
 
Actualizado a junio 2020 

José Luis Malagón Benítez 
IES Alto Guadiato - Peñarroya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas cortas de EVAU  
y 

sus respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actualizado a junio 2020 

José Luis Malagón Benítez 
IES Alto Guadiato - Peñarroya 

Bloque 1 
 
1.¿Qué monarquía reinaba en la Península en el 711? Describa las causas de la 
invasión musulmana. 
La monarquía visigoda. 
La rápida expansión de los musulmanes por el norte de África coincidió con la crisis 
interna de la monarquía visigoda. Esta fue debida a la atomización y debilitación del 
poder político, debida la primera a la prefeudalización y la segunda a los conflictos 
nobiliarios por la sucesión al trono en una monarquía que era electiva. Así, en el 
momento de la invasión se estaban enfrentando el monarca recién elegido, Rodrigo, con 
los hijos de su predecesor, Witiza, siendo estos últimos los que facilitaron la entrada en 
la península de los musulmanes como tropas mercenarias. Como consecuencia de todo 
ello, la conquista musulmana fue muy rápida, ocupando ya en el 715 toda la península 
excepto la franja norte. 
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Bloque 2 
 
1.¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana de Al-Ándalus? 
Explique los rasgos principales de la sociedad hispano-musulmana. 
Mozárabes. 
Tras la conquista musulmana, la nueva sociedad de Al-Ándalus quedó conformada por 
una minoría dominante de invasores árabes y bereberes y la mayoría sometida de los 
conquistados: la población hispanorromana de religión cristiana (los denominados 
mozárabes) que era el grupo más numeroso, aunque su número fue decreciendo debido 
a las conversiones al Islam, dando lugar al que fue el grupo predominante en Al-
Ándalus, los muladíes, y por último la minoría judía. 
 
2.¿Quién fue el primer califa omeya de Córdoba? Describa la evolución política del 
Califato de Córdoba. 
Abderramán III. 
Abderramán III accedió al emirato en el año 912, iniciando una política de 
fortalecimiento de su poder que culminó en su proclamación como califa en el 929. Se 
estableció un estado autocrático, un ejército profesional, una administración 
jerarquizada y se produjo un fuerte desarrollo económico y cultural. Sin embargo, a 
principios del siglo XI el califato entró en crisis debido a las dictaduras de Almanzor y 
sus sucesores, con los consiguientes conflictos internos. Finalmente, el califato fue 
disuelto el año 1031, dando paso a los primeros reinos de Taifas. 
 
3.¿Qué personaje histórico adoptó el título de califa en Córdoba durante el siglo 
X? Describa el legado cultural y económico de Al-Ándalus. 
Abderramán III. 
El legado de Al-Ándalus ha sido muy importante en España. En el ámbito cultural hay 
que destacar el amplio patrimonio monumental, con monumentos tan destacados como 
la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada y con una gran influencia en 
periodos posteriores con los estilos mudéjar y neomudéjar, y la presencia de numerosos 
arabismos en las lenguas peninsulares. En el terreno económico, hay que destacar sobre 
todo su incidencia en la agricultura, con el desarrollo de las técnicas de regadío y la 
introducción de nuevos cultivos como el arroz, la berenjena, la alcachofa 
 
4.¿Dónde estuvo la capital de Al Ándalus durante la época califal? Explique 
brevemente el origen y expansión de Al Ándalus. 
Córdoba. 
La conquista musulmana de la península a partir del año 711 fue un proceso rápido 
gracias a la crisis por la que atravesaba el reino visigodo de Toledo. Se estableció un 
emirato dependiente del califa de Damasco, aunque este alcanzó su autonomía política 
en el año 756 con Abderramán I. El auge político y socioeconómico del emirato 
permitió el establecimiento del califato el año 929 con Abderramán III. Sin embargo, 
este desaparece el año 1031, dando lugar a la disgregación de Al Ándalus en los 
llamados reinos de Taifas. Esta disgregación, frenada sólo temporalmente por las 
invasiones almorávides y almohades en los siglos XI-XIII. supuso que la hegemonía 
peninsular pasara a los reinos cristianos del norte, que intensifican el proceso de 
Reconquista. A partir de mediados del siglo XIII el único reino musulmán que pervive 
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en la península es el nazarí de Granada, que fue conquistado por los Reyes Católicos en 
1492. 
 
