  ¿Qué armas destruían las trincheras  
y las alambradas de espino?

  ¿Por qué fue una guerra tan cruel, en la que 
hubo tantas víctimas?

   Consulta la línea del tiempo. ¿Cuándo se 
construyeron las trincheras a gran escala?  
¿A qué tipo de guerra dieron lugar?

La vida en las trincheras

Una pila de sacos de tierra se levanta hasta la bóveda y cierra nuestro refugio. Fuera sigue  
la tormenta por la noche y el martilleo continuo de los obuses de todos los calibres. […] 
Acostados en la arena cenagosa, sobre el carril, hechos un ovillo, estos hombres 
embrutecidos esperan, duermen, roncan, sueñan y ni siquiera se mueven cuando  
un camarada les aplasta un pie. En algunos sitios corre un chorro. ¿Es agua u orina? Se nos 
agarra a la garganta y nos revuelve el estómago un olor fuerte, animal, en el que surgen 
relentes de pólvora, de éter, de azufre y de cloro, olor de deyecciones y de cadáveres, de sudor 
y de suciedad humana. Los demás puestos de socorro no gozan ni siquiera de unos instantes 
de seguridad… Me llega un cabo muy joven, solo, con las dos manos arrancadas de raíz  
por los puños, que mira sus dos muñones rojos y horribles con los ojos desorbitados.

Impresiones del lugarteniente Benech en el túnel de Tavannes durante la batalla de Verdún, 1916 (adaptado)

TE RECOMENDAMOS

 Literatura

  Adiós a las armas, Ernest Hemingway, 1929.

 Cine

 1917, Sam Mendes, 2019.

 Internet

  https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/
article/world-war-i

1915
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3.2. La�creación�del�Estado�soviético

Amparados por la mayoría dentro del II Congreso de los Sóviets, Lenin y Trots-
ki formaron un nuevo Gobierno, al que se dio el nombre de Consejo de Comi-
sarios del Pueblo. El Gobierno estaba presidido por Lenin (13) y constituido 
por quince personas, entre ellas Stalin y Trotski. (14)

El Congreso de los Sóviets adoptó una serie de medidas decisivas para consti-
tuir un Estado socialista soviético. El 26 de octubre Lenin firmó dos decretos 
de suma importancia: (15)

  El decreto sobre la paz, por el que se invitó a los gobiernos en guerra a una 
paz justa y democrática, sin anexiones ni indemnizaciones. El abandono de la 
contienda mundial era una de las principales demandas populares.

  El decreto sobre la tierra, por el que se anunció la expropiación de las tierras 
de los grandes terratenientes, de la Corona y de la Iglesia, y su entrega a los 
sóviets del campesinado. Se abolió el derecho a la propiedad privada sobre la 
tierra, que no podía venderse, comprarse ni arrendarse. (16)

Con estos decretos, los bolcheviques conseguían poner de su parte a los sol-
dados y al campesinado, con lo que se aseguraban la permanencia en el poder. 
Inmediatamente pusieron en marcha otras medidas para reforzar el control 
político y consolidar el apoyo popular:

  Concedieron a los sóviets obreros el control de fábricas y minas.
  Se estableció la jornada laboral de ocho horas.
  Declararon la igualdad de todos los pueblos y se reconoció el derecho a la 

autodeterminación de las nacionalidades.
  Prometieron una convocatoria de la Asamblea Constituyente que se encarga-

ría de elaborar una Constitución.

Lenin estaba decidido a aplastar toda oposición. Para ello promulgó un de-
creto sobre la prensa que le autorizaba a clausurar cualquier periódico que 
publicara opiniones contrarias al II Congreso de los Sóviets. Desde diciembre 
de 1917, la recién creada policía política o Checa se encargó de controlar y 
eliminar a la oposición (liberales, mencheviques, socialistas revolucionarios 
y anarquistas).

Para conseguir una paz inmediata y por separado con los imperios centrales 
en guerra, en noviembre de 1917 se acordó un armisticio y el inicio de nego-
ciaciones que culminaron con la firma del Tratado de paz en Brest-Litovsk, 
en marzo de 1918. Alemania impuso sus condiciones a Rusia. Polonia y las 
tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) quedaron bajo control 
alemán, y Georgia, Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia. 

Lenin estaba decidido a imponer una dictadura de partido único –el Bolchevi-
que–, para lo cual actuó en nombre de los sóviets mediante decretos. Aunque 
era contrario a la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente, 
estas se celebraron en noviembre de 1917. Con solo un 25 % de los votos, los 
bolcheviques fueron derrotados, lo que precipitó la solución totalitaria de Le-
nin, al ordenar la disolución de la Asamblea el 6 (19) de enero de 1918. Este 
acto aceleró la polarización política que condujo a la guerra civil.

El III Congreso de los Sóviets se autoproclamó heredero de la Asamblea y aprobó 
la Constitución de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia en 1918. 
La Constitución definía el nuevo Estado como una dictadura del proletariado, 
que estaría controlada por un partido único, el Partido Comunista de Rusia.

3. La�Revolución�de�octubre�y�el�nacimiento�de�la�URSS

El intento de golpe de Estado del general Kornilov reforzó la posición de los 
bolcheviques, que desde entonces se lanzaron a la toma del poder.

3.1. Los�bolcheviques�conquistan�el�poder

Entre septiembre y octubre, los bolcheviques se convirtieron en la alternativa 
más popular al Gobierno provisional. El sóviet de Petrogrado, presidido por 
Trotski desde septiembre, el de Moscú y otros sóviets urbanos del norte, del 
centro y del sudeste se pusieron del lado de los bolcheviques.

Las condiciones de vida en Rusia empeoraron notablemente a causa del desa-
bastecimiento y el caos administrativo. En las ciudades, los comités de fábri-
cas se hicieron con el control de muchas empresas. El campesinado exigió la 
entrega de las tierras. Los soldados reclamaron la democratización del mando 
y el final de la participación en el conflicto mundial.

Lenin aprovechó el caos para tomar el poder inmediatamente. El 9 de octu-
bre regresó de forma clandestina a Petrogrado desde su exilio y el día 10, en 
una reunión secreta del Comité Central del Partido Bolchevique, convenció 
a sus compañeros para que adoptasen, por mayoría, el principio de la insu-
rrección armada.

La Revolución de octubre

Trotski, presidente del sóviet de Petrogrado, coordinó las operaciones del re-
cién formado Comité Militar Revolucionario y preparó la toma del poder.

En la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas leales a los bolcheviques y la 
Guardia Roja* ocuparon los bancos, las centrales telefónicas y las estaciones 
de ferrocarril. El día 25 asaltaron el Palacio de Invierno, sede del Gobierno 
provisional, al que apuntaron con los cañones del crucero Aurora. Las tropas 
bolcheviques detuvieron a los miembros del Gobierno, excepto a Kerenski, 
que logró huir.

Paralelamente, se reunió el II Congreso de los Sóviets de toda Rusia. Menche-
viques y socialistas revolucionarios protestaron ante lo que consideraron un 
golpe de Estado de los bolcheviques y abandonaron la sala, lo cual posibilitó 
que la delegación del Partido Bolchevique contara con mayoría. 

14. El personal de la Revolución  
de octubre, de Vasili Svarog, 1934. 

  Identifica los tres personajes del primer 
plano de la escena. ¿Qué planean  
en esa reunión?

  Averigua el papel de cada uno  
de ellos en la Revolución de octubre.

  Valora este hecho histórico.

13. Lenin proclama el poder soviético, 
de Vladimir Serov, 1962. 

Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, fue el 
principal líder de la Revolución soviética. 
Hombre de acción y pensamiento, fue 
perseguido por el zarismo y dirigió la 
facción bolchevique del socialismo ruso 
desde 1903. Su papel resultó decisivo  
en el origen y desarrollo de la Revolución 
rusa de 1917, que culminó con el golpe 
bolchevique en octubre de ese año. 

  Investiga si algún hecho en su vida 
familiar le impulsó a ser  
un revolucionario.

  ¿Qué modelo de sociedad y de Estado 
defendía? ¿En qué se diferenciaba  
de las democracias liberales?

  ¿Qué papel tuvo el marxismo en su 
ideología? ¿Por qué se le define como 
portavoz del Partido Bolchevique?

15. Los decretos de octubre.

1. Paz inmediata […].
El Gobierno, apoyándose en los 
sóviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos, propone 
a todos los pueblos en guerra 
y a sus Gobiernos entablar 
conversaciones con vistas  
a una paz democrática, equitativa, 
inmediata, sin anexiones  
ni indemnizaciones.
2. Decreto sobre la tierra.
a)  La gran propiedad se declara 

abolida sin ninguna 
indemnización.

b)  Las fincas de los terratenientes, 
de la Corona, los conventos,  
la Iglesia pasan a depender  
de los comités agrarios 
comarcales y de los sóviets […].

3. La formación del Gobierno.
El Congreso de los Sóviets  
de diputados obreros, soldados  
y campesinos de toda Rusia decide, 
en tanto se reúne la Asamblea 
Constituyente, formar un Gobierno 
provisional obrero y campesino […].

II Congreso de los Sóviets de toda Rusia,  
25-26 de octubre de 1917 

  ¿Qué medidas tomó el Congreso  
de los Sóviets? ¿Con qué objetivo?

  ¿Por qué se promulgó el decreto  
de la tierra?

16. Decreto sobre la tierra, de Pyotr 
Timofeyevich Fomin, 1969.*  Guardia Roja: grupos armados de la clase 

obrera creados en las fábricas para 
defender la revolución.
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potencias occidentales. Serbia  
y Montenegro, apoyadas por Rusia, 
declararon la guerra al Imperio turco. Tras 
varias tensiones, Rusia firmó con Turquía 
el Tratado de San Stefano en 1878 (mapa 
A), que consagraba la hegemonía rusa en 
el área, mediante la expansión territorial 
de Serbia y Montenegro; la independencia 
de Rumania; y la creación de la «Gran 
Bulgaria», que daba salida al Egeo  
al Estado búlgaro.

Este acuerdo abrió un periodo 
de tensiones por la oposición de Gran 
Bretaña a la creciente influencia rusa en 

los Balcanes. Hasta el Tratado de Bucarest 
de 1913 (mapa B), la situación en la zona 
fue agravándose. Además, la presencia 
turca no era ya el único obstáculo para  
las apetencias nacionalistas de los pueblos 
de la zona. La crisis búlgara de 1886-1887 
benefició a Austria, porque se instaló en el 
trono un príncipe apoyado por el Gobierno 
de Viena. Rusia perdía así su influencia en 
Bulgaria, como antes en Serbia y Rumania. 
En 1908 y 1912-1913 resurgieron las 
tensiones. En la última fecha, Rusia apoyó a 
Serbia para evitar que Austria se convirtiera 
en la gran potencia balcánica. 

Esta situación, llamada «los Balcanes en 
llamas», precipitó la conflagración mundial 
en el verano de 1914.

3. Valoración

La compleja situación de los Balcanes 
quedó resuelta, de forma provisional,  
en los acuerdos y tratados firmados 
después de la Primera Guerra Mundial, 
que dio lugar al nacimiento de nuevos 
Estados, como Hungría, Checoslovaquia 
o Yugoslavia. Esta última reunió territorios 
de los Imperios turco y austriaco  
en un nuevo Estado plurinacional.

EJEMPLO RESUELTO

1. Descripción de los mapas

Se trata de dos mapas políticos en los  
que se representan los cambios que se 
produjeron en la zona de los Balcanes 
entre 1878, cuando el Congreso de Berlín 
(mapa A), y 1913 (mapa B), un año antes 
de que el heredero de la Corona austriaca 
fuera asesinado en Sarajevo, encendiendo  
con ello la mecha de la Gran Guerra. 

El periodo que abarcan los dos mapas es, 
para esta zona de Europa, de creciente 
tensión entre las potencias que la ocupan 
(Imperio turco) y aquellas que pretenden 
conseguir o incrementar su influencia 
territorial y política (Imperios ruso, 
austrohúngaro, alemán y Gran Bretaña). 
Estas tensiones se remontan al primer 
tercio del siglo xix, pues son la herencia 

del mapa surgido del Congreso de Viena 
de 1815, y constituyen la llamada 
«cuestión de Oriente», que, junto 
con las crisis imperialistas, son los 
detonantes de la Primera Guerra Mundial.

2. Análisis y comentario

La «cuestión de Oriente» fue el mayor 
problema internacional en la Europa del 
siglo xix, surgida de la descomposición  
del Imperio turco y la pugna por dominar 
los territorios que este ocupaba en la 
zona de los Balcanes desde el siglo xv. 
Esta debilidad turca despertó las 
ambiciones de los Imperios ruso y 
austrohúngaro, por motivos económicos, 
estratégicos y étnico-religiosos.

La guerra de Crimea estalló en 1854 
por las ambiciones territoriales rusas en 

el área. Gran Bretaña y Francia apoyaron 
al Imperio turco frente a Rusia, 
asegurando con ello el control británico 
de la ruta hacia la India y los deseos 
franceses de prestigio político. 

La paz firmada en París en 1856 establecía 
la libertad de navegación por el área de 
los estrechos (Bósforo y Dardanelos) y las 
bocas del Danubio, que formaba frontera 
entre Rumania y Bulgaria; y neutralidad  
en el mar Negro. Esta situación comenzó 
a ser revisada en 1875, cuando Bismarck 
era ya canciller del Reich alemán.  
El detonante de esta nueva crisis fueron  
las revueltas en Bosnia-Herzegovina  
y Bulgaria. Las sublevaciones en estas 
zonas, iniciadas en 1875, fueron 
reprimidas con crueldad por los turcos,  
lo que dio origen a protestas de las 

PONTE A PRUEBA

20  Compara los mapas de Europa, norte de África y Próximo Oriente en 1914 
y en 1918-1925.

Se trata de dos mapas de distinto enfoque geopolítico que representan los cuatro 
imperios que existían en 1914 y cómo se desmembraron tras la guerra dando lugar  
a nuevos Estados que, en ocasiones, respondían a naciones ya preexistentes.

Los mapas y los gráficos estadísticos son elaboraciones 
hechas por los especialistas para representar hechos 
o procesos históricos. En este sentido no son una fuente 
primaria, aunque para su elaboración se han de utilizar 
documentos originales. 

El esquema propuesto para el análisis y la explicación de 
un texto histórico puede ser aplicado, en lo esencial, a un 
mapa o plano, centrándonos en los cambios que se 
producen entre dos fechas o periodos cuando el mapa 
abarca una sucesión cronológica de fenómenos históricos.

SIGUE ESTAS PAUTAS

1   Identifica y describe

  Situar el momento representado 
en ambos mapas: hecho al que 
se refieren y circunstancias 
históricas que rodean ese 
suceso o proceso.

2   Analiza

  Señalar las grandes líneas,  
los problemas esenciales  
y los cambios más notables 
representados en los mapas  
que se van a comparar.

  Analizar cada mapa, explicando 
todos sus aspectos.

3   Valora

  Hacer un breve balance de  
lo que expresa el mapa y una 
valoración de su importancia  
con respecto al tema analizado, 
evolución, etc.

24. Europa, norte de África y Próximo Oriente en 1914. 25. El fin de los imperios (1918-1925).
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1.  Descripción de los mapas

  Indica qué tipo de mapas son.

  ¿Representan una situación histórica 
en un momento dado o un proceso 
evolutivo?

  Indica el momento histórico al que 
corresponde cada mapa.

2. Análisis y comentario

  ¿Con qué hecho histórico  
se relacionan los mapas?

  ¿Qué espacio geográfico muestran? 
¿A qué época corresponde cada 
uno de ellos?

  ¿Qué Estados había en 1914?  
¿Son los mismos que aparecen  
en la década de 1920?

  ¿Qué diferencias territoriales hay 
entre ambos mapas? ¿Qué sucesos 
históricos fundamentales explican 
esas diferencias?

  Elabora una cronología con los hitos 
políticos que dieron lugar entre 1914 
y 1920 a los cambios territoriales 
que se muestran. Basándote en ella, 
sintetiza los hechos históricos que 
desembocaron en esos cambios.

3. Valoración

  Valora los cambios que se 
efectuaron y sus consecuencias en 
los dominios coloniales afectados.
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23. Cambios territoriales en los Balcanes de 1878 a 1913.
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3.2. La�creación�del�Estado�soviético

Amparados por la mayoría dentro del II Congreso de los Sóviets, Lenin y Trots-
ki formaron un nuevo Gobierno, al que se dio el nombre de Consejo de Comi-
sarios del Pueblo. El Gobierno estaba presidido por Lenin (13) y constituido 
por quince personas, entre ellas Stalin y Trotski. (14)

El Congreso de los Sóviets adoptó una serie de medidas decisivas para consti-
tuir un Estado socialista soviético. El 26 de octubre Lenin firmó dos decretos 
de suma importancia: (15)

  El decreto sobre la paz, por el que se invitó a los gobiernos en guerra a una 
paz justa y democrática, sin anexiones ni indemnizaciones. El abandono de la 
contienda mundial era una de las principales demandas populares.

  El decreto sobre la tierra, por el que se anunció la expropiación de las tierras 
de los grandes terratenientes, de la Corona y de la Iglesia, y su entrega a los 
sóviets del campesinado. Se abolió el derecho a la propiedad privada sobre la 
tierra, que no podía venderse, comprarse ni arrendarse. (16)

Con estos decretos, los bolcheviques conseguían poner de su parte a los sol-
dados y al campesinado, con lo que se aseguraban la permanencia en el poder. 
Inmediatamente pusieron en marcha otras medidas para reforzar el control 
político y consolidar el apoyo popular:

  Concedieron a los sóviets obreros el control de fábricas y minas.
  Se estableció la jornada laboral de ocho horas.
  Declararon la igualdad de todos los pueblos y se reconoció el derecho a la 

autodeterminación de las nacionalidades.
  Prometieron una convocatoria de la Asamblea Constituyente que se encarga-

ría de elaborar una Constitución.

Lenin estaba decidido a aplastar toda oposición. Para ello promulgó un de-
creto sobre la prensa que le autorizaba a clausurar cualquier periódico que 
publicara opiniones contrarias al II Congreso de los Sóviets. Desde diciembre 
de 1917, la recién creada policía política o Checa se encargó de controlar y 
eliminar a la oposición (liberales, mencheviques, socialistas revolucionarios 
y anarquistas).

Para conseguir una paz inmediata y por separado con los imperios centrales 
en guerra, en noviembre de 1917 se acordó un armisticio y el inicio de nego-
ciaciones que culminaron con la firma del Tratado de paz en Brest-Litovsk, 
en marzo de 1918. Alemania impuso sus condiciones a Rusia. Polonia y las 
tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) quedaron bajo control 
alemán, y Georgia, Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia. 

Lenin estaba decidido a imponer una dictadura de partido único –el Bolchevi-
que–, para lo cual actuó en nombre de los sóviets mediante decretos. Aunque 
era contrario a la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente, 
estas se celebraron en noviembre de 1917. Con solo un 25 % de los votos, los 
bolcheviques fueron derrotados, lo que precipitó la solución totalitaria de Le-
nin, al ordenar la disolución de la Asamblea el 6 (19) de enero de 1918. Este 
acto aceleró la polarización política que condujo a la guerra civil.

El III Congreso de los Sóviets se autoproclamó heredero de la Asamblea y aprobó 
la Constitución de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia en 1918. 
La Constitución definía el nuevo Estado como una dictadura del proletariado, 
que estaría controlada por un partido único, el Partido Comunista de Rusia.

3. La�Revolución�de�octubre�y�el�nacimiento�de�la�URSS

El intento de golpe de Estado del general Kornilov reforzó la posición de los 
bolcheviques, que desde entonces se lanzaron a la toma del poder.

3.1. Los�bolcheviques�conquistan�el�poder

Entre septiembre y octubre, los bolcheviques se convirtieron en la alternativa 
más popular al Gobierno provisional. El sóviet de Petrogrado, presidido por 
Trotski desde septiembre, el de Moscú y otros sóviets urbanos del norte, del 
centro y del sudeste se pusieron del lado de los bolcheviques.

Las condiciones de vida en Rusia empeoraron notablemente a causa del desa-
bastecimiento y el caos administrativo. En las ciudades, los comités de fábri-
cas se hicieron con el control de muchas empresas. El campesinado exigió la 
entrega de las tierras. Los soldados reclamaron la democratización del mando 
y el final de la participación en el conflicto mundial.

Lenin aprovechó el caos para tomar el poder inmediatamente. El 9 de octu-
bre regresó de forma clandestina a Petrogrado desde su exilio y el día 10, en 
una reunión secreta del Comité Central del Partido Bolchevique, convenció 
a sus compañeros para que adoptasen, por mayoría, el principio de la insu-
rrección armada.

La Revolución de octubre

Trotski, presidente del sóviet de Petrogrado, coordinó las operaciones del re-
cién formado Comité Militar Revolucionario y preparó la toma del poder.

En la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas leales a los bolcheviques y la 
Guardia Roja* ocuparon los bancos, las centrales telefónicas y las estaciones 
de ferrocarril. El día 25 asaltaron el Palacio de Invierno, sede del Gobierno 
provisional, al que apuntaron con los cañones del crucero Aurora. Las tropas 
bolcheviques detuvieron a los miembros del Gobierno, excepto a Kerenski, 
que logró huir.

Paralelamente, se reunió el II Congreso de los Sóviets de toda Rusia. Menche-
viques y socialistas revolucionarios protestaron ante lo que consideraron un 
golpe de Estado de los bolcheviques y abandonaron la sala, lo cual posibilitó 
que la delegación del Partido Bolchevique contara con mayoría. 

14. El personal de la Revolución  
de octubre, de Vasili Svarog, 1934. 

  Identifica los tres personajes del primer 
plano de la escena. ¿Qué planean  
en esa reunión?

  Averigua el papel de cada uno  
de ellos en la Revolución de octubre.

  Valora este hecho histórico.

13. Lenin proclama el poder soviético, 
de Vladimir Serov, 1962. 

Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, fue el 
principal líder de la Revolución soviética. 
Hombre de acción y pensamiento, fue 
perseguido por el zarismo y dirigió la 
facción bolchevique del socialismo ruso 
desde 1903. Su papel resultó decisivo  
en el origen y desarrollo de la Revolución 
rusa de 1917, que culminó con el golpe 
bolchevique en octubre de ese año. 

  Investiga si algún hecho en su vida 
familiar le impulsó a ser  
un revolucionario.

  ¿Qué modelo de sociedad y de Estado 
defendía? ¿En qué se diferenciaba  
de las democracias liberales?

  ¿Qué papel tuvo el marxismo en su 
ideología? ¿Por qué se le define como 
portavoz del Partido Bolchevique?

15. Los decretos de octubre.

1. Paz inmediata […].
El Gobierno, apoyándose en los 
sóviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos, propone 
a todos los pueblos en guerra 
y a sus Gobiernos entablar 
conversaciones con vistas  
a una paz democrática, equitativa, 
inmediata, sin anexiones  
ni indemnizaciones.
2. Decreto sobre la tierra.
a)  La gran propiedad se declara 

abolida sin ninguna 
indemnización.

b)  Las fincas de los terratenientes, 
de la Corona, los conventos,  
la Iglesia pasan a depender  
de los comités agrarios 
comarcales y de los sóviets […].

3. La formación del Gobierno.
El Congreso de los Sóviets  
de diputados obreros, soldados  
y campesinos de toda Rusia decide, 
en tanto se reúne la Asamblea 
Constituyente, formar un Gobierno 
provisional obrero y campesino […].