 
5.¿Dónde se situaron los primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam en 
España? Defina brevemente el concepto de Reconquista. 
En la Cornisa Cantábrica y los Pirineos. 
La “Reconquista” es el proceso, desarrollado entre los siglo VIII y XV, por el cual los 
reinos cristianos del norte de la Península van expandiéndose hacia el sur a costa de Al 
Ándalus. El concepto fue definido por Alfonso II de Asturias (791-842) que justificó la 
expansión autoproclamándose heredero de la monarquía visigoda. 
 
6.¿Qué cronología, en siglos, abarca el proceso de Reconquista? Defina 
brevemente el proceso de Repoblación. 
Abarca desde el siglo VIII al siglo XV. 
La repoblación es la ocupación y colonización de las tierras arrebatadas a los 
musulmanes en el proceso de reconquista. Se pueden distinguir dos fases: hasta el siglo 
XI se produce un avance lento y el sistema más empleado es la “presura” o apropiación 
individual; y entre los siglos XI-XIII el avance es rápido y consistió en la entrega de 
grandes lotes de tierras a nobles, clero, órdenes militares y concejos. 
 
 
7.¿Qué reino surgido en el siglo VIII se consolida como primer núcleo político 
relevante del proceso conocido como Reconquista? Explica brevemente la sociedad 
hispanomusulmana. 
El reino de Asturias. 
La sociedad hispanomusulmana era una sociedad estamental, jerarquizada, pero no tan 
cerrada como la europea del momento. La sociedad estaba dividida entre privilegiados y 
no privilegiados. Los privilegiados eran los estamentos nobiliarios y eclesiástico, tenían 
exención de impuestos y leyes propias; ser noble era por nacimiento o por designación 
real, mientras que se pertenecía al clero por profesión. Estaban en la cúspide de la 
pirámide social y tenían grandes propiedades como señoríos, en los cuales tenían 
jurisdicción. El otro estamento, no privilegiado, era el pueblo llano; campesinos en su 
mayor parte, pero con oficios y situaciones muy diferentes entre sí (libres, semilibres o 
siervos), pero también había artesanos, menestrales, burgueses (grandes y pequeños); 
todos tenían las mismas leyes y pagaban impuestos. Además, a este grupo pertenecían 
las otras religiones que compartían los solares de las ciudades cristianas: judíos y 
mudéjares; ambos convivieron muchos años con los cristianos. 
 
 
8.¿Qué término acuñado por los cristianos define el enfrentamiento de larga 
duración que mantuvieron estos y musulmanes hasta 1492? Explique brevemente 
el ámbito territorial y carácter de cada sistema de repoblación, así como sus causas 
y consecuencias. 
Reconquista. 
La repoblación es la ocupación y colonización de las tierras arrebatadas a los 
musulmanes en el proceso de reconquista. En el norte de España (Cornisa Cantábrica, 
Pirineos y Submeseta Norte) se aplica el sistema de presura, en el que predomina la 
apropiación individual de tierras. Ello es posible ya que estas zonas se conquistan de 
forma lenta y progresiva entre los siglos VIII y XI, teniendo como consecuencia el 
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asentamiento de campesinos con pequeñas y medianas propiedades. Por el contrario, en 
el resto del territorio predominan los repartimientos, efectuados por los concejos, en 
función de los intereses de sus oligarquías, o por la Corona, que hizo de ellos un 
instrumento para pagar el apoyo recibido por los grandes señores feudales y las órdenes 
militares. Como consecuencia de ello y de la falta de colonos suficientes para ocupar el 
territorio, dado que el avance entre los siglos XI y XIII fue muy rápido, en el sur 
peninsular predominan los grandes latifundios y señoríos, por lo que la población 
campesina estuvo compuesta sobre todo por siervos feudales y jornaleros. Estas 
diferencias en la estructura de la propiedad es una de las causas fundamentales para 
comprender el contraste socioeconómico existente en España entre un Norte rico y un 
Sur pobre. 
 
9.¿Cómo se denominó la asociación de ganaderos de León y Castilla creada por 
Alfonso X el Sabio? Describa brevemente en qué consistía dicha asociación. 
Mesta. 
El Honrado Concejo de la Mesta, creado en 1273. 
Era una asociación de ganaderos trashumantes que consiguió grandes privilegios del rey 
Alfonso X en detrimento de los intereses agrarios, como leyes y tribunales propios. Se 
organizaba en cuadrillas, con centros en Cuenca, Segovia, Soria y León, gozaba de 
numerosas cañadas que unían el norte y sur de Castilla y se centró en la cría de ganado 
ovejuno, cuya lana era exportada desde los puertos del Cantábrico al norte de Europa. 
Este comercio, organizado desde Burgos y Medina del Campo, fue muy lucrativo, lo 
que explica los grandes privilegio e influencia con que contó la organización. 
 
10.¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de 
la Escuela de Traductores de Toledo? Describa brevemente la importancia de 
dicha institución. 
Alfonso X el Sabio. 
La Escuela de traductores de Toledo es el conjunto de traductores que a partir del siglo 
XIII desarrollaron su labor en dicha ciudad. Llevaron a cabo la traducción e 
interpretación de textos clásicos greco-latinos, que habían sido traducidos al árabe o al 
hebreo al latín y al castellano. Esto fue posible porque tras la conquista de la ciudad por 
los castellanos en 1085 permanecieron en la misma comunidades judías y musulmanas, 
lo que facilitó la comunicación cultural de ambas comunidades con la cristiana. Los 
textos traducidos eran de diversa temática, destacando los de filosofía, teología, 
astronomía, medicina y otras ciencias. La actividad de esta Escuela permitió el 
renacimiento filosófico, teológico y científico primero de España y luego de todo el 
occidente cristiano, permitiendo así el Renacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actualizado a junio 2020 

José Luis Malagón Benítez 
IES Alto Guadiato - Peñarroya 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3 
 
1.¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista?  
Explique brevemente qué se entiende históricamente por Reconquista. 
Durante el reinado de los Reyes Católicos, que conquistaron Granada en 1492. 
La “Reconquista” es el proceso, desarrollado entre los siglo VIII y XV, por el cual los 
reinos cristianos del norte de la Península van expandiéndose hacia el sur a costa de Al 
Ándalus. El concepto fue definido por Alfonso II de Asturias (791-842) que justificó la 
expansión autoproclamándose heredero de la monarquía visigoda. 
 
2.¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista?  
Explique brevemente la política exterior de dicho reinado. 
Durante el reinado de los Reyes Católicos, que conquistaron Granada en 1492. 
La política exterior de los Reyes Católicos estuvo marcada por su expansión territorial, 
tanto en la Península como en el exterior, y por su enfrentamiento con Francia por el 
dominio de Italia y la hegemonía europea. En cuanto a la expansión territorial, los Reyes 
Católicos acabaron el proceso de “Reconquista” con la conquista del reino nazarí de 
Granada entre 1482 y 1492, acabaron la conquista de Canarias en 1496, iniciaron una 
política de expansión territorial en el norte de África (ocupando Melilla en 1497), 
iniciaron el proceso de expansión en América tras el descubrimiento de Colón en 1492 e 
incorporaron el reino de Navarra a la Corona de Castilla en 1512, aunque conservando 
sus fueros. En cuanto a los enfrentamientos con Francia, el escenario de los mismos fue 
Italia, enfrentándose ambas coronas por el dominio del reino de Nápoles, que acabó 
incorporándose a la Corona de Aragón en 1504. El enfrentamiento con Francia fue básico 
en la futura evolución de la Monarquía Hispánica, ya que esta pasó a ocupar la hegemonía 
en el continente y, para asegurarla, los Reyes Católicos realizaron una política 
matrimonial con sus hijos cuyo objetivo era aislar a Francia. De estos matrimonios, el 
más trascendental fue el de la princesa Juana “La Loca”, finalmente heredera de la 
Monarquía, con Felipe “El Hermoso”, hijo de Maximiliano I de Austria y María de 
Borgoña. 
 
3.¿En qué siglo se produce la toma de Granada por los Reyes Católicos?  
Describa brevemente por qué es importante en el mundo este acontecimiento. 
En el siglo XV (1492). 
Este acontecimiento, que supone el fin de la “Reconquista” es importante a nivel 
mundial porque el fin de la Reconquista permitió a Castilla el inicio de la expansión a 
América y, por otro, porque compensaba la conquista otomana de Constantinopla en 
1453, sirviendo de acicate a la Europa cristiana para frenar su expansión en Europa. 
 
4.¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica en España a finales del siglo XV? 
Explique brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas. 
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los Reyes Católicos. 