II Congreso de los Sóviets de toda Rusia,  
25-26 de octubre de 1917 

  ¿Qué medidas tomó el Congreso  
de los Sóviets? ¿Con qué objetivo?

  ¿Por qué se promulgó el decreto  
de la tierra?

16. Decreto sobre la tierra, de Pyotr 
Timofeyevich Fomin, 1969.*  Guardia Roja: grupos armados de la clase 

obrera creados en las fábricas para 
defender la revolución.
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potencias occidentales. Serbia  
y Montenegro, apoyadas por Rusia, 
declararon la guerra al Imperio turco. Tras 
varias tensiones, Rusia firmó con Turquía 
el Tratado de San Stefano en 1878 (mapa 
A), que consagraba la hegemonía rusa en 
el área, mediante la expansión territorial 
de Serbia y Montenegro; la independencia 
de Rumania; y la creación de la «Gran 
Bulgaria», que daba salida al Egeo  
al Estado búlgaro.

Este acuerdo abrió un periodo 
de tensiones por la oposición de Gran 
Bretaña a la creciente influencia rusa en 

los Balcanes. Hasta el Tratado de Bucarest 
de 1913 (mapa B), la situación en la zona 
fue agravándose. Además, la presencia 
turca no era ya el único obstáculo para  
las apetencias nacionalistas de los pueblos 
de la zona. La crisis búlgara de 1886-1887 
benefició a Austria, porque se instaló en el 
trono un príncipe apoyado por el Gobierno 
de Viena. Rusia perdía así su influencia en 
Bulgaria, como antes en Serbia y Rumania. 
En 1908 y 1912-1913 resurgieron las 
tensiones. En la última fecha, Rusia apoyó a 
Serbia para evitar que Austria se convirtiera 
en la gran potencia balcánica. 

Esta situación, llamada «los Balcanes en 
llamas», precipitó la conflagración mundial 
en el verano de 1914.

3. Valoración

La compleja situación de los Balcanes 
quedó resuelta, de forma provisional,  
en los acuerdos y tratados firmados 
después de la Primera Guerra Mundial, 
que dio lugar al nacimiento de nuevos 
Estados, como Hungría, Checoslovaquia 
o Yugoslavia. Esta última reunió territorios 
de los Imperios turco y austriaco  
en un nuevo Estado plurinacional.

EJEMPLO RESUELTO

1. Descripción de los mapas

Se trata de dos mapas políticos en los  
que se representan los cambios que se 
produjeron en la zona de los Balcanes 
entre 1878, cuando el Congreso de Berlín 
(mapa A), y 1913 (mapa B), un año antes 
de que el heredero de la Corona austriaca 
fuera asesinado en Sarajevo, encendiendo  
con ello la mecha de la Gran Guerra. 

El periodo que abarcan los dos mapas es, 
para esta zona de Europa, de creciente 
tensión entre las potencias que la ocupan 
(Imperio turco) y aquellas que pretenden 
conseguir o incrementar su influencia 
territorial y política (Imperios ruso, 
austrohúngaro, alemán y Gran Bretaña). 
Estas tensiones se remontan al primer 
tercio del siglo xix, pues son la herencia 

del mapa surgido del Congreso de Viena 
de 1815, y constituyen la llamada 
«cuestión de Oriente», que, junto 
con las crisis imperialistas, son los 
detonantes de la Primera Guerra Mundial.

2. Análisis y comentario

La «cuestión de Oriente» fue el mayor 
problema internacional en la Europa del 
siglo xix, surgida de la descomposición  
del Imperio turco y la pugna por dominar 
los territorios que este ocupaba en la 
zona de los Balcanes desde el siglo xv. 
Esta debilidad turca despertó las 
ambiciones de los Imperios ruso y 
austrohúngaro, por motivos económicos, 
estratégicos y étnico-religiosos.

La guerra de Crimea estalló en 1854 
por las ambiciones territoriales rusas en 

el área. Gran Bretaña y Francia apoyaron 
al Imperio turco frente a Rusia, 
asegurando con ello el control británico 
de la ruta hacia la India y los deseos 
franceses de prestigio político. 

La paz firmada en París en 1856 establecía 
la libertad de navegación por el área de 
los estrechos (Bósforo y Dardanelos) y las 
bocas del Danubio, que formaba frontera 
entre Rumania y Bulgaria; y neutralidad  
en el mar Negro. Esta situación comenzó 
a ser revisada en 1875, cuando Bismarck 
era ya canciller del Reich alemán.  
El detonante de esta nueva crisis fueron  
las revueltas en Bosnia-Herzegovina  
y Bulgaria. Las sublevaciones en estas 
zonas, iniciadas en 1875, fueron 
reprimidas con crueldad por los turcos,  
lo que dio origen a protestas de las 

PONTE A PRUEBA

20  Compara los mapas de Europa, norte de África y Próximo Oriente en 1914 
y en 1918-1925.

Se trata de dos mapas de distinto enfoque geopolítico que representan los cuatro 
imperios que existían en 1914 y cómo se desmembraron tras la guerra dando lugar  
a nuevos Estados que, en ocasiones, respondían a naciones ya preexistentes.

Los mapas y los gráficos estadísticos son elaboraciones 
hechas por los especialistas para representar hechos 
o procesos históricos. En este sentido no son una fuente 
primaria, aunque para su elaboración se han de utilizar 
documentos originales. 

El esquema propuesto para el análisis y la explicación de 
un texto histórico puede ser aplicado, en lo esencial, a un 
mapa o plano, centrándonos en los cambios que se 
producen entre dos fechas o periodos cuando el mapa 
abarca una sucesión cronológica de fenómenos históricos.

SIGUE ESTAS PAUTAS

1   Identifica y describe

  Situar el momento representado 
en ambos mapas: hecho al que 
se refieren y circunstancias 
históricas que rodean ese 
suceso o proceso.

2   Analiza

  Señalar las grandes líneas,  
los problemas esenciales  
y los cambios más notables 
representados en los mapas  
que se van a comparar.

  Analizar cada mapa, explicando 
todos sus aspectos.

3   Valora

  Hacer un breve balance de  
lo que expresa el mapa y una 
valoración de su importancia  
con respecto al tema analizado, 
evolución, etc.

24. Europa, norte de África y Próximo Oriente en 1914. 25. El fin de los imperios (1918-1925).

COMPARAR MAPAS HISTÓRICOSTÉCNICAS DE HISTORIA 7

1.  Descripción de los mapas

  Indica qué tipo de mapas son.

  ¿Representan una situación histórica 
en un momento dado o un proceso 
evolutivo?

  Indica el momento histórico al que 
corresponde cada mapa.

2. Análisis y comentario

  ¿Con qué hecho histórico  
se relacionan los mapas?

  ¿Qué espacio geográfico muestran? 
¿A qué época corresponde cada 
uno de ellos?

  ¿Qué Estados había en 1914?  
¿Son los mismos que aparecen  
en la década de 1920?

  ¿Qué diferencias territoriales hay 
entre ambos mapas? ¿Qué sucesos 
históricos fundamentales explican 
esas diferencias?

  Elabora una cronología con los hitos 
políticos que dieron lugar entre 1914 
y 1920 a los cambios territoriales 
que se muestran. Basándote en ella, 
sintetiza los hechos históricos que 
desembocaron en esos cambios.

3. Valoración

  Valora los cambios que se 
efectuaron y sus consecuencias en 
los dominios coloniales afectados.
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23. Cambios territoriales en los Balcanes de 1878 a 1913.
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FUENTE: M. Berg, La era de las manufacturas, 1780-1820. Una nueva historia
de la Revolución Industrial británica, 1987

Comercio / transportes

Minería / industria

Agricultura / pesca

Sector público / profesiones
liberales

Servicio doméstico

2. Las industrias pioneras

  Los cercados impedían que el ganado pastase en los campos, por lo que se 
estabuló y empezó a ser alimentado con plantas forrajeras (alfalfa, trébol, 
habas o nabos). La disponibilidad de estas plantas fue posible gracias a la 
aplicación de la rotación cuatrienal de cultivos (sistema Norkfolk). (6) Este 
sistema contribuyó a incrementar la producción y la productividad agraria, 
ya que se eliminaron los barbechos, y algunas plantas, como el nabo, el tré-
bol y la alfalfa, ayudaban a mantener la fertilidad de la tierra. Por otra parte, 
estas innovaciones permitieron aumentar la cabaña ganadera y, por tanto, 
disponer de más abono natural para los campos de cultivo. 

Los resultados de estas innovaciones fueron extraordinarios. La productividad 
agraria aumentó un 90 % y los ingresos de los propietarios agrícolas crecieron. 
El desarrollo agrario propició el despegue de la industria: el campo suminis-
traba alimentos, materias primas para la industria y mano de obra para traba-
jar en las fábricas. Además, como la población agrícola incrementó sus ingre-
sos, pudo comprar productos industriales, estimulando su producción.

No obstante, el sector primario perdió importancia durante el siglo xix a pe-
sar del aumento de la productividad. Esto se debió a que su crecimiento fue 
menor que el experimentado por los sectores industrial y de servicios (trans-
porte, comercio, Administración).

1.3.  Otros factores que favorecieron el despegue 
industrial británico

El hecho de que la Revolución industrial tuviese su inicio en el Reino Unido no 
fue casual. Aparte del notable crecimiento demográfico y las transformaciones 
en la agricultura, hubo una serie de factores que impulsaron el despegue in-
dustrial de este país. 

  El contexto político e institucional favoreció este gran cambio. El Reino 
Unido tenía una monarquía parlamentaria. El Parlamento estaba dominado 
por las clases medias urbanas y rurales, muy activas económicamente, que 
legislaban a favor de los negocios.

  El país era la primera potencia marítima y comercial del mundo. La pérdida 
de las colonias británicas de América del Norte desde 1783 (independencia de 
Estados Unidos) fue pronto compensada por la actividad mercantil en las co-
lonias españolas y portuguesas, que se independizaron a principios del si-
glo xix. Los productos británicos encontraron así salida en nuevos mercados. 
Por otra parte, el comercio contribuyó a la expansión de la industria, al gene-
rar unos beneficios que, en muchos casos, se invirtieron en las nuevas fábricas.

  Desde el siglo xvii, Inglaterra había favorecido la libertad comercial y se 
había alejado del sistema de monopolios comerciales e industriales de otros 
países. Por esta razón, su economía logró un gran dinamismo. El proteccio-
nismo de los productos agrícolas perduró hasta 1846, pero ese año se aprobó 
también la liberalización del sector agrario, lo que supuso un enorme im-
pulso para la industria (por la posibilidad de importar sin trabas materias 
primas de otros países) y para el comercio británicos.

La Revolución industrial británica no fue una transformación planificada, sino 
espontánea, en la que tuvo un destacado papel la iniciativa privada en un con-
texto de total libertad económica. Esta característica diferencia la Revolución 
industrial británica de la del resto de Europa, donde el Estado tuvo un papel 
relevante en la industrialización, como sucedió en Alemania, Francia o Rusia. 

A finales del siglo xviii se inició un cambio económico crucial: aparecieron las 
primeras fábricas, (7 y 8) que supusieron el nacimiento de la industria moderna. 
Poco a poco, los talleres artesanales fueron desapareciendo hasta acabar re-
ducidos a la fabricación de ciertos productos minoritarios o de lujo.

La industrialización estuvo acompañada de una innovación tecnológica sin 
precedentes. Como consecuencia, la fuerza humana o animal fue sustituida de 
forma progresiva por la fuerza de las máquinas en los procesos de produc-
ción. Las innovaciones se limitaron primero al sector de la industria textil y, 
algo más tarde, a la siderúrgica. Las máquinas se aplicaron pronto a otros sec-
tores industriales, a la minería, a los transportes y a la agricultura.

Este desarrollo tecnológico fue impulsado por la estrecha relación entre cien-
tíficos y fabricantes. Asimismo, las enseñanzas impartidas en academias e 
instituciones privadas de Escocia e Inglaterra, como la Society of Arts de Lon-
dres, favorecieron la innovación. 

En estas instituciones se formaron los miembros más cultivados de las clases 
productivas de la época, quienes adquirieron un «sentido práctico» que em-
plearon después, al aplicar novedades técnicas en la producción agraria e in-
dustrial con una clara mentalidad capitalista.

2.1. La industria textil algodonera

La industria del algodón fue el motor de los cambios. El algodón se trabajaba 
en Europa desde la Edad Media: el artesanado elaboraba el hilo a mano con un 
huso o una rueca. Pero el hilo que se obtenía era escaso y fino y había que 
mezclarlo con lino para que fuera más resistente. (9) La necesidad de inno-
var surgió por la creciente demanda de hilo barato y de calidad. 

1   Define: campos abiertos, 
cercamientos, gentry.

2   Analiza por qué el aumento de la 
población favoreció la industrialización 
británica y enumera los factores que 
propiciaron el crecimiento 
demográfico.

3   Analiza las consecuencias  
que tuvieron los cercamientos  
en la Revolución industrial británica 
y justifica por qué se habla 
de «revolución agrícola».

ACTIVIDADES

1. Orígenes y factores de la Revolución industrial

8. El taller y la fábrica.

El artesano, en general, comparte su trabajo 
con el maestro. Hay entre ellos relaciones  
de igualdad. Su trabajo, tal vez de más difícil 
ejecución que el nuestro, tiene el aliciente 
de la variedad y el atractivo de la 
aprobación de los demás.
Nuestro trabajo se verifica bajo opuestas 
condiciones. Metidos en cuadras donde 
impera una severa disciplina, parecemos  
un rebaño de esclavos sujetos a la vara 
del señor. Colocados junto a las máquinas, 
somos servidores de estas. Desde las 
cinco de la mañana hasta las siete y media 
de la tarde siempre hacemos lo mismo. 
Para nosotros, lejos de ser el fabricante 
nuestro igual, es el ojo vigilante y el espía 
de nuestras acciones.

Manifiesto de las hiladoras de Barcelona, 1856

  ¿Qué diferencias aprecias entre las formas 
de trabajo anteriores y posteriores a la Revolución 
industrial?

9.  Vieja hilando, de Bartolomé Esteban Murillo, 1645.

  Investiga y explica el proceso de hilado y tejido antes  
de la Revolución industrial.
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FUENTE: AA. VV., Manual de historia universal, 1992

6. Rotación tradicional 
y rotación cuatrienal de 
cultivos (sistema Norkfolk). 

   ¿Qué diferencias había entre la 
rotación tradicional de cultivos 
y la del sistema Norkfolk? 

   ¿Cuál era más productiva? 
¿Por qué?

7.  Mano de obra por sectores. 

   ¿Cómo evolucionó la ocupación de la 
población británica entre 1811 y 1881? 

   ¿En qué sector trabajaban más personas 
en cada uno de estos años?

   ¿A qué se debió esta evolución?

6968
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FUENTE: M. Berg, La era de las manufacturas, 1780-1820. Una nueva historia
de la Revolución Industrial británica, 1987
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2. Las industrias pioneras

  Los cercados impedían que el ganado pastase en los campos, por lo que se 
estabuló y empezó a ser alimentado con plantas forrajeras (alfalfa, trébol, 
habas o nabos). La disponibilidad de estas plantas fue posible gracias a la 
aplicación de la rotación cuatrienal de cultivos (sistema Norkfolk). (6) Este 
sistema contribuyó a incrementar la producción y la productividad agraria, 
ya que se eliminaron los barbechos, y algunas plantas, como el nabo, el tré-
bol y la alfalfa, ayudaban a mantener la fertilidad de la tierra. Por otra parte, 
estas innovaciones permitieron aumentar la cabaña ganadera y, por tanto, 
disponer de más abono natural para los campos de cultivo. 

Los resultados de estas innovaciones fueron extraordinarios. La productividad 
agraria aumentó un 90 % y los ingresos de los propietarios agrícolas crecieron. 
El desarrollo agrario propició el despegue de la industria: el campo suminis-
traba alimentos, materias primas para la industria y mano de obra para traba-
jar en las fábricas. Además, como la población agrícola incrementó sus ingre-
sos, pudo comprar productos industriales, estimulando su producción.

No obstante, el sector primario perdió importancia durante el siglo xix a pe-
sar del aumento de la productividad. Esto se debió a que su crecimiento fue 
menor que el experimentado por los sectores industrial y de servicios (trans-
porte, comercio, Administración).

1.3.  Otros factores que favorecieron el despegue 
industrial británico

El hecho de que la Revolución industrial tuviese su inicio en el Reino Unido no 
fue casual. Aparte del notable crecimiento demográfico y las transformaciones 
en la agricultura, hubo una serie de factores que impulsaron el despegue in-
dustrial de este país. 

  El contexto político e institucional favoreció este gran cambio. El Reino 
Unido tenía una monarquía parlamentaria. El Parlamento estaba dominado 
por las clases medias urbanas y rurales, muy activas económicamente, que 
legislaban a favor de los negocios.

  El país era la primera potencia marítima y comercial del mundo. La pérdida 
de las colonias británicas de América del Norte desde 1783 (independencia de 
Estados Unidos) fue pronto compensada por la actividad mercantil en las co-
lonias españolas y portuguesas, que se independizaron a principios del si-
glo xix. Los productos británicos encontraron así salida en nuevos mercados. 
Por otra parte, el comercio contribuyó a la expansión de la industria, al gene-
rar unos beneficios que, en muchos casos, se invirtieron en las nuevas fábricas.

  Desde el siglo xvii, Inglaterra había favorecido la libertad comercial y se 
había alejado del sistema de monopolios comerciales e industriales de otros 
países. Por esta razón, su economía logró un gran dinamismo. El proteccio-
nismo de los productos agrícolas perduró hasta 1846, pero ese año se aprobó 
también la liberalización del sector agrario, lo que supuso un enorme im-
pulso para la industria (por la posibilidad de importar sin trabas materias 
primas de otros países) y para el comercio británicos.

La Revolución industrial británica no fue una transformación planificada, sino 
espontánea, en la que tuvo un destacado papel la iniciativa privada en un con-
texto de total libertad económica. Esta característica diferencia la Revolución 
industrial británica de la del resto de Europa, donde el Estado tuvo un papel 
relevante en la industrialización, como sucedió en Alemania, Francia o Rusia. 

A finales del siglo xviii se inició un cambio económico crucial: aparecieron las 
primeras fábricas, (7 y 8) que supusieron el nacimiento de la industria moderna. 
Poco a poco, los talleres artesanales fueron desapareciendo hasta acabar re-
ducidos a la fabricación de ciertos productos minoritarios o de lujo.

La industrialización estuvo acompañada de una innovación tecnológica sin 
precedentes. Como consecuencia, la fuerza humana o animal fue sustituida de 
forma progresiva por la fuerza de las máquinas en los procesos de produc-
ción. Las innovaciones se limitaron primero al sector de la industria textil y, 
algo más tarde, a la siderúrgica. Las máquinas se aplicaron pronto a otros sec-
tores industriales, a la minería, a los transportes y a la agricultura.

Este desarrollo tecnológico fue impulsado por la estrecha relación entre cien-
tíficos y fabricantes. Asimismo, las enseñanzas impartidas en academias e 
instituciones privadas de Escocia e Inglaterra, como la Society of Arts de Lon-
dres, favorecieron la innovación. 

En estas instituciones se formaron los miembros más cultivados de las clases 
productivas de la época, quienes adquirieron un «sentido práctico» que em-
plearon después, al aplicar novedades técnicas en la producción agraria e in-
dustrial con una clara mentalidad capitalista.

2.1. La industria textil algodonera

La industria del algodón fue el motor de los cambios. El algodón se trabajaba 
en Europa desde la Edad Media: el artesanado elaboraba el hilo a mano con un 
huso o una rueca. Pero el hilo que se obtenía era escaso y fino y había que 
mezclarlo con lino para que fuera más resistente. (9) La necesidad de inno-
var surgió por la creciente demanda de hilo barato y de calidad. 

1   Define: campos abiertos, 
cercamientos, gentry.

2   Analiza por qué el aumento de la 
población favoreció la industrialización 
británica y enumera los factores que 
propiciaron el crecimiento 
demográfico.

3   Analiza las consecuencias  
que tuvieron los cercamientos  
en la Revolución industrial británica 
y justifica por qué se habla 
de «revolución agrícola».

ACTIVIDADES

1. Orígenes y factores de la Revolución industrial

8. El taller y la fábrica.

El artesano, en general, comparte su trabajo 
con el maestro. Hay entre ellos relaciones  
de igualdad. Su trabajo, tal vez de más difícil 
ejecución que el nuestro, tiene el aliciente 
de la variedad y el atractivo de la 
aprobación de los demás.
Nuestro trabajo se verifica bajo opuestas 
condiciones. Metidos en cuadras donde 
impera una severa disciplina, parecemos  
un rebaño de esclavos sujetos a la vara 
del señor. Colocados junto a las máquinas, 
somos servidores de estas. Desde las 
cinco de la mañana hasta las siete y media 
de la tarde siempre hacemos lo mismo. 
Para nosotros, lejos de ser el fabricante 
nuestro igual, es el ojo vigilante y el espía 
de nuestras acciones.

Manifiesto de las hiladoras de Barcelona, 1856

  ¿Qué diferencias aprecias entre las formas 
de trabajo anteriores y posteriores a la Revolución 
industrial?

9.  Vieja hilando, de Bartolomé Esteban Murillo, 1645.

  Investiga y explica el proceso de hilado y tejido antes  
de la Revolución industrial.
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FUENTE: AA. VV., Manual de historia universal, 1992

6. Rotación tradicional 
y rotación cuatrienal de 
cultivos (sistema Norkfolk). 

   ¿Qué diferencias había entre la 
rotación tradicional de cultivos 
y la del sistema Norkfolk? 

   ¿Cuál era más productiva? 
¿Por qué?

7.  Mano de obra por sectores. 

   ¿Cómo evolucionó la ocupación de la 
población británica entre 1811 y 1881? 

   ¿En qué sector trabajaban más personas 
en cada uno de estos años?

   ¿A qué se debió esta evolución?
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3 1.3. �Los�enfrentamientos�coloniales:� 
las�crisis�marroquíes

A comienzos del siglo xx también resurgieron los enfrentamientos imperialis-
tas. El escenario fue Marruecos, y el país protagonista, Alemania. 

En 1905 se desató la primera crisis marroquí. Alemania se negó a aceptar 
el acuerdo entre Francia y Reino Unido de repartir ese territorio entre España 
y Francia. La postura del Gobierno alemán de mantener la independencia de 
Marruecos frente a las pretensiones francesas y el desembarco del empera-
dor Guillermo II en Tánger, como muestra del apoyo al sultán marroquí, 
crearon una grave crisis internacional. (4)

Para evitar una guerra en Europa se convocó la Conferencia de Algeciras de 
1906, donde se acordó reconocer la independencia de Marruecos, aunque de 
hecho se establecía un protectorado franco-español. Por lo tanto, el resultado de 
la crisis fue favorable a Francia.

En 1911 se reprodujo de nuevo el enfrentamiento por el tema de Marruecos 
(crisis de Agadir). Tropas francesas intervinieron en ayuda del sultán, que se 
encontraba asediado por los rebeldes en Fez. Este hecho fue considerado por 
Alemania como una violación de lo acordado en la Conferencia de Algeciras, 
lo que motivó el envío de la cañonera Panther al puerto de Agadir con la excu-
sa de proteger a los residentes alemanes. La intención de Alemania era abrir 
una nueva negociación para forzar a Francia a cederle Camerún a cambio de 
la plena libertad de acción en Marruecos.