 
Actualizado a junio 2020 

José Luis Malagón Benítez 
IES Alto Guadiato - Peñarroya 

La expansión territorial de la monarquía hispánica tuvo tres grandes objetivos: la 
Península, el Mediterráneo y el Atlántico. En la Península, fueron incorporadas a 
Castilla tanto el reino nazarí de Granada /1492) como el reino de Navarra (1512). En el 
Mediterráneo se conquistan enclaves en el norte de África como Melilla (1497) y se 
ocupa definitivamente el reino de Nápoles, que se incorpora a la Corona aragonesa 
(1504). En el Atlántico se culmina la conquista de Canarias en 1496 con la conquista de 
Tenerife y se inicia la expansión en América a partir del primer viaje de Colón en 1492. 
 
5. ¿Qué rey español fue también emperador en Europa en la Edad Moderna? 
Describa brevemente en qué territorios se asentaba la monarquía española en ese 
reinado y que pasó a la muerte del emperador. 
Carlos I de España y V de Alemania. 
Carlos I reunió una enorme herencia de territorial: de sus abuelos maternos, los Reyes 
Católicos, la Corona de Aragón, con los territorios italianos de Cerdeña, Sicilia y 
Nápoles, y la de Castilla, con los presidios del norte de África, las islas Canarias y las 
colonias americanas. Estos territorios se incrementan además con las conquistas de 
Milán y de los imperios azteca e inca en América; de sus abuelos paternos, Maximiliano 
de Austria y María de Borgoña, recibió Austria, el Ducado de Borgoña (Flandes y 
Franco Condado) y su candidatura a la Corona del Sacro Imperio Romano-Germánico. 
Al renunciar a la Corona en 1556 dividió su herencia entre su hijo Felipe II, que recibió 
las herencias castellana, aragonesa y borgoñona, y su hermano Fernando, que heredó 
Austria y la Corona Imperial. Tras ello, se retiró al monasterio de Yuste (Cáceres) 
donde falleció en 1558. 
 
6. ¿Quién es conocido como el rey emperador? 
Explique brevemente las características de la política exterior de dicho monarca. 
Carlos I. 
La política exterior de Carlos I estuvo basada en la defensa de la “Universitas 
Christiana”, es decir, la defensa de la unidad de la cristiandad bajo la autoridad política 
del emperador y la religiosa del papa. De esta defensa surgieron los enfrentamientos con 
Francia por la hegemonía política en el continente, con el Imperio Otomano por su 
expansión en Europa Oriental y con los príncipes alemanes protestantes. El fracaso o 
estancamiento en estos enfrentamientos, le llevó a abdicar en 1556, dividiendo su 
Imperio: la Corona Imperial y Austria para Fernando y el resto para Felipe. 
 
7. ¿Qué dos monarcas de la Casa de Austria reinaron tras los Reyes Católicos 
durante casi todo el siglo XVI (fechas)?  
Explique brevemente las características de la hegemonía española en el mundo. 
Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). 
Durante el siglo XVI la Monarquía Hispánica se convierte en la potencia hegemónica 
mundial gracias a su gran extensión territorial, producto de la gran herencia patrimonial 
de Carlos I, y a su gran capacidad financiera debido a los metales preciosos procedentes 
de las colonias americanas. La política imperial de ambos reyes estuvo unida a la 
defensa del catolicismo como principio ideológico, concretado en la época de Carlos I 
en la idea de “Universitas Christiana” y en el de Felipe II en los preceptos de la 
Contrarreforma. Esto les hizo enfrentarse a los países protestantes, especialmente los 
príncipes alemanes, Inglaterra y Holanda, y con la gran potencia musulmana, el Imperio 
Otomano. El otro gran enemigo de la monarquía fue Francia. Finalmente, la Monarquía 
no pudo soportar este enorme esfuerzo, provocando la bancarrota de la monarquía y su 
entrada en crisis en el siglo XVII. 
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8. ¿En qué reinado tuvo lugar la Batalla de Lepanto?  
Explique brevemente la política exterior de la Monarquía Hispánica en ese 
reinado. 
Felipe II. 
Su política exterior sigue basada en la defensa del catolicismo frente a los hugonotes 
franceses (tras derrotar a Francia en la Batalla de San Quintín en 1557, intervino en sus 
guerras de religión del lado de los católicos), Inglaterra (fracasando su intento de 
invasión, la Armada Invencible, en 1588), los otomanos (a los que derrotó en Lepanto 
en 1571, frenando su expansión mediterránea) y la Holanda protestante (cuya rebelión 
independentista no logró sofocar). Sin embargo, la monarquía se ve impotente para 
mantener todos estos enfrentamientos, viéndose obligado el rey a decretar varias 
bancarrotas durante su reinado y esquilmando los recursos económicos de Castilla con 
una fortísima presión fiscal. 
 