En 1911 se firmó un acuerdo por el que Francia entregaba a Alemania gran 
parte de su colonia de Camerún, tras reconocer esta el protectorado francés y 
español sobre Marruecos. No obstante, la solución de la crisis marroquí de-
cepcionó a Alemania, pues la Entente Cordiale había salido fortalecida.

1.4. �Las�crisis�de�los�Balcanes

Otro punto de fricción de la política internacional era la «cuestión de Orien-
te». Su escenario, la zona de los Balcanes, ocupada por el Imperio turco. Dis-
tintos pueblos (Serbia, Grecia, Rumania, Bulgaria) se levantaron contra los 
turcos y lograron la independencia. Esto alentó las ambiciones de los Imperios 
austrohúngaro y ruso en la zona. Austria-Hungría pretendía intervenir contra 
el nacionalismo eslavo, que amenazaba su territorio, y, el imperio ruso, afian-
zar su influencia sobre los pueblos eslavos, especialmente sobre Serbia.

Entre 1908 y 1913 se sucedieron tres crisis en los Balcanes que pusieron a 
prueba los sistemas de alianzas europeos. En 1908, el Imperio austrohúngaro 
se anexionó Bosnia-Herzegovina, lo que provocó la protesta de Serbia, que 
aspiraba a unir a todos los pueblos eslavos del sur. La actitud del Reino Unido, 
que se mantuvo neutral, el escaso interés de Francia por el conflicto y la debi-
lidad rusa obligaron a los serbios a quedar al margen.

En 1912, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyados por Rusia, formaron 
una Liga Balcánica que derrotó al Imperio turco, forzándolo a reconocer la 
independencia de Albania y ceder el resto de los territorios de la zona.

El reparto entre los miembros de la Liga Balcánica de los restos del Imperio 
turco originó, en 1913, una nueva guerra entre Bulgaria y Serbia. La derrota de 
Bulgaria permitió a Serbia ampliar sus fronteras y a Rusia aumentar su in-
fluencia en la zona, mientras que disminuía la de Austria y Alemania. (5)

1.5. �El�detonante�de�la�guerra,�la�crisis�de�julio�de�1914

El 28 de junio de 1914 se produjo el asesinato del heredero de la Corona aus-
trohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa Sofía en Saraje-
vo (Bosnia). (6) El autor fue un estudiante bosnio, Gavrilo Prinzip, pertenecien-
te a una sociedad secreta proserbia conocida como la «Mano Negra», que 
aspiraba a unir a los pueblos eslavos del sur. Este atentado fue el pretexto de-
seado por Austria para aplastar al nacionalismo serbio. El 23 de julio, el Gobier-
no austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, con el consentimiento alemán, 
exigiendo una investigación a fondo sobre los autores del atentado. Serbia 
aceptó las duras condiciones del ultimátum, salvo una: que funcionarios aus-
trohúngaros participasen en la investigación y en el castigo de los culpables.

El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia, que no aceptaba una 
hegemonía austriaca en los Balcanes, movilizó sus tropas. Alemania (7) y Fran-
cia apoyaron a sus respectivos bloques. El 4 de agosto, Reino Unido decidió 
intervenir ante la entrada de tropas alemanas en Bélgica, violando su neutra-
lidad. Italia, aliada de Austria-Hungría y de Alemania, se mantuvo imparcial. 
También había sectores de población y movimientos de izquierda que se opo-
nían a la guerra. (8)

5. Las crisis balcánicas.

   ¿Qué situación muestra este mapa?

(Indep. 1913)

Creta
Rodas

FUENTE: J. Avilés (dir.), Atlas histórico universal, 1995
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PUNTOS DE VISTA

La�Primera�Guerra�Mundial

7. Preparados para la guerra.

En los círculos militares de aquí se está en perfecta forma. Hace 
meses ya, el jefe del Estado Mayor, Von Moltke, expresó la idea de 
que el momento era militarmente tan favorable que no podría darse 
de nuevo en un plazo breve. Los motivos que adujo eran: 
1) Superioridad de la artillería alemana. Francia y Rusia no poseen 
obuses y no pueden combatir contra una tropa cubierta por un tiro 
desde arriba; 2) Superioridad de las armas de infantería alemanas; 
3) Instrucción deficiente de las tropas francesas […].

Carta del encargado de asuntos de Baviera en Berlín al presidente de Baviera, julio de 1914

8. Condena de la guerra.

Esta guerra no la hemos deseado. Los que la han desencadenado, 
déspotas de intenciones sanguinarias, con sueños de hegemonía 
universal, deberán pagar su culpa. Acorralados por las 
circunstancias para luchar, nos levantamos para expulsar al invasor, 
para salvaguardar el patrimonio de civilización e ideología que  
nos ha legado la historia […]. No, camaradas, nuestro ideal  
de reconciliación humana y de búsqueda de la felicidad social  
no se oscurece. Detenido por unos momentos en su marcha, 
prepara, a pesar de todo, mejores condiciones de desarrollo  
en el mundo para el futuro. El espíritu de Jaurès nos lo confirma. 

Palabras de Léon Jouhaux en el sepelio de Jean Jaurès, socialista asesinado  
por su oposición a la guerra, 1 de agosto de 1914

  ¿Qué puntos de vista contrapuestos se muestran en estos testimonios?

  ¿A qué se refiere Jouhaux cuando dice «sueños de hegemonía universal»?

1   Define: Paz Armada, cuestión  
de Oriente, Weltpolitik.

2   Describe la política exterior  
de Guillermo II.

3  Explica por qué se formaron dos 
bloques de alianzas internacionales.

4   Analiza cómo influyeron las crisis  
en Marruecos y en los Balcanes  
en el estallido de la Primera Guerra 
Mundial.

5   Justifica por qué se considera que  
el atentado de Sarajevo no fue  
la causa de la guerra, sino solo  
su detonante.

ACTIVIDADES

1. Las causas de la guerra

4. Guillermo II atraviesa la frontera 
de Marruecos. Caricatura de 1906. 

   ¿Por qué se presenta este asunto 
como una cacería? ¿Qué pretendía 
Alemania?

6. Asesinato del archiduque 
Francisco Fernando  
y de su esposa Sofía, 1914.

  Averigua quién era el archiduque 
Francisco Fernando.

  ¿Qué organización estuvo detrás  
del atentado? ¿Cuáles eran  
sus propósitos? 

  ¿Qué consecuencias tuvo este 
atentado?
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1.3. �Los�enfrentamientos�coloniales:� 
las�crisis�marroquíes

A comienzos del siglo xx también resurgieron los enfrentamientos imperialis-
tas. El escenario fue Marruecos, y el país protagonista, Alemania. 

En 1905 se desató la primera crisis marroquí. Alemania se negó a aceptar 
el acuerdo entre Francia y Reino Unido de repartir ese territorio entre España 
y Francia. La postura del Gobierno alemán de mantener la independencia de 
Marruecos frente a las pretensiones francesas y el desembarco del empera-
dor Guillermo II en Tánger, como muestra del apoyo al sultán marroquí, 
crearon una grave crisis internacional. (4)

Para evitar una guerra en Europa se convocó la Conferencia de Algeciras de 
1906, donde se acordó reconocer la independencia de Marruecos, aunque de 
hecho se establecía un protectorado franco-español. Por lo tanto, el resultado de 
la crisis fue favorable a Francia.

En 1911 se reprodujo de nuevo el enfrentamiento por el tema de Marruecos 
(crisis de Agadir). Tropas francesas intervinieron en ayuda del sultán, que se 
encontraba asediado por los rebeldes en Fez. Este hecho fue considerado por 
Alemania como una violación de lo acordado en la Conferencia de Algeciras, 
lo que motivó el envío de la cañonera Panther al puerto de Agadir con la excu-
sa de proteger a los residentes alemanes. La intención de Alemania era abrir 
una nueva negociación para forzar a Francia a cederle Camerún a cambio de 
la plena libertad de acción en Marruecos.

En 1911 se firmó un acuerdo por el que Francia entregaba a Alemania gran 
parte de su colonia de Camerún, tras reconocer esta el protectorado francés y 
español sobre Marruecos. No obstante, la solución de la crisis marroquí de-
cepcionó a Alemania, pues la Entente Cordiale había salido fortalecida.

1.4. �Las�crisis�de�los�Balcanes

Otro punto de fricción de la política internacional era la «cuestión de Orien-
te». Su escenario, la zona de los Balcanes, ocupada por el Imperio turco. Dis-
tintos pueblos (Serbia, Grecia, Rumania, Bulgaria) se levantaron contra los 
turcos y lograron la independencia. Esto alentó las ambiciones de los Imperios 
austrohúngaro y ruso en la zona. Austria-Hungría pretendía intervenir contra 
el nacionalismo eslavo, que amenazaba su territorio, y, el imperio ruso, afian-
zar su influencia sobre los pueblos eslavos, especialmente sobre Serbia.

Entre 1908 y 1913 se sucedieron tres crisis en los Balcanes que pusieron a 
prueba los sistemas de alianzas europeos. En 1908, el Imperio austrohúngaro 
se anexionó Bosnia-Herzegovina, lo que provocó la protesta de Serbia, que 
aspiraba a unir a todos los pueblos eslavos del sur. La actitud del Reino Unido, 
que se mantuvo neutral, el escaso interés de Francia por el conflicto y la debi-
lidad rusa obligaron a los serbios a quedar al margen.

En 1912, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyados por Rusia, formaron 
una Liga Balcánica que derrotó al Imperio turco, forzándolo a reconocer la 
independencia de Albania y ceder el resto de los territorios de la zona.

El reparto entre los miembros de la Liga Balcánica de los restos del Imperio 
turco originó, en 1913, una nueva guerra entre Bulgaria y Serbia. La derrota de 
Bulgaria permitió a Serbia ampliar sus fronteras y a Rusia aumentar su in-
fluencia en la zona, mientras que disminuía la de Austria y Alemania. (5)

1.5. �El�detonante�de�la�guerra,�la�crisis�de�julio�de�1914

El 28 de junio de 1914 se produjo el asesinato del heredero de la Corona aus-
trohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa Sofía en Saraje-
vo (Bosnia). (6) El autor fue un estudiante bosnio, Gavrilo Prinzip, pertenecien-
te a una sociedad secreta proserbia conocida como la «Mano Negra», que 
aspiraba a unir a los pueblos eslavos del sur. Este atentado fue el pretexto de-
seado por Austria para aplastar al nacionalismo serbio. El 23 de julio, el Gobier-
no austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, con el consentimiento alemán, 
exigiendo una investigación a fondo sobre los autores del atentado. Serbia 
aceptó las duras condiciones del ultimátum, salvo una: que funcionarios aus-
trohúngaros participasen en la investigación y en el castigo de los culpables.

El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia, que no aceptaba una 
hegemonía austriaca en los Balcanes, movilizó sus tropas. Alemania (7) y Fran-
cia apoyaron a sus respectivos bloques. El 4 de agosto, Reino Unido decidió 
intervenir ante la entrada de tropas alemanas en Bélgica, violando su neutra-
lidad. Italia, aliada de Austria-Hungría y de Alemania, se mantuvo imparcial. 
También había sectores de población y movimientos de izquierda que se opo-
nían a la guerra. (8)

5. Las crisis balcánicas.

   ¿Qué situación muestra este mapa?

(Indep. 1913)
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PUNTOS DE VISTA

La�Primera�Guerra�Mundial

7. Preparados para la guerra.

En los círculos militares de aquí se está en perfecta forma. Hace 
meses ya, el jefe del Estado Mayor, Von Moltke, expresó la idea de 
que el momento era militarmente tan favorable que no podría darse 
de nuevo en un plazo breve. Los motivos que adujo eran: 
1) Superioridad de la artillería alemana. Francia y Rusia no poseen 
obuses y no pueden combatir contra una tropa cubierta por un tiro 
desde arriba; 2) Superioridad de las armas de infantería alemanas; 
3) Instrucción deficiente de las tropas francesas […].

Carta del encargado de asuntos de Baviera en Berlín al presidente de Baviera, julio de 1914

8. Condena de la guerra.

Esta guerra no la hemos deseado. Los que la han desencadenado, 
déspotas de intenciones sanguinarias, con sueños de hegemonía 
universal, deberán pagar su culpa. Acorralados por las 
circunstancias para luchar, nos levantamos para expulsar al invasor, 
para salvaguardar el patrimonio de civilización e ideología que  
nos ha legado la historia […]. No, camaradas, nuestro ideal  
de reconciliación humana y de búsqueda de la felicidad social  
no se oscurece. Detenido por unos momentos en su marcha, 
prepara, a pesar de todo, mejores condiciones de desarrollo  
en el mundo para el futuro. El espíritu de Jaurès nos lo confirma. 

Palabras de Léon Jouhaux en el sepelio de Jean Jaurès, socialista asesinado  
por su oposición a la guerra, 1 de agosto de 1914

  ¿Qué puntos de vista contrapuestos se muestran en estos testimonios?

  ¿A qué se refiere Jouhaux cuando dice «sueños de hegemonía universal»?

1   Define: Paz Armada, cuestión  
de Oriente, Weltpolitik.

2   Describe la política exterior  
de Guillermo II.

3  Explica por qué se formaron dos 
bloques de alianzas internacionales.

4   Analiza cómo influyeron las crisis  
en Marruecos y en los Balcanes  
en el estallido de la Primera Guerra 
Mundial.

5   Justifica por qué se considera que  
el atentado de Sarajevo no fue  
la causa de la guerra, sino solo  
su detonante.

ACTIVIDADES

1. Las causas de la guerra

4. Guillermo II atraviesa la frontera 
de Marruecos. Caricatura de 1906. 

   ¿Por qué se presenta este asunto 
como una cacería? ¿Qué pretendía 
Alemania?

6. Asesinato del archiduque 
Francisco Fernando  
y de su esposa Sofía, 1914.

  Averigua quién era el archiduque 
Francisco Fernando.

  ¿Qué organización estuvo detrás  
del atentado? ¿Cuáles eran  
sus propósitos? 

  ¿Qué consecuencias tuvo este 
atentado?
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2. La Gran Guerra (1914-1918)

El ataque de un submarino alemán al transatlántico más lujoso del momento, 
el británico Lusitania, el 7 de mayo de 1915 frente a las costas de Irlanda, pro-
vocó la intervención de Estados Unidos en la guerra. Esa tragedia, en la que 
murieron casi 1.200 personas, creó un clima propicio en la opinión pública 
estadounidense para que su país abandonara la neutralidad. 

Tras la firma de la paz con Rusia, en 1918, las mejores divisiones alemanas se 
trasladaron del este al oeste y, aprovechando su superioridad numérica inicial, 
desencadenaron varias ofensivas. Pero la llegada masiva de tropas y pertre-
chos estadounidenses permitió a los aliados realizar un contraataque con nu-
merosos carros de combate que protegían a la infantería en su avance. De esta 
forma, los aliados recuperaron todo el terreno perdido, mientras que las tropas 
alemanas se replegaban.

En los otros frentes, los aliados derrotaron a los búlgaros, turcos y austrohún-
garos. Entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre firmaron el armisticio 
Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría.

Por su parte, el ejército alemán se desmoronó, no solo por las derrotas en el 
frente, sino también por la grave situación económica y los problemas sociales 
en la retaguardia, donde tenían lugar continuos actos de protesta contra la 
guerra y, también, revueltas entre la población civil, especialmente entre los 
obreros industriales. El alto mando militar alemán aconsejó al emperador Gui-
llermo II firmar un armisticio, pero el káiser abdicó el 9 de noviembre al tiem-
po que se proclamaba la república. El nuevo Gobierno, dirigido por el Partido 
Socialdemócrata, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La Primera 
Guerra Mundial había terminado. (13)

También entraron en escena los tanques para 
pasar sobre las zonas de alambradas. Otra no-
vedad fue el uso de la guerra química con el em-
pleo de gases venenosos.

A lo largo de 1915, en el frente occidental, esos 
intentos de romper el equilibrio entre los con-
tendientes costaron al ejército francés casi 
1.500.000 bajas. En el frente oriental, los alema-
nes hicieron retroceder a los soldados rusos y 
ocuparon Polonia y Galitzia, causando un ele-
vado número de bajas. 

La guerra de desgaste caracterizó el año 1916 
y tuvo su principal escenario en el frente occi-
dental. La batalla de Verdún, planeada por el 
Estado Mayor alemán, reflejó la nueva táctica, 
que trataba de debilitar al máximo al enemigo 
para obligarlo a firmar la paz. Pero Verdún su-
puso un fracaso para el ejército alemán y un 
ejemplo de violencia sin precedentes (más de 
500.000 muertos entre ambos bandos). Des-
pués, los aliados lanzaron un ataque similar en 
el Somme, que terminó con un número de ba-
jas aún mayor y sin que nadie lograra la victo-
ria. En el frente oriental se aceleró la descom-
posición del ejército ruso y del régimen zarista. 

En el mar, las flotas británica y alemana lucha-
ron en la batalla de Jutlandia, que ganó Gran 
Bretaña. Por eso, Alemania intensificó la gue-
rra submarina hundiendo barcos aliados y los 
de quienes comerciaban con ellos.

La ofensiva final (1917-1918) 

En 1917, dos hechos contribuyeron a cambiar 
el rumbo de la guerra: la intervención de Esta-
dos Unidos y la revolución en Rusia.
  La guerra submarina de Alemania comenzó 

a perjudicar las exportaciones estadouni-
denses y su prestigio nacional. El 2 de abril 
de 1917, el presidente de Estados Unidos, 
Wilson, anunció al Congreso su resolución 
de intervenir en la contienda. Esta decisión 
supuso una gran ventaja para los aliados, 
precisamente en el momento en que comen-
zaba el hundimiento del ejército ruso. 

  En Rusia, los bolcheviques*, partidarios de 
una paz por separado, tomaron el poder en 
octubre de 1917 y en diciembre firmaron un 
armisticio* con Alemania como preludio del 
Tratado de paz de Brest-Litovsk (marzo de 
1918). Con este acuerdo se puso fin a la gue-
rra en el frente oriental.

6   Define: guerra de movimientos, 
guerra de posiciones.

7   Compara las distintas fases  
de la guerra.

8   Explica por qué Estados Unidos entró 
en la Primera Guerra Mundial y valora  
la importancia de este hecho.

9   Justifica por qué se afirma que  
la Primera Guerra Mundial fue  
un nuevo tipo de conflicto bélico.

ACTIVIDADES

*  Bolcheviques: en ruso, el término significa ‘mayoritarios’ y designaba  
a los seguidores de Lenin en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.

*  Armisticio: suspensión de las hostilidades en una guerra hasta la firma 
definitiva de la paz.

A DEBATE

La propaganda como arma de guerra

En la Primera Guerra Mundial se descubrió que la moral era un factor muy 
importante para el logro de la victoria. Durante la guerra, los gobiernos y Estados 
Mayores aplicaron varias medidas para transmitir tres ideas: la causa defendida 
era justa, la derrota supondría el triunfo del mal y el éxito era indudable.  
La finalidad última era exaltar el ardor patriótico de la nación y cultivar el espíritu 
combativo de la población civil, desmoralizar al enemigo y crear la ilusión  
de la victoria. A medida que se intensificaba el conflicto y el entusiasmo  
se debilitaba, la forma más eficaz de mantener alta la moral era vilipendiar  
al enemigo, resaltando sus atrocidades. 

La propaganda hizo uso de los medios de comunicación de masas de finales  
del siglo xix, como la prensa, los carteles, las postales y las octavillas, pero 
también entraron en escena nuevos medios, como la radio y el cine. 

Dado que uno de los propósitos de la propaganda era evitar que los ciudadanos 
conociesen toda la verdad, a lo largo del conflicto la censura intervino cada vez 
más para ocultar noticias o historias que desanimaran a la población. Así, la 
presencia de corresponsales de guerra en los campos de batalla estuvo 
prohibida, salvo en algunos casos excepcionales. El éxito de la propaganda  
en esta guerra demostró el potencial de esta herramienta como medio de influir 
en la opinión pública.

12. Mujer poniéndose la 
bata para trabajar. Con  
el lema: «Estas mujeres 
están poniendo de su 
parte. Aprende a fabricar 
municiones».

  ¿Ha variado la propaganda  
en los conflictos actuales?

  ¿Se puede ocultar hoy  
la verdad sobre un conflicto? 

   ¿Qué mensaje busca transmitir 
este cartel que puso  
en circulación el Ministerio  
de Armamento británico 
en 1915?
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Países alineados
con los imperios centrales
durante la guerra

Imperios centrales en 1914

Aliados en 1914

Estados neutrales

Países alineados con los
aliados durante la guerra

Líneas del frente (1917)

Territorios conquistados
por los imperios centrales

Zona de guerra submarina

Principales batallas

Ofensivas de los imperios
centrales 

Bloqueo naval a Alemania
(1916)

Línea de la Paz
de Brest-Litovsk

Ofensivas victoriosas
de los aliados (1918)

181236_U07_p169_Primera Guerra Mundial 1914-1918

13. La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918).

  ¿Qué países europeos sufrieron más  
la guerra por ser escenario bélico?

  ¿Cuáles fueron los principales frentes 
y batallas de la guerra? 
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COMPRUEBA TU PROGRESO

CLAVES DE LA UNIDAD

23   Lee el esquema y escribe los principales hitos 
económicos en el mundo de entreguerras.

24  Explica brevemente cómo se desarrolló la crisis  
de 1929 siguiendo estos pasos:

•  El crack bursátil: el «jueves negro» y el hundimiento  
de la Bolsa en Estados Unidos.

•  La Gran Depresión.

•  Los mecanismos de propagación de la crisis.

•  Efectos sobre el resto del mundo.

•  Las consecuencias sociales de la crisis.

25  Resume las distintas políticas económicas que  
se aplicaron para afrontar la Gran Depresión.

•   Las políticas económicas tradicionales.

•   Las políticas intervencionistas.

•  Compara las políticas de Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Alemania.

26  Explica por qué se dice que la sociedad del periodo  
de entreguerras fue una sociedad en transformación.

Una sociedad en 
transformación

La frágil recuperación 

   Felices años veinte: nuevas industrias, consumo  
de masas, concentración empresarial.

    Límites y desequilibrios de la expansión.

Los años veinte

Los desequilibrios de la economía mundial

   Consecuencias económicas de la guerra:  
costes financieros, deudas y reparaciones.

  Declive de Europa y auge de Estados Unidos.

  Crisis económica de posguerra, 1920-1921.

La posguerra

LA ECONOMÍA DE 
ENTREGUERRAS.  

LA GRAN  
DEPRESIÓN

La crisis económica 
de los años treinta

El crack bursátil de 1929

    «Jueves negro» y hundimiento de la Bolsa en EE. UU.

La Gran Depresión

     Mecanismos de propagación de la crisis a través  
del comercio y de las finanzas internacionales.

     Efectos sobre el resto del mundo.

    Consecuencias sociales: paro, miseria.

Las políticas económicas frente a la crisis

   Fracaso de las soluciones tradicionales.

   Políticas intervencionistas: Estados Unidos  
(New Deal), Reino Unido, Francia, Alemania.

Los cambios sociales

     Nuevo papel de la mujer. 