9. Cite el nombre de algún valido. Defina brevemente a qué se refiere el término 
“gobierno de los validos”. 
Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV. 
El “gobierno de los validos” es un término que se aplica a los reinados de los llamados 
“Austrias Menores” (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) en el siglo XVII, refiriéndose al 
importante papel de estos ministros que suplantan de hecho al rey en las tareas de 
gobierno. Sin embargo, los validos ejercieron sus funciones en función de sus intereses 
particulares, por lo que predominó el nepotismo y la corrupción. De hecho, se considera 
que sus actuaciones son unas de las causas de la crisis de la Monarquía Hispánica en ese 
siglo. 
 
10. Cite alguno de los validos del reinado de Felipe IV. Explique en qué consiste la 
figura del valido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII. 
Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. 
Los validos fueron unos ministros que suplantaron de hecho al rey en las tareas de 
gobierno. Sin embargo, los validos ejercieron sus funciones en función de sus intereses 
particulares, por lo que predominó el nepotismo y la corrupción. De hecho, se considera 
que sus actuaciones son unas de las causas de la crisis de la Monarquía Hispánica en ese 
siglo. 
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Bloque 4 
 
1. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa 
por el trono de España?  
Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron 
implicados en ella y cuál fue su resultado. 
 
Guerra de Sucesión española. 
 
En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). En la guerra civil vence Felipe de Anjou (conquista de 
Aragón y Valencia en 1707, ocupación de Barcelona en 1714), mientras que en la 
internacional se llega a una solución de compromiso en el Tratado de Utrecht (1713), 
por el cual se reconoce a Felipe como rey de España (Felipe V) a cambio de la pérdida 
de los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña (para el Imperio Austro-Húngaro), 
Sicilia (para Saboya) y Menorca y Gibraltar (para Gran Bretaña). 
 
 
2. ¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos 
del siglo XVIII?  
Explique las causas de la Guerra de Sucesión española. 
 
Felipe V. 
 
En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). 
 
 
3. ¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta?  
Explique brevemente en qué consistieron dichos Decretos. 



 
Actualizado a junio 2020 

José Luis Malagón Benítez 
IES Alto Guadiato - Peñarroya 

 
Felipe V. 
 
Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. 
 
 
 
 
4. ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva 
Planta?  
Explique brevemente el contenido de los mismos y su importancia histórica. 
 
La dinastía borbónica. 
 
Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. Su importancia histórica es que a partir 
de entonces nace España como entidad política unificada y se dio origen a uno de los 
principales problemas políticos de la España contemporánea: los movimientos 
nacionalistas periféricos. 
 
 
5. ¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española?  
Explique brevemente las consecuencias de dicho Tratado. 
 
Tratado de Utrecht de 1713. 
 
En el tratado se reconoció a Felipe de Anjou como rey de España (Felipe V), 
asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A cambio España deja 
de ser una primera potencia en el continente europeo al perder gran parte de sus 
posesiones: los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña los cede al Imperio Austriaco, 
Sicilia al reino de Saboya) y Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña. 
 
 
6. ¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache?  
Defina el concepto de Despotismo Ilustrado. 
 
Al reinado de Carlos III. 
 
El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que defiende la adopción por parte 
de las monarquías absolutas de algunos de los principios de la Ilustración, 
especialmente los referidos a la economía, como un medio de aumentar su poder a 
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través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. Sin embargo, no se 
adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin cambios la monarquía 
absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el lema: “Todo para el 
pueblo pero sin el pueblo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 5 
 
1. ¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia 
de Napoleón? Explique brevemente las razones por las que se produjo la misma y 
sitúela cronológicamente. 
 
Guerra de Independencia. 
 
A partir de 1796 (Tratado de San Ildefonso) España quedó sometida a los intereses 
franceses, especialmente a partir del acceso al poder de Napoleón. La política 
expansionista de este y los conflictos internos en la monarquía española son los que 
explican la Guerra de Independencia. Para obligar a Portugal a cumplir el bloqueo 
continental contra Gran Bretaña, Napoleón firma con España el Tratado de 
Fontainebleau (1807) que permitía el paso de tropas francesas por el país para invadir 
Portugal. Napoleón aprovechó para invadir también España, frente a lo cual se produce 
el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) por el que Fernando VII desplaza a su padre 
Carlos IV del trono. Napoleón aprovecha el enfrentamiento para llamar a los dos a 
Bayona para mediar en su enfrentamiento, aunque lo que hace en realidad es obligarles 
a abdicar en su favor, cediendo la corona española a su hermano José I Bonaparte 
(Abdicaciones de Bayona, mayo de 1808). El desplazamiento de la familia real a 
Bayona y el descontento por la invasión francesa hizo que se iniciara la sublevación 
popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, dando comienzo la guerra, que termina con el 
Tratado de Valençay de 1813. 
 