    Aparición de una cultura de masas.
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Las�reivindicaciones�feministas

El feminismo desempeña un papel fundamental en la consecución 
de la igualdad de derechos de mujeres y hombres. En lo que 
conocemos como primer feminismo, el que se desarrolló de fines 
del siglo xix al primer tercio del xx, algunas mujeres de países con 
regímenes parlamentarios empezaron a organizarse en torno a su 
reivindicación más importante, el derecho al sufragio. No obstante, 
desde sus comienzos, el feminismo tuvo una base reivindicativa 
muy amplia que incluía demandas como la igualdad jurídica,  
el acceso a la educación…, en definitiva, la plena igualdad tanto 
en la esfera pública como en la privada.

La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión, porque 
las mujeres asumieron el mantenimiento de la economía 
productiva mientras los hombres luchaban en el frente, poniendo 
de relieve que si eran competentes para realizar trabajos propios 
del varón también lo eran para ejercer sus derechos.

A partir de 1960, cuando en la mayoría de los países occidentales 
las mujeres habían conseguido el derecho al voto, el «nuevo 
feminismo» luchó por la igualdad real (trabajo, salario, tareas del 
hogar…). Hoy, alcanzadas viejas demandas, han surgido nuevos 
feminismos que siguen luchando contra toda discriminación.

¿QUÉ APRENDEMOS DEL PASADO?HACIA LA AGENDA 2030 7

29. Persiste la desigualdad de género.

En 1919, la OIT adoptó los primeros convenios 
sobre las mujeres y el trabajo. […] Si bien se han 
realizado grandes progresos en el último siglo 
para las mujeres en el trabajo, no hay margen 
para la complacencia. Los avances para cerrar 
las brechas de género se han estancado,  
y en algunos casos se observa un retroceso […].
En 2018, 1.300 millones de mujeres estaban 
empleadas, en comparación con 2.000 millones 
de hombres, lo que significa que la diferencia era 
todavía de 700 millones […].
En todo el mundo, solo el 27,1 % de las personas 
que ostentan cargos directivos y de liderazgo son 
mujeres […]. La brecha salarial por motivo de 
género sigue siendo en promedio del 20 % […].
La violencia y el acoso repercuten de manera 
negativa en la participación de las mujeres  
en el empleo y en la calidad de su trabajo […].

Un paso decisivo hacia la igualdad de género, informe  
mundial de la OIT, 7 de marzo de 2019 (adaptado)

30. La tercera ola del movimiento feminista.

[…] hay quienes hablan de la tercera ola del 
feminismo solo a partir de los años 80, cuando 
se empiezan a hacer efectivas una serie de 
medidas legislativas. En Inglaterra, comenzaron 
a incluirse permisos de maternidad pagados y 
protección contra el despido injusto durante el 
embarazo. También destacan algunas medidas 
de protección frente a la violencia […].

En los años 70, Estados Unidos aprobó  
71 disposiciones legales relativas a los derechos 
de las mujeres. […] Durante la tercera ola,  
el feminismo se organiza como institución.  
Se acuñan conceptos, como «patriarcado»,  
y el feminismo se hace más complejo en función 
de su posición ante conceptos como la biología, 
la cultura y cómo los roles de género están 
influenciados por cada uno de ellos; y también 
en función de la posición política […].
laura marCos, «Las olas del feminismo a lo largo de la historia»,  

Muy Interesante, 17 de febrero de 2020 (adaptado)

32. El 8 de marzo. Las recientes y masivas manifestaciones  
del 8 de marzo en todo el mundo, así como los movimientos 
#MeToo o #NoEsNo, han despertado la conciencia feminista  
en una parte de la población que no estaba relacionada  
con el activismo.

31. La conquista de los derechos 
civiles. 
El control de la natalidad, gracias  
a los anticonceptivos, permitió  
a la mujer decidir sobre  
su maternidad y trabajar fuera  
de casa. La regulación del divorcio 
civil se consiguió en España en 
1981, un derecho prohibido desde 
el final de la Segunda República.

33. Sobre el feminismo 4.0.

Las últimas teorías, movilizaciones y propuestas del 
movimiento político y social del nuevo feminismo, 
con sus aciertos y contradicciones, está poniendo  
en jaque la desigualdad estructural de la sociedad. 
Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos 
poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, 
interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son 
solo algunos de los conceptos que se tratan en el 
llamado feminismo 4.0 o feminismo de la cuarta ola.
Nuria Varela analiza en su libro cómo ha evolucionado 
el feminismo en este tiempo y asegura que «ha habido 
una rotunda ruptura del silencio de las mujeres en 
todo el mundo», justificando que «no es que antes no 
hubiera voces, lo que pasa es que ahora hay millones. 
Tenemos un bagaje histórico con el que hemos 
acabado tejiendo una red mundial muy resistente 
y que cuenta con el nuevo apoyo del ciberactivismo».
Para la autora, el punto de inflexión en España se 
halla en lo que se conoce como «el tren de la 
libertad», un movimiento en defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres […].
De cara al futuro, la autora desea que «ojalá no haga 
falta una quinta ola». No obstante, cree que «eso será 
difícil […]».

Entrevista a Nuria Varela sobre su libro Feminismo 4.0. La cuarta ola,  
en La Vanguardia, 8-11-2019 (adaptado)

PUNTO�DE�PARTIDA

27  ¿Cuándo y por qué adquiere fuerza el movimiento 
feminista?

28  ¿Está el feminismo presente en el debate político 
y social actual? Razona la respuesta.

CÓMO�ERA�ENTONCES

29  ¿Cuál fue la reivindicación principal del primer feminismo?

30  Elaborad un informe sobre la historia del feminismo, 
destacando los siglos xix y xx.

PASA�A�LA�ACCIÓN

31  ¿Con qué objetivo se celebra en la actualidad el Día 
Internacional de la Mujer? Investiga cuál es el origen  
de esta conmemoración.

32  ¿Qué aspectos impiden cerrar la brecha de género  
en el trabajo, según el informe de la OIT? (Doc. 29)

33  ¿Qué caracteriza a la cuarta ola del feminismo?  
¿Por qué se ha hecho tan complejo este movimiento  
en los últimos años? Explica las características  
de alguna de estas tendencias del movimiento  
feminista actual.

ACTIVIDADES

Para saber más

  Juan Sisinio Pérez Garzón, Historia del feminismo,  
La catarata, Madrid, 2018.

  Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos  
y movimientos, Alianza, Madrid, 2012.

  Séverine Aufret, La gran historia del feminismo, La Esfera 
De Los Libros, Madrid, 2020.

  La historia – Mujeres en Red. El periódico feminista

  Los-feminismos-a-traves-de-la-historia.pdf (ua.es)

Olas Reivindicaciones

Primera
1789-1850

Primeras denuncias de desigualdad ante la 
ley e inicio de la lucha por derechos políticos.

Segunda
Mediados s. xix- 
II Guerra Mundial

Derechos civiles (sufragio o derecho  
al voto), igualdad laboral y de educación.

Tercera
Segunda mitad s. xx

Toma de conciencia de que la jerarquía 
del hombre sobre la mujer se basa en 
la estructura social instalada hace siglos, 
el patriarcado.

Cuarta
Finales s. xx-actualidad

Activismo social en internet, oposición 
a la violencia machista, sororidad.

34. Las cuatro olas del feminismo.
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Una obra de Arte Povera

Otras manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo xx

El Land Art utiliza los elementos naturales (piedra, arena, 
maderas, tierras diversas, etc.) como recurso. El soporte 
de la obra es el mismo paisaje en el que se inserta y alcanza 
a menudo grandes tamaños. Son creaciones por lo general 
efímeras, pues acaban siendo erosionadas o destruidas. 
Destaca Robert Smithson (1).

El Body Art es, al igual que el Land Art, una tendencia 
conceptual que aparece en la década de 1970. Hace 
del cuerpo humano el soporte para la creación artística: 
este se pinta, se tatúa, se ensucia, etc. Es también 
un arte efímero que emplea la performance como medio 
de expresión (2).

El Happening es una tendencia artística que 
promueve acontecimientos que se convierten 
en una obra de arte. Suele ser espontáneo y 
requerir la participación de los espectadores. 
Una vez efectuado, desaparece. Artistas 
destacados de este movimiento son Tadeusz 
Kantor o Spencer Tunick.

El Arte Povera o arte pobre se denomina así porque 
sus artistas utilizan materiales poco valiosos o 
desechables para efectuar sus obras. Se utilizan telas, 
materias vegetales (hojas y ramas), papel, placas 
metálicas, etc. El objetivo del artista es captar el 
concepto esencial de las cosas, alejándose de cualquier 
interpretación. Sobresale la figura de Mario Merz (3).

A mediados de la década de 1960 surge el denominado arte 
conceptual. El término «conceptual» se aplica a artistas muy 
variados, pero en general se caracterizan por preocuparse más 
por la idea y el proceso artístico que por la obra en sí. Utiliza  
un lenguaje accesible, propio de la cultura de masas, y recurre 
a los textos, la fotografía, el vídeo y la performance*. Destaca 
la figura de Joseph Beuys y el grupo Fluxus.

También conocido como minimalismo, es un 
movimiento artístico que procura reducir a lo esencial 
cualquier creación. En general, el contenido visual es 
muy simple o está muy reducido a formas puras y sin 
decoración alguna; a menudo estas obras tampoco 
tienen tema. Destaca el uso de la geometría rectilínea. 
En esta tendencia destaca Frank Stella.

EL LAND ART Y EL BODY ART

EL HAPPENING

EL ARTE POVERA

ARTE CONCEPTUAL

EL ARTE MINIMAL

Doc. 1  Spiral Jetty, de Robert Smithson, (1970).

Doc. 2  Sunshine, de Graig Tracy.

1   Busca en internet o en un libro especializado 
información sobre la obra Monodorado sin título, de 
Yves Klein (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid).

   Escribe una breve semblanza biográfica del autor.

   Describe la obra y comenta sus características técnicas: 
soporte, materiales, técnica pictórica, colores, 
composición, etc.

   Analiza la forma de expresión: figurativismo, 
abstracción…

   Interpreta la obra: tema, significado iconológico, estilo.

   Sitúa brevemente el contexto histórico y cultural de la 
década de 1970, con especial referencia a los 
movimientos artísticos de esos años.

GUIÓN DE ANÁLISIS

Doc. 3  Igloo Ticino, de Mario Merz (1990).

La semiesfera recuerda 
a la cúpula, forma esencial 
en la representación 
simbólica religiosa. Señala 
también ´un espacio 
absoluto en sí mismo.

Se utilizan 
maderas 
como soporte 
estructural.

Se utilizan 
piedras 
de diversos 
tamaños 
y colores, con 
predominio 
de los ocres.

Se busca el contraste 
entre el racionalismo de 
la forma y el primitivismo 
de la construcción.

La estructura está afianzada 
con prensas.

Elaborada con piedra, madera y metal, imita la forma 
de los iglús esquimales, un motivo recurrente en 
la trayectoria del autor. El iglú pone en contacto el 
espacio interior, protector, y el exterior, en el que  
el ser humano se convierte en un ser social y político. 
La pobreza de los materiales lo incluyen dentro  
del movimiento Arte Povera.
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2. La Gran Guerra (1914-1918)

El ataque de un submarino alemán al transatlántico más lujoso del momento, 
el británico Lusitania, el 7 de mayo de 1915 frente a las costas de Irlanda, pro-
vocó la intervención de Estados Unidos en la guerra. Esa tragedia, en la que 
murieron casi 1.200 personas, creó un clima propicio en la opinión pública 
estadounidense para que su país abandonara la neutralidad. 

Tras la firma de la paz con Rusia, en 1918, las mejores divisiones alemanas se 
trasladaron del este al oeste y, aprovechando su superioridad numérica inicial, 
desencadenaron varias ofensivas. Pero la llegada masiva de tropas y pertre-
chos estadounidenses permitió a los aliados realizar un contraataque con nu-
merosos carros de combate que protegían a la infantería en su avance. De esta 
forma, los aliados recuperaron todo el terreno perdido, mientras que las tropas 
alemanas se replegaban.

En los otros frentes, los aliados derrotaron a los búlgaros, turcos y austrohún-
garos. Entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre firmaron el armisticio 
Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría.

Por su parte, el ejército alemán se desmoronó, no solo por las derrotas en el 
frente, sino también por la grave situación económica y los problemas sociales 
en la retaguardia, donde tenían lugar continuos actos de protesta contra la 
guerra y, también, revueltas entre la población civil, especialmente entre los 
obreros industriales. El alto mando militar alemán aconsejó al emperador Gui-
llermo II firmar un armisticio, pero el káiser abdicó el 9 de noviembre al tiem-
po que se proclamaba la república. El nuevo Gobierno, dirigido por el Partido 
Socialdemócrata, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La Primera 
Guerra Mundial había terminado. (13)

También entraron en escena los tanques para 
pasar sobre las zonas de alambradas. Otra no-
vedad fue el uso de la guerra química con el em-
pleo de gases venenosos.

A lo largo de 1915, en el frente occidental, esos 
intentos de romper el equilibrio entre los con-
tendientes costaron al ejército francés casi 
1.500.000 bajas. En el frente oriental, los alema-
nes hicieron retroceder a los soldados rusos y 
ocuparon Polonia y Galitzia, causando un ele-
vado número de bajas. 

La guerra de desgaste caracterizó el año 1916 
y tuvo su principal escenario en el frente occi-
dental. La batalla de Verdún, planeada por el 
Estado Mayor alemán, reflejó la nueva táctica, 
que trataba de debilitar al máximo al enemigo 
para obligarlo a firmar la paz. Pero Verdún su-
puso un fracaso para el ejército alemán y un 
ejemplo de violencia sin precedentes (más de 
500.000 muertos entre ambos bandos). Des-
pués, los aliados lanzaron un ataque similar en 
el Somme, que terminó con un número de ba-
jas aún mayor y sin que nadie lograra la victo-
ria. En el frente oriental se aceleró la descom-
posición del ejército ruso y del régimen zarista. 

En el mar, las flotas británica y alemana lucha-
ron en la batalla de Jutlandia, que ganó Gran 
Bretaña. Por eso, Alemania intensificó la gue-
rra submarina hundiendo barcos aliados y los 
de quienes comerciaban con ellos.

La ofensiva final (1917-1918) 

En 1917, dos hechos contribuyeron a cambiar 
el rumbo de la guerra: la intervención de Esta-
dos Unidos y la revolución en Rusia.
  La guerra submarina de Alemania comenzó 

a perjudicar las exportaciones estadouni-
denses y su prestigio nacional. El 2 de abril 
de 1917, el presidente de Estados Unidos, 
Wilson, anunció al Congreso su resolución 
de intervenir en la contienda. Esta decisión 
supuso una gran ventaja para los aliados, 
precisamente en el momento en que comen-
zaba el hundimiento del ejército ruso. 

  En Rusia, los bolcheviques*, partidarios de 
una paz por separado, tomaron el poder en 
octubre de 1917 y en diciembre firmaron un 
armisticio* con Alemania como preludio del 
Tratado de paz de Brest-Litovsk (marzo de 
1918). Con este acuerdo se puso fin a la gue-
rra en el frente oriental.

6   Define: guerra de movimientos, 
guerra de posiciones.

7   Compara las distintas fases  
de la guerra.

8   Explica por qué Estados Unidos entró 
en la Primera Guerra Mundial y valora  
la importancia de este hecho.

9   Justifica por qué se afirma que  
la Primera Guerra Mundial fue  
un nuevo tipo de conflicto bélico.

ACTIVIDADES

*  Bolcheviques: en ruso, el término significa ‘mayoritarios’ y designaba  
a los seguidores de Lenin en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.

*  Armisticio: suspensión de las hostilidades en una guerra hasta la firma 
definitiva de la paz.

A DEBATE

La propaganda como arma de guerra

En la Primera Guerra Mundial se descubrió que la moral era un factor muy 
importante para el logro de la victoria. Durante la guerra, los gobiernos y Estados 
Mayores aplicaron varias medidas para transmitir tres ideas: la causa defendida 
era justa, la derrota supondría el triunfo del mal y el éxito era indudable.  
La finalidad última era exaltar el ardor patriótico de la nación y cultivar el espíritu 
combativo de la población civil, desmoralizar al enemigo y crear la ilusión  
de la victoria. A medida que se intensificaba el conflicto y el entusiasmo  
se debilitaba, la forma más eficaz de mantener alta la moral era vilipendiar  
al enemigo, resaltando sus atrocidades. 

La propaganda hizo uso de los medios de comunicación de masas de finales  
del siglo xix, como la prensa, los carteles, las postales y las octavillas, pero 
también entraron en escena nuevos medios, como la radio y el cine. 

Dado que uno de los propósitos de la propaganda era evitar que los ciudadanos 
conociesen toda la verdad, a lo largo del conflicto la censura intervino cada vez 
más para ocultar noticias o historias que desanimaran a la población. Así, la 
presencia de corresponsales de guerra en los campos de batalla estuvo 
prohibida, salvo en algunos casos excepcionales. El éxito de la propaganda  
en esta guerra demostró el potencial de esta herramienta como medio de influir 
en la opinión pública.

12. Mujer poniéndose la 
bata para trabajar. Con  
el lema: «Estas mujeres 
están poniendo de su 
parte. Aprende a fabricar 
municiones».

  ¿Ha variado la propaganda  
en los conflictos actuales?

  ¿Se puede ocultar hoy  
la verdad sobre un conflicto? 

   ¿Qué mensaje busca transmitir 
este cartel que puso  
en circulación el Ministerio  
de Armamento británico 
en 1915?

M a r  N e g r o

GRECIA

IMPERIO

OTOMANO

Caporetto

Salónica

Galípoli
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Roma

Sofía

Bucarest

Atenas

Estambul

Creta

FUENTE: J. R. Juliá (dir.), Atlas de historia universal II, 2000
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13. La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918).

  ¿Qué países europeos sufrieron más  
la guerra por ser escenario bélico?

  ¿Cuáles fueron los principales frentes 
y batallas de la guerra? 
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TRABAJO CON LOS DOCUMENTOS

27   Analiza la Gran Depresión. 

37. Producción industrial y paro en Estados Unidos 
(1920-1939).

  ¿Qué dos fases muestra el gráfico?

  ¿En qué fase debemos situar la Gran Depresión?

36. Cartel de la película Las uvas de la ira, de John 
Ford, 1940.

  Investiga y explica el argumento de la película  
y su relación con el ambiente de la crisis de 1929.
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38. El hundimiento de la Bolsa.

La guerra cerró la boca a los progresistas 
(no más tonterías acerca de combatir los trust, 
de controlar los monopolios, de hablar del bien 
común) y alzó a Samuel Insull hasta la cumbre. 
[…] Las compañías de Insull se expandían  
y fusionaban. […] llegaron a controlar la luz  
y la energía, las minas de carbón y las empresas 
de locomoción de Illinois, Michigan, ambas 
Dakotas, Nebraska, Arkansas, Oklahoma, 
Missouri, Maine, Kansas, Wisconsin, Virginia, 
Ohio, Carolina del Norte, Indiana, Nueva York, 
Nueva Jersey, Texas y de Canadá y de Luisiana 
[…]. 
Samuel Insull empezó a pensar que era dueño 
de todo aquello. […] Siempre había despreciado 
a los banqueros. Era dueño de un puñado de 

ellos en Chicago. Pero los banqueros de Nueva 
York se hallaban al acecho para caer sobre él 
[…]. Cyrus S. Eaton, de Cleveland, un expastor 
baptista, sería el David que habría de derribar 
al Goliat. Fuera o no cierto, hizo creer a Insull 
que tenía detrás a los banqueros de Wall Street.
Empezó a comprar acciones de las tres 
compañías de utilidad pública de Chicago. 
Insull, víctima del pánico ante la posibilidad 
de perder el control, inició una contraofensiva  
[…], el expastor se desprendió de las acciones,  
y en la operación de venta despojó al viejo […].
La Bolsa se hundió. El valor del papel 
se deslizaba por la pendiente.

John Dos Passos, El gran dinero, 1936 (adaptado) 

  ¿En qué contexto se escribió esa novela? ¿Qué tipo  
de capitalismo criticaba Dos Passos en el texto?

28. Debatid sobre estas cuestiones.

  ¿Son las crisis económicas frecuentes en el capitalismo? ¿Pueden 
aportar algo positivo? Explicad las respuestas.

  ¿Una crisis como la de la década de 1930 tendría hoy efectos 
sociales tan graves en los países desarrollados? ¿Por qué?

PENSAMIENTO CRÍTICO

Para saber más

  John K. Galbraith, El crash de 1929, Ariel, 
Barcelona, 2013.

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50189619
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Las�reivindicaciones�feministas

El feminismo desempeña un papel fundamental en la consecución 
de la igualdad de derechos de mujeres y hombres. En lo que 
conocemos como primer feminismo, el que se desarrolló de fines 
del siglo xix al primer tercio del xx, algunas mujeres de países con 
regímenes parlamentarios empezaron a organizarse en torno a su 
reivindicación más importante, el derecho al sufragio. No obstante, 
desde sus comienzos, el feminismo tuvo una base reivindicativa 
muy amplia que incluía demandas como la igualdad jurídica,  
el acceso a la educación…, en definitiva, la plena igualdad tanto 
en la esfera pública como en la privada.

La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión, porque 
las mujeres asumieron el mantenimiento de la economía 
productiva mientras los hombres luchaban en el frente, poniendo 
de relieve que si eran competentes para realizar trabajos propios 
del varón también lo eran para ejercer sus derechos.

A partir de 1960, cuando en la mayoría de los países occidentales 
las mujeres habían conseguido el derecho al voto, el «nuevo 
feminismo» luchó por la igualdad real (trabajo, salario, tareas del 
hogar…). Hoy, alcanzadas viejas demandas, han surgido nuevos 
feminismos que siguen luchando contra toda discriminación.

¿QUÉ APRENDEMOS DEL PASADO?HACIA LA AGENDA 2030 7

29. Persiste la desigualdad de género.

En 1919, la OIT adoptó los primeros convenios 
sobre las mujeres y el trabajo. […] Si bien se han 
realizado grandes progresos en el último siglo 
para las mujeres en el trabajo, no hay margen 
para la complacencia. Los avances para cerrar 
las brechas de género se han estancado,  
y en algunos casos se observa un retroceso […].
En 2018, 1.300 millones de mujeres estaban 
empleadas, en comparación con 2.000 millones 
de hombres, lo que significa que la diferencia era 
todavía de 700 millones […].
En todo el mundo, solo el 27,1 % de las personas 
que ostentan cargos directivos y de liderazgo son 
mujeres […]. La brecha salarial por motivo de 
género sigue siendo en promedio del 20 % […].
La violencia y el acoso repercuten de manera 
negativa en la participación de las mujeres  
en el empleo y en la calidad de su trabajo […].

Un paso decisivo hacia la igualdad de género, informe  
mundial de la OIT, 7 de marzo de 2019 (adaptado)

30. La tercera ola del movimiento feminista.

[…] hay quienes hablan de la tercera ola del 
feminismo solo a partir de los años 80, cuando 
se empiezan a hacer efectivas una serie de 
medidas legislativas. En Inglaterra, comenzaron 
a incluirse permisos de maternidad pagados y 
protección contra el despido injusto durante el 
embarazo. También destacan algunas medidas 
de protección frente a la violencia […].

En los años 70, Estados Unidos aprobó  
71 disposiciones legales relativas a los derechos 
de las mujeres. […] Durante la tercera ola,  
el feminismo se organiza como institución.  
Se acuñan conceptos, como «patriarcado»,  
y el feminismo se hace más complejo en función 
de su posición ante conceptos como la biología, 
la cultura y cómo los roles de género están 
influenciados por cada uno de ellos; y también 
en función de la posición política […].
laura marCos, «Las olas del feminismo a lo largo de la historia»,  

Muy Interesante, 17 de febrero de 2020 (adaptado)

32. El 8 de marzo. Las recientes y masivas manifestaciones  
del 8 de marzo en todo el mundo, así como los movimientos 
#MeToo o #NoEsNo, han despertado la conciencia feminista  
en una parte de la población que no estaba relacionada  
con el activismo.

31. La conquista de los derechos 
civiles. 
El control de la natalidad, gracias  
a los anticonceptivos, permitió  
a la mujer decidir sobre  
su maternidad y trabajar fuera  
de casa. La regulación del divorcio 
civil se consiguió en España en 
1981, un derecho prohibido desde 
el final de la Segunda República.

33. Sobre el feminismo 4.0.

Las últimas teorías, movilizaciones y propuestas del 
movimiento político y social del nuevo feminismo, 
con sus aciertos y contradicciones, está poniendo  
en jaque la desigualdad estructural de la sociedad. 
Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos 
poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, 
interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son 
solo algunos de los conceptos que se tratan en el 
llamado feminismo 4.0 o feminismo de la cuarta ola.
Nuria Varela analiza en su libro cómo ha evolucionado 
el feminismo en este tiempo y asegura que «ha habido 
una rotunda ruptura del silencio de las mujeres en 
todo el mundo», justificando que «no es que antes no 
hubiera voces, lo que pasa es que ahora hay millones. 
Tenemos un bagaje histórico con el que hemos 
acabado tejiendo una red mundial muy resistente 
y que cuenta con el nuevo apoyo del ciberactivismo».
Para la autora, el punto de inflexión en España se 
halla en lo que se conoce como «el tren de la 
libertad», un movimiento en defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres […].
De cara al futuro, la autora desea que «ojalá no haga 
falta una quinta ola». No obstante, cree que «eso será 
difícil […]».

Entrevista a Nuria Varela sobre su libro Feminismo 4.0. La cuarta ola,  
en La Vanguardia, 8-11-2019 (adaptado)

PUNTO�DE�PARTIDA

27  ¿Cuándo y por qué adquiere fuerza el movimiento 
feminista?

28  ¿Está el feminismo presente en el debate político 
y social actual? Razona la respuesta.

CÓMO�ERA�ENTONCES

29  ¿Cuál fue la reivindicación principal del primer feminismo?

30  Elaborad un informe sobre la historia del feminismo, 
destacando los siglos xix y xx.

PASA�A�LA�ACCIÓN

31  ¿Con qué objetivo se celebra en la actualidad el Día 
Internacional de la Mujer? Investiga cuál es el origen  
de esta conmemoración.

32  ¿Qué aspectos impiden cerrar la brecha de género  
en el trabajo, según el informe de la OIT? (Doc. 29)

33  ¿Qué caracteriza a la cuarta ola del feminismo?  
¿Por qué se ha hecho tan complejo este movimiento  
en los últimos años? Explica las características  
de alguna de estas tendencias del movimiento  
feminista actual.

ACTIVIDADES

Para saber más

  Juan Sisinio Pérez Garzón, Historia del feminismo,  
La catarata, Madrid, 2018.

  Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos  
y movimientos, Alianza, Madrid, 2012.

  Séverine Aufret, La gran historia del feminismo, La Esfera 
De Los Libros, Madrid, 2020.

  La historia – Mujeres en Red. El periódico feminista

  Los-feminismos-a-traves-de-la-historia.pdf (ua.es)

Olas Reivindicaciones

Primera
1789-1850

Primeras denuncias de desigualdad ante la 
ley e inicio de la lucha por derechos políticos.

Segunda
Mediados s. xix- 
II Guerra Mundial

Derechos civiles (sufragio o derecho  
al voto), igualdad laboral y de educación.

Tercera
Segunda mitad s. xx

Toma de conciencia de que la jerarquía 
del hombre sobre la mujer se basa en 
la estructura social instalada hace siglos, 
el patriarcado.

Cuarta
Finales s. xx-actualidad

Activismo social en internet, oposición 
a la violencia machista, sororidad.

34. Las cuatro olas del feminismo.
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Una obra de Arte Povera

Otras manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo xx

El Land Art utiliza los elementos naturales (piedra, arena, 
maderas, tierras diversas, etc.) como recurso. El soporte 
de la obra es el mismo paisaje en el que se inserta y alcanza 
a menudo grandes tamaños. Son creaciones por lo general 
efímeras, pues acaban siendo erosionadas o destruidas. 
Destaca Robert Smithson (1).

El Body Art es, al igual que el Land Art, una tendencia 
conceptual que aparece en la década de 1970. Hace 
del cuerpo humano el soporte para la creación artística: 
este se pinta, se tatúa, se ensucia, etc. Es también 
un arte efímero que emplea la performance como medio 
de expresión (2).

El Happening es una tendencia artística que 
promueve acontecimientos que se convierten 
en una obra de arte. Suele ser espontáneo y 
requerir la participación de los espectadores. 
Una vez efectuado, desaparece. Artistas 
destacados de este movimiento son Tadeusz 
Kantor o Spencer Tunick.

El Arte Povera o arte pobre se denomina así porque 
sus artistas utilizan materiales poco valiosos o 
desechables para efectuar sus obras. Se utilizan telas, 
materias vegetales (hojas y ramas), papel, placas 
metálicas, etc. El objetivo del artista es captar el 
concepto esencial de las cosas, alejándose de cualquier 
interpretación. Sobresale la figura de Mario Merz (3).

A mediados de la década de 1960 surge el denominado arte 
conceptual. El término «conceptual» se aplica a artistas muy 
variados, pero en general se caracterizan por preocuparse más 
por la idea y el proceso artístico que por la obra en sí. Utiliza  
un lenguaje accesible, propio de la cultura de masas, y recurre 
a los textos, la fotografía, el vídeo y la performance*. Destaca 
la figura de Joseph Beuys y el grupo Fluxus.

También conocido como minimalismo, es un 
movimiento artístico que procura reducir a lo esencial 
cualquier creación. En general, el contenido visual es 
muy simple o está muy reducido a formas puras y sin 
decoración alguna; a menudo estas obras tampoco 
tienen tema. Destaca el uso de la geometría rectilínea. 
En esta tendencia destaca Frank Stella.

EL LAND ART Y EL BODY ART

EL HAPPENING

EL ARTE POVERA

ARTE CONCEPTUAL

EL ARTE MINIMAL

Doc. 1  Spiral Jetty, de Robert Smithson, (1970).

Doc. 2  Sunshine, de Graig Tracy.

1   Busca en internet o en un libro especializado 
información sobre la obra Monodorado sin título, de 
Yves Klein (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid).

   Escribe una breve semblanza biográfica del autor.

   Describe la obra y comenta sus características técnicas: 
soporte, materiales, técnica pictórica, colores, 
composición, etc.

   Analiza la forma de expresión: figurativismo, 
abstracción…

   Interpreta la obra: tema, significado iconológico, estilo.

   Sitúa brevemente el contexto histórico y cultural de la 
década de 1970, con especial referencia a los 
movimientos artísticos de esos años.

GUIÓN DE ANÁLISIS

Doc. 3  Igloo Ticino, de Mario Merz (1990).

La semiesfera recuerda 
a la cúpula, forma esencial 
en la representación 
simbólica religiosa. Señala 
también ´un espacio 
absoluto en sí mismo.

Se utilizan 
maderas 
como soporte 
estructural.

Se utilizan 
piedras 
de diversos 
tamaños 
y colores, con 
predominio 
de los ocres.

Se busca el contraste 
entre el racionalismo de 
la forma y el primitivismo 
de la construcción.

La estructura está afianzada 
con prensas.

Elaborada con piedra, madera y metal, imita la forma 
de los iglús esquimales, un motivo recurrente en 
la trayectoria del autor. El iglú pone en contacto el 
espacio interior, protector, y el exterior, en el que  
el ser humano se convierte en un ser social y político. 
La pobreza de los materiales lo incluyen dentro  
del movimiento Arte Povera.
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CONTENIDOS

  Población, economía y sociedad 

  La monarquía absoluta

  Las relaciones internacionales

  La Ilustración

La posición de la mujer  
en la Ilustración

1 El Antiguo Régimen

PUNTO DE PARTIDA

   Describe el ambiente y los personajes de esta 
pintura, El té a la inglesa en el salón del palacio 
del Temple, de 1764. 

  Su autor, Michel-Barthélémy Ollivier, trabajó 
para un primo del rey francés Luis XV. ¿Qué 
grupo social está retratando?

  Analiza la línea del tiempo. ¿En qué fechas 
tuvieron lugar los principales cambios 
históricos del siglo xviii?

  ¿Qué relación encuentras entre el cuadro 
de Ollivier y el texto de Jaucourt?



1700

1701-1714 
Guerra de Sucesión  
a la Corona española

1715  
Inicio del reinado  
de Luis XV de Francia

1713-1714  
Tratados de 
Utrecht-Rastatt

1739-1748  
Guerra de Asiento entre 
Gran Bretaña y España

1748  
El espíritu de las leyes,  
de Montesquieu 

1751  
Primer volumen  
de la Enciclopedia

1756-1763  
Guerra de los  
Siete Años 

1776  
Independencia  
de Estados Unidos 

1787  
Constitución de Estados 
Unidos de América 

1789  
Comienza la Revolución 
francesa

1730 1760 1790

TE RECOMENDAMOS

 Literatura

  El siglo de las luces, Alejo Carpentier, 1962

 Cine

 La duquesa, Saul Dibb, 2008.

 Internet

  http://clio.rediris.es/n30/segunda/
antiguoregsoc.htm

El abuso del privilegio

Sería muy deseable que las necesidades del Estado, de los negocios o de las 
intenciones particulares no hubiesen multiplicado los privilegios tanto como lo 
han hecho, y que de cuando en cuando se volviera a los motivos a los que deben 
su origen para ser cuidadosamente examinados, y se resolviera conservar solo 
los privilegios que se dirigieran a la utilidad del príncipe y del público.

Es muy justo que la nobleza, cuyo deber es servir al Estado en los ejércitos, goce 
de distinciones honrosas, pero se debería distinguir a las personas cuyos 
servicios son reales y útiles y no confundirlas con un gran número de gentes 
inútiles en todos los aspectos y cuyo único título es un trozo de pergamino 
adquirido casi siempre a bajo precio.

Louis de Jaucourt, voz «privilegio», de la Enciclopedia, 1751-1752



1. Población, economía agraria y régimen señorial
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1.1. La transición demográfica

La Europa del Antiguo Régimen presentaba un régimen demográfico* antiguo, 
caracterizado por una natalidad y una mortalidad (general e infantil) muy ele‑
vadas, por lo que la población crecía poco. (1)

A lo largo de la Edad Moderna, la población europea atravesó tres fases: 

  En el siglo xvi experimentó un crecimiento moderado. 

  El xvii fue un siglo de crisis, debido a las guerras, las epidemias y el hambre, 
lo que produjo un estancamiento de la poblaciób en casi todo el continente. 

  Durante el siglo xviii creció notablemente, sobre todo en la segunda mitad. 
Este aumento fue consecuencia de que las tasas de natalidad siguieron sien‑
do muy altas (en torno al 40 ‰), pero la mortalidad descendió del 40‑50 ‰ 
a un 20‑25 ‰. La mortalidad disminuyó por cuatro motivos: las guerras fue‑
ron menos mortíferas, disminuyeron las epidemias, se redujeron las malas 
cosechas y mejoró la alimentación.

En la segunda mitad del siglo xviii, el régimen demográfico se modificó en 
algunos países del occidente europeo y se pasó a una nueva etapa caracteriza‑
da por la expansión continua de la población. Como había más gente, aumen‑
tó la demanda de productos básicos de consumo (alimentos y vestido), lo que 
favoreció el crecimiento económico.

1.2. Una economía preindustrial de base agraria

Durante la Edad Moderna, Europa mantuvo una economía preindustrial, es 
decir, el sector más importante era el primario. Más del 80 % de la población 
habitaba en el campo y se dedicaba a la agricultura (2) y la ganadería. No obs‑
tante, la agricultura era muy poco productiva, por lo que la gran mayoría del 
campesinado vivía en condiciones de escasez, incluso de miseria. La baja pro‑
ductividad se debía al atraso tecnológico, la estrecha dependencia de los fenó‑
menos naturales (sequías, inundaciones, heladas, plagas) y el predominio de la 
propiedad señorial de la tierra, gran parte de la cual quedaba sin cultivar.

Esta pobreza generalizada contrastaba, desde el siglo xvii, con áreas de 
Europa que experimentaron cierta modernización: los Países Bajos, el norte 
de Francia y el sur de Inglaterra. 

En el continente se dieron dos sistemas principales de explotación agrícola:

  Los campos abiertos (openfield) eran grandes extensiones de terreno sin 
vallas, que podían ser de propiedad individual o colectiva. Se dedicaban al 
cultivo de cereales fundamentalmente. Fue el sistema predominante en casi 
toda Europa, sobre todo en el sur y en el este.

  Los cercamientos (bocage) eran parcelas pequeñas delimitadas por vallas o 
setos, con cultivos diversificados. Era el paisaje agrario típico de la Europa 
atlántica (islas británicas y norte de Francia).

En toda Europa existían tierras de propiedad comunal, que solían ser zonas 
de bosques y pastos para el ganado, de las que se beneficiaban todos los habi‑
tantes de las aldeas o villas.

El limitado desarrollo de la ganadería no permitía una producción de carne y 
de leche suficiente para alimentar a la población, cuya dieta se componía so‑
bre todo de cereales.

1. Evolución de la población 
en los siglos xvii y xviii.

  ¿En qué países de Europa aumentó 
más la población entre 1600 y 1800?

EN PRIMERA PERSONA

«Mis hijos mueren»

Nuestra familia no cesaba  
de aumentar y la cuna estaba 
constantemente ocupada, aunque, 
¡ay!, la mano estranguladora de la 
muerte nos había arrancado de ella 
a alguno de sus pequeños ocupantes. 
La mayor de mis hijas,  Cristina Sofía, 
no vivió más que hasta la edad de 
tres años, y también mi segundo 
hijo, Cristián Gottlieb, murió a la 
misma tierna edad. Ernesto Andrés 
no vivió más que unos pocos días, 
y la niña que le siguió, Regina Juana, 
tampoco había llegado a su quinto 
cumpleaños cuando dejó este mundo. 
Cristina Benedicta, que vio la luz un 
día después que el Niño de Belén, no 
pudo resistir el crudo invierno y nos 
dejó antes de que el año nuevo llegase 
a su cuarto día. Así perdimos siete de 
nuestros trece hijos.

EsthEr MEynEl, La pequeña crónica  
de Ana Magdalena Bach, 1925

   Este texto pertenece a una biografía 
novelada de la esposa de Johann Sebastian 
Bach. ¿De qué habla este fragmento?

   ¿Por qué causas morían los niños?

10



2. La siega del trigo en Caserta (sur 
de Italia), pintura del siglo xviii.

  ¿Qué sistema de explotación agrícola 
se representa en esta pintura?

  ¿Por qué hay una niña ayudando en 
los trabajos de la siega?

El régimen señorial

Buena parte de la tierra era propiedad de los señores feudales, que podían 
ser laicos o eclesiásticos y cuyas posesiones recibían el nombre de señoríos. 
Los señoríos podían ser de dos tipos:

  Señorío territorial: el señor poseía la propiedad de la tierra y los campesi-
nos debían pagarle unas rentas por la explotación de sus parcelas.

  Señorío jurisdiccional: el señor ejercía la justicia, nombraba cargos o perci-
bía impuestos por el uso de los monopolios señoriales (horno, molino, bode-
ga, pasos, etc.) de un territorio. Este derecho permitía al señor tener inmu-
nidad respecto al poder del rey.

Ambas formas de dominio se dieron con frecuencia de manera simultánea.

Las cargas impositivas sobre el campesinado

Los campesinos pagaban muchos impuestos durante el Antiguo Régimen: 

  Abonaban al rey impuestos directos sobre las rentas y otros indirectos que 
se pagaban como un suplemento del precio de muchos productos, especial-
mente los de primera necesidad. 

  Pagaban a los señores por el derecho de explotación de la tierra y por otros 
derechos señoriales, como el uso de los molinos, puentes, almacenes de gra-
no, etc. Algunos campesinos, además, tenían la obligación de trabajar gratis 
las tierras del señor. (3)

  Entregaban al clero el diezmo eclesiástico (10 % de la cosecha). 

En el transcurso de la Edad Moderna, los impuestos crecieron de forma con-
tinua, debido al aumento de las necesidades financieras de las monarquías, a 
causa de las incesantes guerras y del incremento de la burocracia. A los im-
puestos se unían la baja productividad agrícola y los desastres naturales, que 
provocaban hambrunas y subidas de los precios. Estos factores a menudo ori-
ginaban protestas campesinas, que casi siempre acababan con una dura re-
presión y la vuelta al orden anterior. 

* Régimen demográfico: conjunto  
de pautas demográficas que sigue  
una población en su evolución histórica. 
Se reconocen tres etapas: régimen 
demográfico antiguo (natalidad y mortalidad 
elevadas); de transición, con dos fases (alta 
natalidad y reducción de la mortalidad; caída 
de la natalidad y baja mortalidad); y moderno 
(tasas de natalidad y mortalidad bajas).

3. El retorno del granjero, de William 
Hogarth, 1762.

  ¿Qué personajes están representados?

  ¿Quién crees que era el señor de la granja?
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1.3. Una industria poco tecnificada

La persistencia del sistema gremial

La actividad manufacturera en las ciudades estaba dirigida por los gremios, 
agrupaciones de artesanos de origen medieval que controlaban en régimen de 
monopolio* la producción artesanal de cada oficio: cantidad de materias primas 
que debía comprarse, número de artesanos y de talleres, zonas de venta, precio 
final del producto… Para trabajar en un oficio, los artesanos de todas las especia-
lidades (carpintería, sastrería, herrería, etc.) debían estar integrados en su gremio. 

La artesanía tuvo escasa innovación tecnológica hasta la segunda mitad del 
siglo xviii. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres con pocos opera-
rios y realizaban todas las labores de producción, desde la recepción de la 
materia prima hasta la elaboración del producto final.

Nuevas formas de producción

En el siglo xvii se desarrolló el sistema de trabajo a domicilio (domestic sys-
tem) para escapar a la regulación gremial. A través de este sistema, un inversor 
capitalista compraba las materias primas y las repartía entre los hogares de los 
campesinos en los meses de descanso agrícola. Allí se realizaba el producto y 
el inversor lo recogía y lo comercializaba a precio libre. Esto permitía aumen-
tar la producción y reducir los precios. Este sistema de trabajo alcanzó su pun-
to culminante en el siglo xviii por la expansión de la demanda. (4)

Otros sistemas industriales en la Europa del siglo xviii fueron las grandes fá-
bricas patrocinadas por el Estado, que en España recibieron el nombre de 
manufacturas reales* o reales fábricas. En ellas no hubo innovación tecnológi-
ca ni se usaron máquinas. Su éxito fue escaso, salvo en ciertos productos de 
lujo, como los tapices.

1. Población, economía agraria y régimen señorial

La familia campesina elabora la 
mercancía (toda o parte) en su domicilio.

Un empresario 
capitalista  

compra la materia 
prima a los 
productores 
(agricultores 
y ganaderos)  

y la entrega a los 
campesinos.

El empresario 
recoge  

el producto 
terminado  
y se ocupa  

de distribuir  
o vender  

la mercancía.

*  Monopolio: derecho a explotar en 
exclusiva una actividad económica.

*  Manufacturas reales: talleres bajo 
patrocinio de la monarquía, en los cuales  
se producían objetos de lujo (tapices, 
cristal, loza, etc.).

4. Sistema de trabajo a domicilio.

  ¿En qué se diferenciaban el domestic 
system y el sistema gremial?
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1.4. El comercio

El comercio fue el sector económico que más crecimiento alcanzó a lo largo 
de la Edad Moderna, especialmente el internacional. 

El comercio interior

El comercio interior se desarrollaba en ferias anuales y mercados semanales. 
Mientras los mercados eran centros de comercio local o regional, las ferias 
abarcaban intercambios nacionales e incluso internacionales. 

Los mercados mantuvieron su vigor como centros de intercambio a escala 
local, pero las ferias entraron en decadencia en la segunda mitad del xvii y 
fueron sustituidas por lonjas o centros de contratación, donde el negocio era 
diario y las ventas se realizaban sobre muestras. 

El gran comercio internacional

El comercio internacional vivió una gran transformación en la Edad Moderna 
por la expansión colonial y el aumento de la demanda. 

Muchos Estados europeos (España, Portugal, Francia, Inglaterra y las Provin-
cias Unidas de los Países Bajos) conquistaron territorios fuera de Europa y 
crearon grandes imperios. Siempre que pudieron, los Estados modernos esta-
blecieron monopolios de comercio con las zonas del mundo que dominaban. 

Esos monopolios estaban controlados por grandes compañías privilegiadas, 
que se generalizaron en el siglo xvii, patrocinadas por los gobiernos. Ejemplos 
representativos fueron las Compañías de Indias constituidas por Inglaterra, las 
Provincias Unidas y Francia. Esas compañías tenían la obligación de vender pro-
ductos del propio país, generalmente de las industrias protegidas, que cambia-
ban por metales preciosos, necesarios para sufragar los gastos estatales. En el 
siglo xvii destacó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, de las Pro-
vincias Unidas. En el siglo xviii, las mayores compañías fueron las británicas.

1  Define: openfield, bocage, señorío 
territorial, señorío jurisdiccional,  
gremio.

2  Compara el régimen demográfico antiguo 
y el régimen demográfico moderno en 
Europa. Básate en este gráfico.

Tasa de natalidad

       Tasa de m
ortalidad
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3  Explica por qué en la Edad Moderna los 
talleres elaboraban productos más caros 
que la industria doméstica.

4  Analiza si puede calificarse la economía 

del Antiguo Régimen como industrial.  

¿Por qué?

ACTIVIDADES

LUGARES DE MEMORIA

La banca moderna
El desarrollo del comercio en el siglo xviii se vio favorecido por el aumento de la circulación 
monetaria. La moneda de la que disponía cada Estado dependía de la cantidad de metales 
preciosos (oro y plata) que poseía. Esta cantidad aumentó por la llegada de oro y plata americanos 
a Europa, lo que favoreció el desarrollo económico. Las ciudades más beneficiadas fueron 
Ámsterdam y Londres, capitales financieras del siglo xviii. 

El mundo financiero estaba formado por familias, cuyas fortunas y negocios se transmitían  
de padres a hijos. Dueñas de compañías de comercio ultramarino, estas familias también poseían 
bancos privados que realizaban préstamos a reyes, nobles o comerciantes, y acabaron dando lugar 
a la banca moderna.

Cambio, préstamo y depósito, las actividades básicas de la banca actual, estaban ya muy extendidas 
a finales de la Edad Moderna. En 1609 se creó el Banco Municipal de Ámsterdam, dedicado al 
cambio y al depósito, pero no al préstamo. El primer banco nacional fue el de Suecia (1668).

En 1694 empezó su andadura el Banco de Inglaterra, como un negocio privado bajo el control 
de grandes familias, entre las que destacaron los Rothschild. Fue nacionalizado en 1946. Su sede 
se encuentra en un edificio construido entre 1792 y 1823 por el arquitecto sir John Soane en 
Threadneedle Street (hoy parte de la City de Londres). (5)

5. Fachada del Banco de Inglaterra, 
1797.

  ¿Qué es la City de Londres? ¿Por qué 
se ubicó allí el Banco de Inglaterra?

  ¿Quiénes controlaban los primeros 
bancos «nacionales», el Estado 
o las grandes familias adineradas?

13
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Comercio y exploraciones en el siglo xviii

En el siglo xviii, el comercio de Europa con otras zonas del mundo fue muy 
intenso. La superioridad comercial europea fue posible gracias a los avances 
técnicos aplicados en las embarcaciones (mayor rapidez y capacidad de ma-
niobra), en la cartografía y en los instrumentos de navegación.

En la segunda mitad del siglo xviii se ampliaron los contactos con lugares 
del planeta casi desconocidos hasta entonces, donde se buscaban nuevos 
conocimientos científicos y nuevos territorios que explotar. Entre todas las 
potencias europeas destacó Reino Unido, que promovió numerosas expedicio-
nes y logró el dominio de los mares.

Durante la Edad Moderna, especialmente en el siglo xviii, funcionó un circui-
to comercial denominado «comercio triangular», (6) que se basaba sobre 
todo en la venta de mano de obra esclava de origen africano. 

Esta ruta comercial atlántica comenzaba en los puertos de Europa occidental, 
donde los barcos se cargaban de tejidos baratos, armas de fuego, abalorios (espe-
jos, bisutería…) y otras manufacturas. De allí se dirigían a África occidental, don-
de las mercancías eran cambiadas por esclavos que se llevaban a América. (7) 

Por último, los barcos regresaban a Europa cargados con metales preciosos, 
azúcar, tabaco y otros productos muy valorados en el Viejo Continente. 

La economía del Antiguo Régimen era, por tanto, una economía arcaica en la 
que la mayor parte de los ingresos familiares se destinaban a cubrir necesidades 
básicas. Además, las malas cosechas provocaban escasez y carestía de la vida. 
No fue hasta mediados del xviii que se produjeron cambios notables en to-
dos los sectores productivos, más acentuados en la parte occidental de Europa.

1. Población, economía agraria y régimen señorial

Especias

Especias

Estaño

Seda

Especias
Algodón
Índigo
Arroz

Té

Seda

Pescado
Maderas

Alquitrán

Plata

Café
Oro

CacaoAlgodón

Algodón

Algodón
Cacao
Oro

Tabaco

Azúcar

Tabaco Café
manufactu

ras

esclavos

esclavos

OCÉANO  
ATLÁNTICO

Golfo
de

 Guinea

OCÉANO  
PACÍFICO

OCÉANO  
PACÍFICO

OCÉANO  
ÍNDICO

6. Las rutas comerciales.

  ¿En qué se basa el «comercio triangular»?

  ¿Por qué la mano de obra esclava de origen africano es la pieza fundamental  
de este comercio?

  ¿A quiénes beneficiaba este comercio, tanto en los países europeos como  
en los territorios coloniales?

7. En contra de la esclavitud.

Hoy he recibido su amable 
carta, y estoy muy satisfecha 
con sus razones respecto a los 
negros, y considero muy 
razonable lo que ofrece en 
Vindicación de sus derechos 
naturales: quienes los invaden 
no pueden ser insensibles a que 
la Luz divina está ahuyentando 
a los negros y arrojándolos a la 
espesa oscuridad que se cierne 
sobre la tierra de África, porque 
en cada pecho humano Dios ha 
implantado un principio, que 
llamamos amor a la Libertad; 
está impaciente por la opresión 
que sufre y anhela la liberación, 
y el mismo principio vive en 
nosotros. Dios conceda la 
liberación en la forma y tiempo 
que considere, y le honren 
todos aquellos cuya avaricia los 
impulsa a aceptar e imponer 
tantas calamidades a estas 
criaturas.

Carta de la joven Phillis Wheatley  
al reverendo Samson Occum,  

The Connecticut Gazette, 1774

  ¿Qué relación crees que había entre 
exploradores y comercio de mano  
de obra esclava en el siglo xviii?

  ¿A qué derechos naturales se refiere  
la joven, derechos que defendía el 
reverendo Occum? ¿Tienen algo  
que ver con el «amor a la Libertad»  
que menciona?

  La autora de la carta está en contra  
de la esclavitud desde una óptica 
cristiana de la época. ¿Qué argumentos 
utiliza? ¿Siguen vigentes hoy en día?

España

Portugal

Rutas comerciales Comercio triangular

Dominios

Gran Bretaña

Francia

Provincias
Unidas

181236_U01_p12_leyenda_comercio maritimo_s._xviii

14



La sociedad europea del Antiguo Régimen ha sido definida como aristocrati-
zante, porque los valores del estamento* noble eran los dominantes y la divi-
sión social se basaba en el privilegio jurídico. 

La sociedad se dividía en tres estamentos, o grupos sociales, con escasa movili-
dad entre ellos: la nobleza, el clero y el tercer estado o pueblo llano. (8) Los dos 
primeros estamentos, constituidos por una minoría de la población, gozaban de 
grandes privilegios (no pagaban impuestos directos, tenían leyes y tribunales 
propios), poseían la tierra, dominaban los cargos de la Administración, etc.

Por el contrario, el pueblo llano se ocupaba de las actividades productivas y 
solo disponía de su fuerza de trabajo para sobrevivir.

Era una sociedad basada en la desigualdad de origen, pues se nacía en un 
estamento y era muy difícil cambiar de posición social. Esta división, rígida 
y desigual, generó la oposición de ciertos grupos entre los que echaron raí-
ces ideas reformistas y revolucionarias que estallaron en Francia en 1789.

2.1. Nobleza y aristocracia en Europa

El xviii fue el siglo del ascenso burgués, pero también el del máximo auge de 
la nobleza europea. Una persona noble disfrutaba de privilegios solo por naci-
miento. Aunque había situaciones diversas: nobles muy ricos o muy pobres, 
nobles que ocupaban altos cargos y otros sin ninguna influencia.

El nivel más alto de la nobleza era la aristocracia, integrada por las grandes 
familias, ricas y poderosas, a las que se reservaban los altos cargos de la Admi-
nistración y del ejército. 

Los aristócratas despreciaban al pueblo llano y el trabajo productivo. (9) El tí-
tulo nobiliario lo podía detentar un hombre o una mujer, por herencia. Se ca-
saban entre ellos, tenían elevados ingresos derivados de la posesión de la tie-
rra, del comercio y de las rentas señoriales, y monopolizaban el gobierno. 

Durante el siglo xviii, el poder de la aristocracia creció, mientras que la situa-
ción del resto de la nobleza se debilitó. Esto favoreció la sintonía de intereses 
entre la alta burguesía (10) y parte de esa baja nobleza.

2. La sociedad de los privilegios

8. Pirámide de la sociedad estamental. 

   ¿En qué estamento se concentraba 
la mayor parte de la población?

   ¿Podía ser un burgués miembro  
de un estamento privilegiado?

9. La actitud de la nobleza ante el trabajo.

El comercio, que ha enriquecido a los ciudadanos en Inglaterra, 
ha contribuido a hacerlos libres, y esta libertad ha extendido a su vez 
el comercio, así se ha formado la grandeza del Estado. Es el comercio 
el que ha establecido poco a poco las fuerzas navales por las que  
los ingleses son los dueños de los mares. Todo esto da un justo orgullo  
a un mercader inglés. Tampoco el hermano menor de un lord del reino 
desdeña el negocio. Milord Townshend, ministro de Estado, tiene 
un hermano que se contenta con ser comerciante en la ciudad.
En Francia, el negociante oye hablar tan a menudo con desprecio de 
su profesión que es lo suficientemente tonto como para avergonzarse 
de ello. No sé, sin embargo, quién es más útil a un Estado, un señor bien 
empolvado que sabe precisamente a qué hora el rey se levanta, a qué 
hora se acuesta, y que se da aires de grandeza haciendo el papel de 
esclavo en la antecámara de un ministro, o un negociante que enriquece 
a su país y contribuye a la felicidad del mundo.

Voltaire, Cartas filosóficas, 1734

10. El desayuno, de François Boucher, 1739.

  En opinión de Voltaire, ¿quién es más útil  
a un país, un comerciante o un noble?

  La escena de la pintura representa una familia 
burguesa de mediados del siglo xViii. ¿Parecen 
ricos o pobres? ¿A qué actividades podrían 
dedicarse?

*  Estamento: cada uno de los grupos sociales  
en los que se dividía la sociedad del Antiguo 
Régimen. Cada estamento tenía sus propias 
leyes y un régimen económico diferenciado.

NOBLEZA
Alta nobleza (aristócratas)  

y baja nobleza

CLERO
Alto clero 

(cardenales, obispos…) 
y bajo clero 

(sacerdotes, frailes, 
monjas…)

RICOS
Burguesía 

(profesionales, 
comerciantes, 

maestros 
de gremios), 
campesinos 

ricos, etc.

POBRES
Jornaleros, 
aprendices, 

mendigos, etc.

Privilegiados

No privilegiados 
(pueblo llano)
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2.2. El clero

El clero era también un estamento privilegiado. Lo integraban dos grupos:

  El clero regular lo formaban los monjes y monjas, abades y abadesas, y otros 
miembros de las órdenes monásticas y religiosas, que vivían en comunidad 
de acuerdo a una regla y hacían votos de pobreza, castidad y obediencia.

  El clero secular comprendía al resto de los miembros de la Iglesia (sacerdo-
tes, obispos, canónigos seglares, etc.) y no estaba sujeto a votos ni a reglas.

Los religiosos, al igual que los nobles, tampoco pagaban impuestos, tenían 
leyes y tribunales propios, y otros privilegios. Además de las rentas que les 
proporcionaban las tierras propiedad de la Iglesia, recibían el diezmo*.

Dentro del clero también había gran diversidad. El alto clero (cardenales, ar-
zobispos, obispos, etc.) tenía un gran poder económico y político y controlaba 
grandes riquezas. Sin embargo, la mayoría de los sacerdotes, frailes y monjas 
(bajo clero) vivían de forma muy modesta, incluso en la pobreza.

La consideración social del clero derivaba de su función de interlocutor entre 
las personas y Dios. (11) La carrera eclesiástica era la única vía para acceder 
desde el estado llano hasta un estamento privilegiado.

2.3. El pueblo llano o tercer estado

El pueblo llano comprendía a la mayoría de la población y estaba compuesto 
por grupos de diferente condición que compartían una característica: care-
cían de privilegios jurídicos y económicos. Tenían, por tanto, que pagar im-
puestos y con su trabajo sustentaban al conjunto de la sociedad.

La burguesía

La mejor posición dentro del tercer estado correspondía a la burguesía, un 
grupo muy amplio que incluía a comerciantes, propietarios de talleres y otros 
negocios, rentistas, funcionarios y profesionales (médicos, escritores, aboga-
dos, artistas, científicos). 

A pesar de ser un grupo fundamental para el desarrollo económico, su papel 
social era reducido porque la aristocracia y la jerarquía eclesiástica ejercían 
el monopolio del poder. Excepto en Inglaterra, Suiza y las Provincias Unidas, 
donde la burguesía desempeñaba un papel predominante, en el resto de Euro-
pa su influencia política se reducía a ocupar algunos cargos municipales.

En el siglo xviii, la burguesía comenzó a mostrarse descontenta con su situa-
ción, pues pensaba que su posición económica debía traducirse en una mayor 
influencia política y social. Por ello, empezó a exigir su participación en pues-
tos influyentes de la política, el ejército, la Administración y la Iglesia. 

Muchos burgueses enriquecidos intentaron ascender socialmente a través 
del matrimonio con miembros de la nobleza, generalmente pobres. (12)

2. La sociedad de los privilegios

*  Diezmo: contribución que pagaban  
los campesinos a la Iglesia, consistente  
en la décima parte de lo que producían.

12. Matrimonio por conveniencia, de William Hogarth, 1745.

  ¿Qué personajes aparecen en la escena? ¿A quiénes representan?

  ¿Por qué se hacían este tipo de enlaces matrimoniales?

 ¿Había posibilidades de progresar en la escala social? ¿De qué forma?

11. La importancia del clero.

Europa estaba dividida en 
iglesias nacionales, de 
manera que el poder político 
defendía a la Iglesia oficial y 
esta predicaba la obediencia 
al monarca. […] Por lo tanto, 
la defensa de la Iglesia oficial 
y la conservación de su culto 
no constituían una obligación 
más para los monarcas, sino 
una verdadera necesidad 
política. Los gobernantes y 
sus ministros estaban 
convencidos del poder que 
tenía el clero sobre la 
población y por ello trataban  
de controlarlo y preservarlo.

Jeremy Black, La Europa del siglo xviii. 
1780-1789, 1997 (adaptado)

  ¿Qué interés tenía la Iglesia en 
someterse al poder político y este  
en proteger al clero?

  ¿Por qué dice el autor del texto –un 
historiador actual– que los monarcas 
protegían la Iglesia oficial como «una 
verdadera necesidad política»?
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Otros grupos urbanos

La mayoría de la población urbana no pertenecía a la burguesía. Eran apren-
dices y oficiales de los talleres, empleados de las tiendas y miembros del ser-
vicio doméstico, fundamentalmente. Carecían de propiedades, vivían de sus 
pequeños sueldos y tenían un nivel de vida modesto.

El escalón social más bajo lo integraba la población marginada y pobre. En ella 
había gentes que ejercían la mendicidad, la delincuencia o la prostitución. 

El campesinado

La mayoría de la población durante el periodo Antiguo Régimen era campesi
na. Gran parte de la tierra pertenecía a la nobleza o a la Iglesia y los campesi
nos la trabajaban como arrendatarios. Algunos eran siervos, es decir, perte
necían a la tierra de su señor y no podían abandonarla libremente. En general, 
los niveles de subsistencia apenas se superaban. (13 y 14) No obstante, tam
bién había campesinos propietarios de sus tierras y algunos incluso podían 
enriquecerse. (15 y 16)

Esta situación de inmovilidad no evitó la aparición de conflictos sociales de
sencadenados por la desigual distribución de la propiedad de la tierra, los nu
merosos impuestos y las malas cosechas. Francia fue el país con mayor núme
ro de revueltas campesinas durante los siglos xvii y xviii.

15. En defensa de la agricultura.

El crecimiento de la población extiende el consumo 
y el consumo sostiene el precio de los bienes, los 
cuales se multiplican mediante el cultivo conforme 
aumenta la población. Así, pues, el principio de 
todos estos progresos es la exportación de bienes 
producidos por la tierra, ya que aumenta las rentas; 
el aumento de las rentas hace que crezca la 
población, el crecimiento de la población aumenta 
el consumo, el aumento del consumo hace 
aumentar cada vez más los cultivos, las rentas de  
la tierra y la población, y el aumento de las rentas 
aumenta la población.

François Quesnay, voz «Granos» de la Enciclopedia, 1751-1752

   ¿Por qué es tan importante para el autor de este texto la 
agricultura? Explica el mecanismo de su utilidad.

13. Una campesina pobre en Francia.

Cuando subía a pie una larga cuesta para no 
cansar a mi yegua, me alcanzó una pobre mujer 
que comenzó a quejarse del tiempo y de la región. 
Le pregunté por qué se quejaba y me contestó que 
su marido solo tenía un pedazo de tierra, una vaca 
y un pobre caballo y, sin embargo, tenían que 
pagar, además de la talla y otros impuestos  
al señor, una renta de un franchar (42 libras)  
de trigo y tres gallinas, y, a otro, cuatro franchar  
de avena [y] una gallina. Mirándola de cerca se  
le habrían calculado sesenta o setenta años, pero 
me dijo que solo tenía veintiocho.

arthur young, Travels in France and Italy during the years 1787-1792

  ¿Por qué va toda la familia al trabajo en la granja?  
¿Qué podían hacer los niños y las niñas?

16.  Vista de una granja cerca de Londres, 1795.14.  Saliendo a trabajar, de Louis-Joseph Watteau, 1774.

5  Define: estamento, privilegio, aristocracia, 
burguesía, pueblo llano.

6  Compara la variedad que existía dentro 
de cada uno de los estamentos:

 Nobleza.

 Clero.

 Pueblo llano.

7  Explica cuáles eran las formas de 
acceder a los estamentos privilegiados 
desde el pueblo llano.

8  Analiza las formas de vida 
de los campesinos europeos  
del Antiguo Régimen.

ACTIVIDADES
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3. El absolutismo y su práctica de gobierno

La monarquía era la forma de gobierno que dominó en Europa desde el si-
glo xvi hasta fines del xviii. A lo largo de la Edad Moderna, los reyes fueron 
incrementando su poder. Desde mediados del siglo xvii, siguiendo el ejemplo 
de Luis XIV en Francia, se fue imponiendo la monarquía absoluta*.

3.1. La monarquía absoluta y sus límites

Durante mucho tiempo, los historiadores defendieron que los monarcas abso-
lutos concentraban todo el poder. Según esa visión, estos reyes dirigían perso-
nalmente el gobierno sin requerir el consentimiento de asambleas representa-
tivas; contaban con gobiernos e instituciones centralizadas ajenas a los 
poderes locales (municipios, provincias); y tenían un ejército permanente y 
una burocracia capaces de imponer las decisiones del monarca y de castigar 
cualquier forma de desobediencia.

Esto era lo que los monarcas deseaban. En realidad, el poder del rey se hallaba 
limitado por tres hechos sustanciales:

  La resistencia de los poderes locales a las demandas del Gobierno central. 
La población obedecía a las autoridades locales, más cercanas que el rey, al 
que nunca veían. En el campo, los campesinos estaban sometidos a los se-
ñores feudales* y, en las ciudades, los ayuntamientos eran muy poderosos.

  La falta de un control eficaz de los reyes sobre las tareas de gobierno, es-
pecialmente en los grandes Estados. Los reyes promulgaban muchas leyes, 
pero eran incapaces de imponerlas, pues no contaban con una Administra-
ción suficiente ni con funcionarios cualificados.

*  Monarquía absoluta: forma de gobierno 
en la que el poder supremo está en manos 
de una sola persona llamada rey o reina, 
emperador o emperatriz, monarca, príncipe 
o princesa.

*  Señores feudales: nobles, autoridades 
eclesiásticas o corporaciones que poseían 
gran cantidad de tierras sobre las que 
ejercían su poder.

SABER MÁS

Una mujer en el trono: Catalina II de Rusia
Catalina II fue una de las grandes monarcas absolutas de la Europa del siglo xviii. Reinó 
durante 34 años, desde 1762 hasta su muerte en 1796. Se la reconoce como una de las 
gobernantes más cultas de la época, y fue muy admirada por el pueblo ruso. Era una lectora 
constante, estaba bien informada de los acontecimientos políticos tanto de Rusia como 
del resto de Europa. Hablaba varios idiomas y mantenía correspondencia con los grandes 
pensadores de la época (Voltaire, Diderot), cuyas ideas influyeron en el pensamiento político 
de la monarca. 

Hija de un general prusiano, Catalina se casó en 1745 con el príncipe Pedro de Rusia, nieto  
de Pedro I y Catalina I; se bautizó en la Iglesia ortodoxa rusa, se interesó por la cultura y las 
tradiciones, aprendió el idioma y estableció la corte en San Petersburgo.

A pesar de los recelos de la nobleza y de la temible guardia imperial, la ambición de Catalina 
por el trono de Rusia pudo hacerse realidad en 1762 al morir la zarina Isabel, tía de su marido, 
quien fue proclamado entonces emperador con el nombre de Pedro III.

Ante esta nueva situación, Catalina dio un golpe de Estado ese mismo año y se autoproclamó 
soberana absoluta, con la ayuda de su amante el conde Orlov y de sus aliados en la corte.  
Pedro III fue detenido, obligado a abdicar y asesinado. A partir de entonces Catalina practicó 
un absolutismo «ilustrado», lleno de contradicciones; con grandes reformas, pero apoyando a 
la alta nobleza rusa, a la que concedió grandes privilegios. Además, aplicó una política exterior 
agresiva (anexión de Polonia y de parte del Imperio turco). Fue una mujer con don de gentes y 
amante de las artes, que se rodeo de los mejores colaboradores en el gobierno. 

Federico II, rey de Prusia, dijo de ella tras conocerla: «En Francia, cuatro ministros no trabajan 
tanto como esta mujer, que tiene que ser admitida en la serie de las grandes personas».

  Catalina II fue una de las reinas más 
poderosas de la Europa del siglo xviii. 
¿Qué explica su ascenso social al trono?

  ¿Se la puede considerar como una 
monarca «ilustrada»? Razona la respuesta.

  Busca información sobre su política 
exterior para conocer mejor su 
capacidad como gobernante frente a 
otros grandes imperios (alemán, turco, 
francés, británico y español).

17.  Catalina la Grande, de Virgilius 
Eriksen, 1778.
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  Las actitudes de la aristocracia y de otros cuerpos sociales limitaban la au-
toridad de los reyes. La promulgación de ciertas leyes y el establecimiento 
de nuevos impuestos debían contar con la aprobación de las asambleas 
representativas. Estas asambleas recibían distintos nombres según los 
países (Cortes, Parlamentos, Estados Generales…). No eran organismos de-
mocráticos, sino que sus miembros solo representaban a los poderosos: la 
nobleza, el clero y la alta burguesía de las ciudades más importantes. (18)

Aunque el término absolutismo solo resultaría apropiado para ciertos Estados 
pequeños (Dinamarca, Portugal o Saboya-Piamonte), las grandes monarquías 
disponían de un amplio poder, solo restringido parcialmente por las asam-
bleas mencionadas.

La práctica del gobierno absoluto

Para gobernar eficazmente, los reyes hicieron dos cosas: intentaron ampliar el 
control de sus territorios y buscaron la alianza de los poderosos, sobre todo 
de la nobleza. A cambio de esa cooperación, los monarcas se vieron obligados 
a mantener el poder y la autonomía de los señores feudales, las autoridades 
locales, los gremios, la Iglesia y muchos funcionarios poderosos que habían 
comprado sus cargos y los transmitían de generación en generación.

Asimismo, se mantuvo el sistema fiscal, por lo que la nobleza y el clero siguie-
ron sin pagar impuestos. Este sistema era, además de injusto, muy ineficaz, 
pues limitaba en gran manera los ingresos del Estado.

Ni tan siquiera la justicia era potestad exclusiva del rey. El Gobierno estaba 
obligado a proteger a la población y sus propiedades, administrar justicia e im-
poner orden; sin embargo, dentro de los señoríos jurisdiccionales era el señor 
el que impartía justicia.

El despotismo ilustrado

Durante el siglo xviii, en la mayoría de las naciones unidas se impusieron mo-
narquías absolutas. Los reyes de este siglo deseaban mantener e incluso am-
pliar su poder, pero, a la vez, eran conscientes de que sus países sufrían graves 
problemas económicos y sociales que había que resolver. Para conseguirlo, 
plantearon una política de reformas basada en las ideas de una corriente fi-
losófica nueva, la Ilustración. Por eso se habla de despotismo ilustrado para 
referirse a las monarquías absolutas del siglo xviii. (17 y 19)

El despotismo o absolutismo ilustrado del siglo xviii se inscribía, pues, en la 
línea del absolutismo monárquico del siglo anterior, esto es, del reforzamiento 
del Estado y del desarrollo del capitalismo comercial en manos de una bur-
guesía que proporcionaba administradores y financieros a la monarquía. El 
absolutismo ilustrado intentaba, por tanto, mantener el poder del Estado sin 
cambiar ninguno de sus fundamentos.

La política de reformas abarcó varios frentes. Por una parte, se siguió inten-
tando reforzar el Estado, centralizar la Administración, profesionalizar el ejér-
cito y reducir el poder de los Parlamentos y otras instituciones. Por otra, se 
procuró mejorar la economía a través del desarrollo de la industria y el comer-
cio, y del avance de la ciencia y la educación.

Sin embargo, ninguna de estas reformas alteró la base del Antiguo Régimen. 
El despotismo ilustrado intentaba reformar la sociedad sin cambiar sus es-
tructuras, lo que a medio plazo se mostró irrealizable.

18. El absolutismo francés.

  ¿Qué poderes tenía, en teoría, el rey 
de Francia?

19. Federico el Grande y Voltaire en 
Postdam, de Georg Schöbel, 1740.

   ¿Qué relación tuvieron los reyes 
absolutos del siglo xviii con las nuevas 
corrientes culturales?

   Busca en internet información sobre 
el gobierno de Federico el Grande  
de Prusia y escribe un informe.

REY

Poderes:

  Gobierna.
  Elabora leyes.
  Establece y recauda los impuestos.
  Forma y recluta al ejército.
  Es la máxima instancia judicial.

Obligaciones:

  No puede ceder ni vender su reino.
  Debe aplicar las leyes de Dios.
  Ha de respetar las leyes de sus antepasados  

y los privilegios.

PARLAMENTOS

  Pueden dar su opinión sobre las leyes 
propuestas por el rey.

  En ocasiones, pueden participar  
en la elaboración de algunas leyes.

  Aprueban la creación de nuevos impuestos.

SISTEMA POLÍTICO FRANCÉS
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21. División de poderes en el sistema político inglés tras 1689.

   ¿Qué poderes asignaba este sistema al Parlamento y al rey?

   ¿En qué se diferenciaba este sistema político del francés?

3.2. El parlamentarismo

A lo largo del siglo xvii, algunas monarquías ab-
solutas fueron sustituidas por nuevas formas 
de gobierno. (20) En las Provincias Unidas y en 
Inglaterra se impusieron regímenes parlamen-
tarios, en los que las clases medias lograron 
participar en el ejercicio del poder político. 

  En Inglaterra, los reyes intentaron consolidar 
el absolutismo, pero el Parlamento promovió 
dos revoluciones en defensa de sus derechos: 
la primera acabó con la ejecución de Carlos I 
en 1649 y, la segunda, con la destitución y el 
exilio de Jacobo II en 1688. Un año después, el 
nuevo monarca Guillermo III tuvo que firmar 
una Declaración de Derechos (Bill of Rights) 
que sometía los poderes del rey al Parlamen-
to, sobre todo en materia fiscal y en política 
exterior. (21)

  En las Provincias Unidas de los Países Bajos, 
tras la rebelión contra España, se instauró una 
república, es decir, el país no estaba ya gober-
nado por un rey. El territorio estaba formado 
por siete provincias, cada una con su propio 
Parlamento, que se reunían en los Estados 
Generales para tomar decisiones comunes. 

3. El absolutismo y su práctica de gobierno
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20. Europa en la segunda 
mitad del siglo xviii.

9  Define: absolutismo, despotismo ilustrado, parlamentarismo.

10  Analiza:

   Qué papel desempeñaba la nobleza en las monarquías absolutas.

  Qué caracterizó al sistema fiscal de las monarquías absolutas.

  ¿Qué países europeos estaban regidos por monarquías absolutas?  
¿Y por monarquías limitadas o parlamentarias?

ACTIVIDADES

REY

  Nombra al Gobierno.
  Toma decisiones políticas ateniéndose  

a las leyes.
  Puede disolver el Parlamento, pero debe 

convocar otro nuevo.
  Solicita al Parlamento la aprobación 

de nuevas leyes, nuevos impuestos 
y el reclutamiento de las tropas.

PARLAMENTO

  Establece nuevas leyes.
  Aprueba la concesión al rey  

de nuevos impuestos.
  Aprueba el reclutamiento  

y mantenimiento de tropas.
  Mantiene reuniones  

periódicas y frecuentes. 

SISTEMA POLÍTICO INGLÉS

disuelve

controla



El siglo xviii comenzó con la guerra de Sucesión española, conflicto que finali-
zó con los Tratados de Utrecht-Rastatt (1713-1714), que tuvieron importantes 
consecuencias en el plano internacional.

Francia perdió su supremacía en el continente europeo y España tuvo que 
ceder sus posesiones en Centroeuropa e Italia. Los tratados establecieron el 
sistema de equilibrio continental, cuyo objetivo principal fue evitar que nin-
gún país alcanzara en Europa la hegemonía sobre los demás.

Los Borbones de Francia y España firmaron varios tratados (en 1733, 1743 y 
1761) para intentar frenar la superioridad británica. Debido al parentesco en-
tre los reyes firmantes, esos acuerdos se llamaron pactos de familia.

Pese a este equilibrio de poder en el continente, el xviii fue un siglo de pre-
ponderancia británica, basada en su supremacía marítima, que fue disputa-
da por otras tres potencias europeas: Francia, que luchaba por recuperar su 
hegemonía; Austria, con intereses en el este y el oeste de Europa, y España, 
que intentaba recuperar lo perdido en Utrecht. A estas potencias se sumaron 
otras que adquirieron protagonismo en este siglo: Rusia, que defendía su in-
fluencia en el este, y Prusia, como potencia militar emergente. Sin embargo, 
otros Estados perdieron peso en el continente europeo: Provincias Unidas, 
Imperio turco, Portugal, Piamonte y Polonia.

4.1. Diplomacia y ejércitos

La diplomacia adquirió un papel destacado en el siglo xviii, con embajadores 
de origen noble, diplomáticos bien formados, correspondencia secreta y le-
gaciones permanentes en otros Estados. Fue común la doble diplomacia, la 
oficial y la secreta (espías que informaban a los reyes y a sus secretarios). En 
las monarquías absolutas, todos los asuntos relativos a la guerra y la paz o 
a la alta política del Estado estaban reservados al monarca y su círculo más 
cercano. Solo en Reino Unido el Parlamento participaba en las decisiones re-
lacionadas con estos temas.

El siglo xviii fue también una época de guerras y conflictos internacionales 
casi continuos. (22) Los efectivos de los ejércitos aumentaron y se realizaron 
algunas mejoras: formación de los altos mandos en academias militares y 
evolución de la táctica militar (mayor movilidad de las tropas con armas lige-
ras, aumento del calibre de la artillería y flotas navales más efectivas). 

4.2. Guerra y paz en el siglo xviii

La península italiana fue motivo de enfrentamiento durante todo el si- 
glo xviii entre España, Francia, Austria y Reino Unido. La zona del Caribe y 
América del Norte fueron también causa de conflictos entre Francia, Reino 
Unido y España.  A las disputas territoriales y comerciales se sumaban las de 
carácter dinástico. Los Habsburgo y los Borbones se enfrentaron por recupe-
rar la hegemonía en Europa; los Hannover, que reinaban en Reino Unido, se 
disputaron el dominio del norte con Rusia, Prusia y Suecia.

Felipe V de España, descontento con los resultados de Utrecht, intentó recu-
perar las posesiones italianas perdidas (revisionismo) mediante su matrimo-
nio con Isabel de Farnesio y la ayuda del ministro Alberoni, que logró ocupar 
Sicilia y Cerdeña. Pero finalmente fracasó, pues tanto Austria como Francia, 
aliada con Reino Unido, obligaron a ceder a Alberoni, y España tuvo que re-
nunciar a ambos territorios.

4. Las relaciones internacionales en el siglo xviii

22. La guerra como instrumento de poder.

Me preguntó cuáles eran las causas  
o motivos que generalmente 
conducían a un país a guerrear  
con otro. Le contesté que eran 
innumerables y que iba a 
mencionarle solamente algunas  
de las más importantes. Unas veces, 
la ambición de príncipes que nunca 
creen tener bastantes tierras y gentes 
sobre las que mandar; otras,  
la corrupción de ministros que 
comprometen a su señor en una 
guerra para ahogar o desviar 
el clamor de los súbditos contra su 
mala administración. La diferencia 
de opiniones ha costado muchos 
miles de vidas. Por ejemplo: si el jugo 
de cierto grano era sangre o vino; qué 
color era mejor para una chaqueta,  
si negro, blanco, rojo o gris, y si debía 
ser larga o corta, ancha o estrecha, 
sucia o limpia. Y no ha habido 
guerras tan sangrientas y furiosas,  
ni que se prolongasen tanto tiempo, 
como las ocasionadas por diferencias  
de opinión, en particular si era sobre 
cosas indiferentes.

Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, 1726

   ¿Cuál es la intención de Swift 
al describir las razones por las que 
los países van a la guerra?
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23. Cambios territoriales en la Europa 
del siglo xviii.

  ¿Qué Estados se engrandecieron 
territorialmente en el siglo xviii?

  ¿Qué reino desapareció en  
este siglo?

El equilibrio europeo

El revisionismo español se puede considerar el antecedente de una serie de 
guerras que amenazaron el equilibrio europeo: la guerra de Sucesión de Polonia 
(1733-1738) y la guerra de Sucesión de Austria (1740-1748). 

Sin embargo, el conflicto más importante fue la guerra de los Siete Años 
(1756‑1763). Enfrentó a Francia –unida a España por los pactos de familia–, 
Austria y Rusia contra Prusia, aliada con Reino Unido. Fue la guerra más violenta 
del siglo e involucró a Europa, América, la India y las costas de África. El final 
de la guerra no modificó la situación existente en Europa antes del conflicto 
y la única potencia beneficiada fue la Rusia de Catalina la Grande. Mientras, en 
el ámbito colonial, los británicos ganaron su pulso a los franceses, con la ocu-
pación de Quebec y Montreal (1759-1760), parte de la India (1761) y la Florida; 
esta última a costa de España (Paz de París, febrero de 1763).

Uno de los efectos de la guerra de los Siete Años fue la alteración del equilibrio 
europeo en el este de Europa. Polonia fue repartida entre Prusia, Austria y 
Rusia en 1772 (primer reparto) y de forma definitiva entre 1793 y 1795 (segun-
do y tercer reparto). (23)

El otro resultado fue la pugna entre Francia y Reino Unido por el dominio 
de América del Norte. El proceso de independencia de Estados Unidos (1776-
1783) propició la intervención franco-española a favor de los insurgentes y 
contra la Corona británica.  

El balance de este siglo de guerras, paces y alianzas fue que se mantuvo el 
sistema de equilibrio y ninguna potencia se impuso a las demás. 
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11  Define: equilibrio continental, pactos 
de familia.

12  Explica las consecuencias a corto 
y largo plazo de la guerra  
de los Siete Años.

13  Valora los objetivos y los resultados 
del sistema de equilibrio continental 
instaurado en Europa en el siglo xviii.

ACTIVIDADES
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La etapa final del Antiguo Régimen se caracterizó por la aparición y el desa-
rrollo de una nueva forma de pensar y ver la realidad. Su idea básica residía en 
el uso de la razón y la libertad como instrumentos de emancipación personal 
e intelectual del ser humano.

5.1. Origen y expansión de la Ilustración

La Ilustración se inició en el periodo 1680-1730 en Inglaterra y las Provincias 
Unidas, y se difundió primero por Francia y algunas regiones de Italia y de los 
Estados alemanes. Desde mediados del siglo xviii, su expansión se generalizó 
por toda Europa y Francia se convirtió en el centro de difusión del ideario 
ilustrado. Las ideas ilustradas desencadenaron reformas, de profundidad di-
versa, en las grandes monarquías europeas: Prusia, Austria, España, Francia, 
Inglaterra, etc. Fue la época del «reformismo ilustrado», que se desarrolló 
entre 1760 y 1789.

Los focos principales fueron las ciudades portuarias (Amberes, Londres 
o Hamburgo) y las grandes capitales de la Europa de aquel siglo: París, Viena, 
Madrid, Lisboa, Berlín o San Petersburgo. El mundo rural se mantuvo alejado 
de estos nuevos aires renovadores que traían los pensadores ilustrados.

La Ilustración fue un fenómeno europeo. Pero pronto sus ideas se extendieron 
por muchos de los territorios coloniales de las potencias europeas, especial-
mente por la América hispana y la británica.

5.2. Las bases del pensamiento ilustrado

Los postulados de la Ilustración afectaron a casi todos los aspectos de la vida 
de las personas, porque se aplicaron en ámbitos diversos. Las características 
esenciales del pensamiento ilustrado fueron:

  El predominio de la razón como criterio de verdad frente a la tradición, lo 
sobrenatural y la superstición.

  La crítica como instrumento de censura de aquellos rasgos de la sociedad, 
la cultura o la religión que se oponían a la razón.

  La defensa de la autonomía del poder civil, que incluso debía controlar al 
poder eclesiástico.

  La tolerancia religiosa como expresión de la pluralidad de creencias y de 
ideas. En el sur de Europa predominó un catolicismo ilustrado pero partida-
rio de la intolerancia religiosa.

  Un elevado interés por la economía y el progreso material como medio 
para alcanzar la felicidad terrenal.

  La educación como instrumento para difundir la razón, por lo que era con-
veniente que fuese dirigida por el Estado.

  El interés por las ciencias experimentales o «útiles» y el sentido práctico de 
sus avances. (24 y 25)

El filósofo alemán Immanuel Kant creía en la Ilustración como medio de 
emancipación del ser humano para salir de su «minoría de edad». Su lema, 
«Sapere aude» (¡Atrévete a saber!), resumía esa idea. Fue, pues, una actitud 
global que postulaba una concepción de la vida cuyo centro era el ser huma-
no, que debía liberarse de las limitaciones que le imponían la tradición social, 
el ejercicio de la política y el peso de la religión.

5. Ilustración y crítica al Antiguo Régimen

24. Las ciencias útiles.

Yo no me detendré en asegurar 
que estas luces y conocimientos 
solo pueden derivarse  
del estudio de las ciencias 
matemáticas, de la buena física, 
de la química y de  
la mineralogía; facultades que 
han enseñado a los hombres 
muchas verdades útiles,  
y a quienes la agricultura, las 
artes y el comercio de Europa 
deben los rápidos progresos que 
han hecho en este siglo. ¿Cómo 
sin la química podrá adelantarse 
el arte de teñir y estampar las 
fábricas de loza y porcelana, ni 
las manufacturas sobre varios 
metales? 

Gaspar Melchor de Jovellanos, Discurso  
sobre la necesidad de cultivar en el Principado  

el estudio de las ciencias naturales, 1782

   Según los ilustrados, ¿qué relación 
había entre la ciencia y la técnica?

25. Retrato de Lavoisier y su esposa, 
de Jacques-Louis David, 1788.

  Investiga las aportaciones que 
realizó Lavoisier a la química.

  ¿Qué protagonismo les asigna la 
sociedad del siglo xviii a las mujeres? 
Explica si era el mismo en una familia 
aristocrática, burguesa o campesina.
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El programa de los ilustrados

El nuevo «hombre ilustrado», guiado por las «luces» del saber y la razón, se veía 
capaz de dominar la naturaleza, estudiarla y comprenderla a través de la cien-
cia experimental y el análisis racional, lo que lo haría «feliz». La felicidad era un 
gran objetivo a alcanzar por el ser humano como individuo y ser social.

La mayoría de los ilustrados permanecieron fieles a sus creencias religiosas, 
aunque con ciertas dudas y críticas a la religiosidad popular, la superstición y 
las tradiciones. Unos pocos, sin embargo, hicieron abierta crítica de la religión, 
que negaba la razón y que era instrumento del fanatismo y la intolerancia.

Las bases sociales de la Ilustración se hallaban en las «clases educadas»: aris-
tócratas, sacerdotes y otros sectores del clero, médicos, funcionarios, milita-
res, abogados y comerciantes. En esta corriente participaron las mujeres, aun-
que de forma minoritaria. El grupo que protagonizó este cambio ideológico lo 
formaban los «filósofos»: así se llamó en Francia al grupo que llevó a cabo la 
gran obra de la Enciclopedia y a otros ilustrados destacados. (26)

Los ilustrados defendían la libertad de comercio. El liberalismo desarrolló 
también un pensamiento económico basado en la libertad de mercado, que 
fue el fundamento de la Revolución industrial.

5.3. Los grandes pensadores ilustrados

Locke, el precursor

John Locke (1632-1704), pensador y filósofo inglés, (27) ejerció una gran in-
fluencia en el pensamiento político, social y religioso de la Ilustración eu ropea. 
Sus obras fundamentales fueron Ensayo sobre el conocimiento humano (1690), 
Dos tratados sobre el gobierno civil (1690) y Cartas sobre la tolerancia (1689).

Su obra sentó las bases del liberalismo político*. Criticó el absolutismo y de-
fendió el derecho de rebelión frente a la tiranía. Pensaba que el poder debía 
dividirse: unos debían aprobar las leyes (poder legislativo) y otros, gobernar 
(poder ejecutivo). Si el poder se usaba mal, rebelarse era un derecho. Opinaba 
que los hombres son libres e iguales por naturaleza, pero para mantener esos 
principios era preciso un derecho político basado en un pacto social. 

5. Ilustración y crítica al Antiguo Régimen

1720
1750

1800

1734  
Cartas filosóficas, 
Voltaire

1749  
Historia natural, 
Buffon

1755  
Los fundamentos 
sobre la 
desigualdad  
de los hombres, 
Rousseau

1762  
El contrato social, 
de Rousseau,  
se publica  
en Ámsterdam

1789  
Inicio de la 
Revolución en 
Francia

1721  
Cartas persas, 
Montesquieu

1748  
El espíritu de las leyes, 

Montesquieu

1751  
Primer volumen 

de la Enciclopedia

1759  
Prohibición temporal  

de la difusión temporal  
de la Enciclopedia

1776  
La riqueza de las naciones, 

de Adam Smith, primer 
tratado de economía 

moderna

26. Las principales publicaciones  
de la Ilustración.

IGUALDAD Y DERECHOS

La sociedad civil

En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen 
en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, 
cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad 
política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres 
que vivían en el estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un 
cuerpo político, sometido a un Gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere  
y se incorpora a cualquier Gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza  
a la sociedad, o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes  
en su nombre según convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas 
como si se tratase de decisiones propias suyas. Eso es lo que saca a los hombres 
de un estado de naturaleza y los coloca dentro de una sociedad civil.

John Locke, Dos tratados sobre el gobierno civil, 1690

  ¿Cómo y cuándo se forma «un pueblo, 
un cuerpo político», según Locke?

  ¿Aprecias semejanzas en el sistema  
de gobierno de una democracia actual 
con la forma en que se crea la «sociedad 
civil», según este pensador?

27. John Locke.
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La Enciclopedia

En Francia se formó un grupo de filósofos que se definieron por su actitud 
crítica, su vocación pedagógica y su vinculación con el mundo real en que vi-
vían. La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los 
oficios, cuyo primer volumen vio la luz en 1751, fue la gran obra de este grupo. 
En la Enciclopedia defendían la tolerancia, la modernización de la economía 
y el interés por la ciencia y la técnica.

Sus directores fueron el matemático Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) y el 
filósofo Denis Diderot (1713-1784), quien tuvo como inspiradores a Bacon, 
Newton y Locke, los grandes pensadores ingleses del siglo anterior. (28 y 29) 

De vida accidentada, la Enciclopedia se concluyó en 1772, con 28 volúmenes, 
más seis de suplementos (1776-1780). En ella colaboró lo más destacado de la 
Ilustración francesa. Pronto fue traducida a varias lenguas y se reimprimió en 
varias ocasiones.

El pensamiento político y social

El pensamiento político de la Ilustración pretendía una reforma de las monar-
quías absolutas. Planteaba reforzar el poder real frente a la Iglesia (supresión 
de los jesuitas en 1773, reducción de conventos); poner en marcha una trans-
formación de la propiedad agraria feudal, para hacer las tierras más producti-
vas; liberalizar el comercio y fomentar la producción manufacturera.

Los grandes pensadores políticos y sociales del siglo xviii fueron tres filósofos 
franceses: Montesquieu, Voltaire y Rousseau.

El barón de Montesquieu (1689-1755) era un admirador de las instituciones 
británicas. Su obra fundamental fue El espíritu de las leyes (1748). Para evitar el 
abuso de poder, defendió la división de poderes, siguiendo el modelo inglés: 
el poder legislativo correspondía a los Parlamentos, en los que debían estar 
representados todos los grupos sociales; el poder ejecutivo debía estar en ma-
nos del rey; y el poder judicial debía ser independiente. La división de poderes 
fue su mayor aportación a la historia del pensamiento político, cuya herencia 
llega hasta nuestros días. 

Voltaire (1694-1778) era enemigo de la intolerancia y la superstición religio-
sa. Sus trabajos más representativos fueron el Tratado sobre la tolerancia 
(1763) y el Diccionario filosófico (1764), dos bastiones en defensa de la razón 
ilustrada frente al fanatismo y la ignorancia. Entre sus escritos literarios, des-
taca Cándido o el optimismo (1759), donde satirizaba muchos aspectos de la 
sociedad de su tiempo. 

29. Propósito de la Enciclopedia.

La obra que comenzamos 
(y que deseamos terminar) tiene 
dos objetivos: en cuanto que 
Enciclopedia, debe exponer en 
la medida de lo posible el orden 
y el encadenamiento de los 
conocimientos humanos; en cuanto 
que Diccionario razonado de las 
ciencias, de las artes y de los oficios, 
debe contener sobre cada ciencia 
y sobre cada arte,  
ya sea liberal, ya  
manual, los  
principios  
generales en  
que se basa y  
los detalles más  
esenciales que  
constituyen  
su cuerpo y su sustancia. 

Jean le Rond d'alembeRt,  
«Discurso preliminar» de la Enciclopedia, 1751

  ¿Cuáles eran los objetivos que formuló 
D’Alembert al iniciar la Enciclopedia?

*  Liberalismo político: ideología nacida  
a fines del siglo xvii en Inglaterra, base  
de las revoluciones liberales. Defiende  
la libertad del ser humano en todos sus 
aspectos y una sociedad con derechos 
frente a poderes arbitrarios.

28. Ilustración de la tertulia de Diderot.

  ¿Por qué se considera a Francia el corazón 
del pensamiento ilustrado?

  Investiga sobre la vida y la obra del filósofo Denis 
Diderot.

25



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Desarrolló sus teorías en cinco trabajos 
fundamentales: Discursos sobre las ciencias y las artes (1750), Discursos sobre el 
origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1755), Emilio (1762), 
El contrato social (1762) y Confesiones (1782-1789).

En los Discursos consideraba la sociedad en la que vivía como corrupta, domi-
nada por la sed de riqueza, la competitividad y la injusticia, lo que lo alejó de 
los enciclopedistas. En El contrato social defendió que el ser humano es bueno 
por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe convirtiéndolo en un ser insoli-
dario; por ello, las personas establecen una ley de obligado cumplimiento que 
regule la convivencia social y ceden su soberanía a un poder superior, repre-
sentado en un Gobierno y unas instituciones. Estos tienen la obligación de 
legislar y gobernar para el bien común; de lo contrario, las personas pueden 
rebelarse y deponerlos.

Estos tres filósofos esbozaron algunas de las ideas más importantes del pen-
samiento político contemporáneo. (30, 31 y 32) 

5. Ilustración y crítica al Antiguo Régimen

14  Define: Ilustración, Enciclopedia, 
separación de poderes.

15  Explica: 

  Quiénes fueron los precursores de  
la Ilustración y qué ideas aportaron.

  Dónde se inició el movimiento ilustrado 
y por dónde se difundió.

16  Analiza las ideas ilustradas, ¿en qué 
se oponían al Antiguo Régimen?

17  Valora qué aportaciones  
de la Ilustración siguen vigentes  
en nuestros días.

ACTIVIDADES

A DEBATE

Las bases del sistema liberal

30. La división de poderes.

Hay en cada Estado tres clases de po-
deres: el poder legislativo, el poder eje-
cutivo de los asuntos que dependen del 
derecho de gentes y el poder ejecutivo 
de los que dependen del derecho civil.
Por el poder legislativo, el príncipe, o el 
magistrado, promulga leyes para cierto 
tiempo o para siempre, y enmienda o 
deroga las existentes. Por el segundo 
poder, dispone de la guerra y de la paz, 
envía o recibe embajadores, establece la 
seguridad, previene las invasiones. Por 
el tercero, castiga los delitos o juzga las 
diferencias entre particulares. Llamare-
mos a este poder judicial y al otro, sim-
plemente, poder ejecutivo del Estado. 
Todo estaría perdido si el mismo hom-
bre, el mismo cuerpo de personas prin-
cipales, de los nobles o del pueblo, ejer-
ciera los tres poderes: el de hacer las 
leyes, el de ejecutar las resoluciones 
públicas y el de juzgar los delitos o las 
diferencias entre particulares.

Barón de Montesquieu, 
El espíritu de las leyes, 1748

31. Las causas de la desigualdad.

¿Qué debe un perro a un perro y un ca-
ballo a un caballo? Nada, ningún ani-
mal depende de sus semejantes; pero 
el hombre que ha recibido el rayo de la 
Divinidad llamado «razón», ¿qué ha 
ganado a causa de ello? Ser esclavo en 
casi toda la Tierra. Si esta Tierra fuese 
lo que parece debería ser, es decir, si el 
hombre encontrase en ella por todas 
partes una subsistencia fácil y segura y 
un clima conveniente a su naturaleza, 
es evidente que hubiera sido imposible 
a cualquier hombre esclavizar a otro.
Es la miseria, asociada a nuestra espe-
cie, la que subordina un hombre a otro 
hombre; lo que constituye un daño real 
no es la desigualdad, sino la dependen-
cia. Poco importa que un hombre se 
llame Su Alteza o Su Santidad, lo duro 
es tener que servir al uno o al otro. Es 
imposible en nuestro infortunado mun-
do que los hombres que viven en socie-
dad no estén divididos en dos clases: 
una de opresores y otra de oprimidos.

Voltaire, Diccionario filosófico, 1764

32. El contrato social y sus efectos.

Este tránsito del estado de naturaleza 
al estado civil produce en el hombre un 
cambio muy importante, sustituyendo 
en su conducta el instinto por la justi-
cia y dando a sus acciones el carácter 
moral que antes les faltaba. Solo en-
tonces, cuando la voz del deber sucede 
al impulso físico y al derecho al apetito, 
el hombre se ve obligado a consultar a 
su razón antes de escuchar a sus incli-
naciones.
Lo que el hombre pierde por el contra-
to social es su libertad natural y su de-
recho ilimitado a todo lo que le tienta 
y puede alcanzar; lo que gana es la li-
bertad civil y la propiedad de todo lo 
que posee. Para no engañarse, hay que 
distinguir bien la libertad natural, que 
no tiene otros límites que las fuerzas 
del individuo, de la libertad civil, que 
está limitada por la voluntad general, 
y la posesión, que no es más que el 
efecto de la fuerza o el derecho del pri-
mer ocupante, de la propiedad.

Jean-Jacques rousseau, El contrato social, 1762

  ¿Qué aspectos trata cada autor? ¿Algunos asuntos son aún actuales? Razona la respuesta.

  ¿Quién de los tres pensadores aporta las ideas más «revolucionarias»? Argumenta la elección.
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EJEMPLO RESUELTO

1.  Identificación del texto

Texto informativo que forma parte de una 
obra del filósofo alemán Immanuel Kant 
(1724-1804), pensador ilustrado muy 
destacado. Es un texto ideológico donde 
expone su idea de la Ilustración.

2. Análisis y comentario

La idea principal del texto es la definición 
de Ilustración como el momento  
en que el ser humano se hace 
independiente en ideas y supera la 
ignorancia que lo mantiene sometido  
al sistema de poder.

Entre las ideas secundarias destaca 
primero la comodidad en que vive el ser 
humano sin libertad y cuidado por tutores 
(Estado, instituciones, religión). 

También habla sobre la libertad de hacer 
uso de la razón, de pensar por uno mismo. 

Esto lleva a la conclusión o idea final:  
la liberación intelectual del ser humano, 
que sería el espíritu de la Ilustración.

Estas ideas son el sustrato esencial del 
pensamiento revolucionario en Estados 
Unidos desde 1776 y en Francia desde 
1789: la libertad de pensar y la autonomía 
de hacerlo sin sometimiento. 

Los límites, que habían señalado Locke y 
Rousseau, el contrato social para evitar 
excesos de la libertad individual y del 
Estado u otras instituciones, fueron el 
gran debate en Europa en el tránsito del 
xviii al xix, época de revoluciones liberales, 
cuya base esencial fue el pensamiento 
ilustrado.

3. Síntesis

Las ideas de Kant siguen vigentes.  
Su concepto de la Ilustración y su papel 
en lo que se llama «modernidad»  
fue cuestionado en el siglo xx por  
los totalitarismos y también en las últimas 
décadas, pero la modernidad ilustrada  
ha sido un estímulo para el avance social 
y político de las sociedades 
contemporáneas.

El comentario de textos históricos debe hacerse siguiendo un método y anotando desde la primera  
lectura las ideas básicas. No deben repetirse las palabras del texto, sino comprenderlas y luego analizarlas.

SIGUE ESTAS PAUTAS

1  Identifica

  Reconocer el tipo de texto (ley, 
crónica de prensa, relato);  
el asunto (política, economía, 
aspectos culturales, sociales);  
el autor (persona o institución);  
y el momento histórico o 
contexto en que se produjo.

2  Analiza

  Identificar la idea principal y las 
ideas secundarias que contiene.

3  Sintetiza

  Resumir la influencia del texto  
y de su autor en la sociedad  
de su tiempo o en su evolución 
posterior.

33. ¿Qué es la Ilustración?

La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad.  
La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha 
librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con 
gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía.
Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo 
ser menor de edad! Pero, en cambio, es posible que el público se 
ilustre a sí mismo, siempre que se le deje en libertad. 
Sin embargo, para esa Ilustración solo se exige libertad; la libertad 
de hacer un uso público de la propia razón, en cualquier dominio. 
Pero oigo exclamar por doquier: ¡no razones! El oficial dice: ¡no 
razones, adiéstrate! El pastor: ¡no razones, ten fe! 
Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada?, 
responderíamos que no, pero sí en una época de Ilustración. Todavía 
falta mucho para que la totalidad de los hombres, en su actual 
condición, sean capaces de servirse bien y con seguridad  
del propio entendimiento, sin acudir a extraña conducción.

immanuel Kant, Respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración?, 1784

PONTE A PRUEBA

18   Realiza el comentario de texto.

34. Libertad natural.

El primer estado que el hombre ad-
quiere por naturaleza y que se estima 
por el más precioso bien que pueda 
poseer es el estado de libertad; el hom-
bre no puede ni cambiarse por otro, ni 
venderse, ni perderse, ya que, natural-
mente, todos los hombres nacen li-
bres, es decir, sin sumisión alguna a la 
potestad de un amo, y nadie tiene so-
bre ellos derecho de propiedad.

En virtud de este estado, todos los hom-
bres han recibido de la misma natura-
leza el poder de hacer lo que deseen, 
disponiendo a su arbitrio de sus accio-
nes y bienes, con tal de no obrar con-
tra las leyes del Gobierno al que se han 
sometido.

Enciclopedia, 1752
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COMPRUEBA TU PROGRESO

20  Define los siguientes fenómenos señalados en el esquema:

Expansión comercial.

Desarrollo del domestic system.

Sistema de equilibrio europeo.

Pensamiento ilustrado.

21  Realiza una ficha sobre uno de los grandes pensadores 
ilustrados nombrados en el resumen y comenta por qué  
lo has elegido.

22  Elabora un informe sobre los modelos sociales del  
siglo xviii europeo y compáralos con los actuales.  
Ten en cuenta: grupos y diferencias sociales, costumbres 
y vida cotidiana, imagen personal e indumentaria,  
y relaciones familiares.

Demografía

  Altas tasas de 
natalidad y mortalidad.

  Crecimiento 
moderado.

Agricultura y ganadería

  Bases de la economía.

  Escasa productividad.

  Atraso tecnológico.

Manufacturas

  Organizadas  
en gremios.

  Aparece el 
domestic system.

Comercio

  Crecimiento por la 
expansión colonial 
y el aumento  
de la demanda.

Sociedad estamental

  Nobleza y clero (estamentos 
privilegiados).

  Tercer estado o pueblo llano: 
burguesía y campesinado 
(estamento no privilegiado).

CLAVES DE LA UNIDAD

19   Lee el esquema y explica la importancia histórica de las ideas más 
novedosas de la época. 

Población y economía

Sociedad La Ilustración

Pensamiento ilustrado

  Predominio de la razón y la libertad.

Grandes pensadores y obras ilustradas

  Montesquieu, Voltaire, Rousseau.

  La Enciclopedia.

EL ANTIGUO 
RÉGIMEN

Absolutismo y 
parlamentarismo

Sistema de 
equilibrio europeo

Política
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TRABAJO CON LOS DOCUMENTOS

23   Analiza estos documentos sobre la sociedad moderna. 

35. Las dificultades de la movilidad social.

Cuando en 1766 Johann Wöllner, un administrador 
de tierras que era hijo de un clérigo, se casó con la 
única hija del general Itzenplitz, los miembros de 
la antigua y noble familia del general convencieron 
a Federico el Grande de que anulase el matrimonio 
porque era una violación de las barreras sociales 
establecidas. Wöllner fue acusado de conseguir la 
mano de forma inapropiada. Esta amenaza, que se 
atribuía a los matrimonios mixtos, motivó muchas 
convenciones sociales en la Prusia del siglo xviii.

Jeremy Black, La Europa del siglo xviii, 1997

  ¿Qué dificultaba el ascenso social de Johann Wöllner?

  ¿Cómo refleja este caso los usos sociales en la Europa 
del siglo xviii?

37. La dote de la novia, de Jean-Baptiste Greuze, 1761.

  ¿Qué representa la imagen? ¿Cómo van vestidos 
los personajes? ¿A qué grupo social pertenecen?

38. Casarse con permiso de la autoridad.

Mando que ni los hijos de familia menores de 25 
años, ni las hijas menores de 23, a cualquier clase 
del Estado que pertenezcan, puedan contraer 
matrimonio sin licencia de su padre, quien, caso 
de resistir, no estará obligado a dar la razón ni 
explicar la causa de su resistencia. Los hijos que 
hayan cumplido 25 años y las hijas que hayan 
cumplido 23 podrán casarse a su arbitrio; para 
los matrimonios de las personas que deben 
pedirme licencia o solicitarla del gobernador del 
Consejo, o sus respectivos jefes, es necesario que 
los menores obtengan esta después de la de sus 
padres, abuelos o tutores; y la misma licencia 
deberán obtener los que sean mayores de dichas 
edades, haciendo expresión de las circunstancias 
de la persona con quien intenten enlazarse.

Real decreto de 10 de abril de 1803,  
en Novísima Recopilación de S.M. Don Carlos IV

  ¿Por qué se limitaba la libertad de matrimonio  
en el siglo xviii? ¿Eran razones sociales, económicas  
o de otra clase?

36. Interior de una cocina, de Martin Drolling, 1815.

  ¿Cómo era la vivienda de los campesinos?  
¿Qué aspectos reflejan su nivel económico?

24. Debatid sobre estas cuestiones.

  ¿Qué muestran estos documentos sobre los usos 
o costumbres sociales del siglo xviii, en especial  
en lo referente al papel de las mujeres?

  ¿Qué problema plantea el texto de Jeremy Black sobre el 
matrimonio de Johann Wöllner? ¿Sigue vigente hoy en día?

PENSAMIENTO CRÍTICO

Para saber más

  Isabel Morant y Mónica Bolufer, Amor, matrimonio  
y familia, Síntesis, Madrid, 1999.

  https://www.artehistoria.com/es/contexto/sociedad- 
en-el-siglo-xviii
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La posición de la mujer en la Ilustración
A lo largo de la historia, el papel social de hombres y mujeres se 
ha sostenido, tanto en las sociedades occidentales como en las 
orientales, en la primacía del hombre sobre la mujer. Primacía en 
derechos y jerarquía social, en tareas o roles asociados a hombres 
y mujeres: el gobierno, la justicia, los grandes negocios 
o las grandes obras de arte eran actividades masculinas, mientras 
que las mujeres solían estar relegadas al hogar, la crianza de los 
hijos o al trabajo duro y mal pagado en el mundo rural o en las 
fábricas que surgieron a fines del siglo xviii.

La Ilustración no pensó en esta distribución desigual de papeles 
en la sociedad. La cuestión de «género», entendida hoy desde  
un punto de vista sociocultural y no solo biológico (sexo),  
se vislumbró a fines del siglo xix cuando aparecieron activistas  
e ideas que demandaban reconocimiento político y social para  
la mujer. No obstante, en el seno del movimiento ilustrado  
se dieron los primeros pasos de un largo proceso histórico  
que llega hasta hoy: el reconocimiento de los derechos  
de las mujeres y la igualdad de estos para todas las personas.

41. El germen de una relación más igualitaria.

La razón ilustrada buscaba la igualdad de los 
seres humanos, pero no quería profundizar  
en la igualdad de los géneros, y ahondaba  
la diferencia entre hombres y mujeres que 
se venía arrastrando desde siglos atrás. Aquí 
comenzaba una de las contradicciones de  
la Ilustración. Kant hablaba de la mayoría  
de edad que debía alcanzar el hombre haciendo 
uso de la razón, logrando así su independencia, 
pero ¿cuál era el papel de las mujeres en esta 
cuestión? Sencillamente se pensaba que esta 
lucha contra los privilegios, el camino hacia  
el conocimiento, era un asunto del hombre, en 
su sentido más literal. Esta marginación fue el 
caldo de cultivo de un incipiente pensamiento 
feminista, que se desarrollaría más adelante 
con la Declaración de los Derechos de la Mujer y 
de la Ciudadana, escrita en 1791 por Olympe de 
Gouges, como respuesta al manifiesto Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, redactado tras 
la Revolución francesa, o de la obra de Mary 
Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la 
mujer (1792). En otras palabras, la Ilustración, 
que en principio iba a dejar relegada la posición 
de la mujer en el nuevo Estado liberal, supuso 
el empuje necesario para salir a flote, hasta 
tal punto que no es extraño pensar que la 
semilla del movimiento feminista no habría 
empezado a germinar de no ser por ella. De esta 
forma, se favoreció la aparición de tertulias, 
salones, tabernas o cafés, nuevas esferas de 
relación humana donde hombres y mujeres 
se reúnen teniendo entre sí un trato de 
igualdad intelectual, destinados a contratación 
y negocios, pero sobre todo eran espacios de 
discusión política, estética, filosófica, etc.

Lucía criado Torres, «El papel de la mujer  
como ciudadana en el siglo xviii: la educación  
y lo privado», Universidad de Granada. Online
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39. Libertad o tiranía.

Cuestión muy controvertida 
por los hombres es la de saber 
si es más conveniente privar 
a las mujeres de la libertad o 
dejársela, y me parece que hay razones 
muy fuertes en pro y en contra. Distinta 
cuestión es saber si la naturaleza ha sujetado 
a las mujeres a los hombres. No, me decía días 
pasados un filósofo muy obsequiante de las 
damas, nunca dictó la naturaleza ley semejante; 
el imperio que en ellas nos arrogamos es una 
tiranía real y verdadera, y nos la han dejado 
ellas usurpar porque son más racionales 
y más humanas, prendas que debiendo darles 
la supremacía, si hubiéramos nosotros sido 
cuerdos, se la han quitado, porque somos locos. 
Mas si es cierto que la potestad que en las 
mujeres tenemos es tiránica, también lo es que 
tienen ellas con nosotros un imperio natural 
que es la beldad, al que nadie se resiste.

Barón de MonTesquieu, Cartas persas, 1721

40. La educación de la mujer.

La educación de la mujer debe referirse  
a los hombres. Agradarles, serles útiles, 
hacerse amar y honrar por ellos, 

educarlos de jóvenes, cuidarlos de 
adultos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles 

la vida agradable y dulce: he ahí los deberes  
de las mujeres en todo tiempo, y lo que debe 
enseñárselas desde su infancia. Por tanto, cultivar 
en las mujeres las cualidades del hombre  
y descuidar las que les son propias es, a todas 
luces, trabajar en perjuicio suyo.

Jean-Jacques rousseau, Emilio, 1762
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43. Crítica de la educación de las mujeres.

Veamos el modo con que generalmente se crían 
las mujeres. Apenas empiezan a pronunciar  
y andar cuando ya se les habla de hermosura,  
de garbo, y aun a muchas, por chiste, de cortejo, 
cuya doctrina suelen algunas entender antes 
que la cristiana. Aprenden a leer y escribir,  
y esto no todas, pues hay en España padres tan 
necios, aun de aquellos muy preciados de 
caballeros, que se resisten a que sepan escribir 
sus hijas, con el pretexto de que sería facilitarles 
correspondencias amatorias. ¡Qué desvarío! 
¡Como si en caso de que se inclinasen a tales 
veleidades les pudieran faltar secretarios!

Inés Joyes, Apología de las mujeres, 1798

1

PUNTO DE PARTIDA

25  ¿Cómo veían los pensadores ilustrados la educación  
de las mujeres y su papel social? ¿Cómo se explica ese 
pensamiento en personas «ilustradas»?

26  ¿Crees que las ideas de Inés Joyes sobre la educación  
de las mujeres causaron impacto en su época? ¿Por qué?

CÓMO ERA ENTONCES

27  ¿Estas funciones asignadas a cada sexo eran propias 
de la mentalidad de la época?

28  Observa las pinturas del siglo xvIII y señala qué papel les asignan 
los autores de estas obras a las mujeres representadas, sea 
en el ámbito de la familia o en los usos sociales de las jóvenes.

PASA A LA ACCIÓN

29  ¿Por qué se mantuvieron estas ideas sobre el papel social 
de la mujer y sobre su educación hasta el siglo xx? ¿Qué le decía 
un amigo a Montesquieu sobre esta cuestión (Doc. 39)?

30  Investiga y explica quiénes fueron las autoras citadas  
en el Doc. 41 (Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft).

ACTIVIDADES

Para saber más

  Manuel-Reyes García Hurtado (ed.), El siglo xviii en femenino. 
Las mujeres en el Siglo de las Luces, Síntesis, Madrid, 2016.

  Mónica Bolufer, «Las mujeres en la España del siglo xvIII: 
trayectorias de la investigación y perspectivas de futuro», 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com).

  Mónica Bolufer, Mujeres e Ilustración: la construcción de la 
feminidad en la España del siglo xviii, Diputación de Valencia, 1998.

  AEIHM (Asociación Española de Investigación de Historia  
de las Mujeres).

43. La familia de Pierre-Jean de Bourcet, 
de Charles-Paul de Landon, 1791.

42. Preparándose para la 
conquista, 1770. Una joven se 
arregla para salir en compañía 
de sus amigas.
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43. Distribución de los asalariados por género  
y tramos salariales en España, 2019.

45. La robotización del trabajo (robots por cada  
10.000 trabajadores).

PUNTO DE PARTIDA

32  Explica brevemente cómo ha incidido la evolución tecnológica 
en el mundo del trabajo.

33  Investiga sobre los efectos de la robotización en los procesos 
productivos y establece sus ventajas y sus inconvenientes.

34  Comenta las características de la nueva Revolución industrial 
(industria 4.0) en la que ya nos encontramos.

CÓMO ERA ENTONCES

35   Describe la evolución entre el primer ordenador comercial  
y los productos informáticos que se ven en el documento 42. 

36  Establece las diferencias que existen entre la central 
telefónica de los años treinta y el teléfono móvil actual.

PASA A LA ACCIÓN

37  Indica algunas actividades que se puedan realizar mediante 
teletrabajo y algunas susceptibles de ser robotizadas.

38  Cita algunos empleos precarios y discriminaciones en el mundo 
laboral que dificultan la difusión del trabajo decente, a pesar de 
los cambios tecnológicos y de ciertas mejoras laborales. ¿Cómo 
se podrían solucionar esas deficiencias del mundo laboral?

ACTIVIDADES

Para saber más

 Alex Proyas, Yo, robot, 2004. 

  Enrique Cortés (coord.), Una mirada al mundo. Un intento  
de ensayo global, SKR ediciones, Madrid, 2017.

 Manuel Castells, La sociedad red, Alianza, Madrid, 2008.

 Spike Jonze, Her, 2013.

  https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/opinion/ 
1569944969_018159.html 
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FUENTE: El Español, 2018

631

488

309

303

211

189

185

160

145

132

128

83

71

68

3

Australia

Corea del Sur

Suiza

Canadá

Japón

España

Dinamarca

Alemania

EE. UU.
Italia

Reino Unido

Singapur

Francia

India
China

0 100 200 300 400 500 600 700

181236_17_p429_h1_distribucion_asalariados

FUENTE: eleconomista.es, 2019

0

10

20

30

40

50

20,3

40,5

45,8

33,7 33,8

25,8

En %

Euros
Menos de 1.324,2 Más de 2.221,2De 1.324,2 a 2.221,2 o más

Hombres Mujeres

44. La persistencia de los empleos de mala calidad.

El informe reitera que tener un trabajo 
remunerado no supone una garantía  
de condiciones de vida decentes o de un ingreso 
adecuado para muchos de los 300 millones de 
desocupados en todo el mundo en 2019.
Con demasiada frecuencia, la falta de ingresos  
u otros medios de apoyo financiero obliga  
a los trabajadores a realizar trabajos que son 
informales, están mal remunerados y 
proporcionan poco o ningún acceso a la 
protección social y a los derechos laborales.
Este es el caso especialmente de los 1.400 
millones de trabajadores por cuenta propia  
y trabajadores familiares auxiliares en los países 
de ingresos bajos y medios, que suelen estar 
empleados de manera informal, trabajan en 
condiciones vulnerables y con ingresos muy 
inferiores a los que tienen un empleo asalariado.
Incluso en los países de altos ingresos, un 
número creciente de trabajadores por cuenta 
propia tiene que lidiar con condiciones de 
trabajo deficientes. Sin embargo, los propios 
empleados están frecuentemente sujetos  
a contratos inciertos, bajos ingresos e 
informalidad. En total, alrededor de 2000 
millones de trabajadores en todo el mundo 
están empleados de manera informal, lo que 
representa el 61 % de la fuerza de trabajo 
mundial.

«Casi 500 millones de personas no tienen  
un empleo bien pagado y suficiente», 2020 (adaptado).  

https://news.un.org/es/story/2020/01/1468231
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