 
2. ¿Qué rey francés gobernó España durante la Guerra de Independencia? 
Explique brevemente las razones por la que se produjo la misma y sitúela 
cronológicamente. 
 
José I Bonaparte. 
 
A partir de 1796 (Tratado de San Ildefonso) España quedó sometida a los intereses 
franceses, especialmente a partir del acceso al poder de Napoleón. La política 
expansionista de este y los conflictos internos en la monarquía española son los que 
explican la Guerra de Independencia. Para obligar a Portugal a cumplir el bloqueo 
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continental contra Gran Bretaña, Napoleón firma con España el Tratado de 
Fontainebleau (1807) que permitía el paso de tropas francesas por el país para invadir 
Portugal. Napoleón aprovechó para invadir también España, frente a lo cual se produce 
el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) por el que Fernando VII desplaza a su padre 
Carlos IV del trono. Napoleón aprovecha el enfrentamiento para llamar a los dos a 
Bayona para mediar en su enfrentamiento, aunque lo que hace en realidad es obligarles 
a abdicar en su favor, cediendo la corona española a su hermano José I Bonaparte 
(Abdicaciones de Bayona, mayo de 1808). El desplazamiento de la familia real a 
Bayona y el descontento por la invasión francesa hizo que se iniciara la sublevación 
popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, dando comienzo la guerra, que termina con el 
Tratado de Valençay de 1813. 
 
 
 
 
 
3. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al 
gobierno de José I? Explique brevemente las razones que tenían para ello. 
 
Afrancesados. 
 
Fueron sobre todo personas de ideología ilustrada o liberal que vieron en la nueva 
monarquía de José I Bonaparte la posibilidad de dar fin al Antiguo Régimen en el país y 
establecer un régimen liberal similar al francés, tal y como se había hecho al aprobarse 
en julio de 1808 el Estatuto de Bayona. Junto a esta razón ideológica, en algunos casos 
el apoyo a los franceses se debía al interés de aprovechar el cambio de poder para sacar 
un rendimiento político, económico o social. 
 
 
¿Qué general instauró en España una dictadura en el reinado de Alfonso XIII? Describa 
brevemente las causas de la instauración de dicha dictadura. 
 
Miguel Primo de Rivera. 
 
Cuando Alfonso XIII accede a la mayoría de edad en 1902, la situación política 
española estaba marcada por las consecuencias de la crisis de 1898 y el fracaso de los 
intentos de reforma y regeneración. Este problema, junto a la guerra de Marruecos, a la 
expansión del movimiento obrero y del nacionalismo y a la crisis de la democracia en 
Europa ante el auge del fascismo y del comunismo, explica la quiebra total del sistema 
de la Restauración. Siguiendo el ejemplo de Italia, donde Mussolini había accedido al 
poder en 1922, se intenta frenar el crecimiento de la oposición al sistema optando por el 
establecimiento de una dictadura militar, la del general Miguel Primo de Rivera. 
 
 
¿Cómo denominamos la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? Describa 
brevemente cómo se estableció dicha etapa. 
Dictadura de Miguel Primo de Rivera. 
 
Ante la creciente inestabilidad social y política y las fuertes críticas al Ejército y la 
Monarquía, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, da un 
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golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Cuando se produce el golpe, 
Alfonso XIII estaba en San Sebastián, volviendo a Madrid el día siguiente. Pese a la 
insistencia del gobierno, se negó a actuar contra los golpistas y pidió a Primo de Rivera 
que viniera a Madrid. A su llegada, el 15 de septiembre, Primo hizo público su 
manifiesto titulado “Al país y al Ejército”, en el que declaraba su voluntad de acabar 
con los profesionales de la política, a los que acusaba de haber secuestrado la voluntad 
real y de ser responsables de todos los problemas del país. El rey Alfonso XIII acepta y 
apoya el golpe, encargando a Primo de Rivera la formación de un gobierno. Se 
establece así un régimen autoritario (supresión del Parlamento y suspensión de la 
Constitución de 1876), apoyado por la llamada “masa neutra” (personas apolíticas y de 
centro que anteponen la estabilidad política y social a las cuestiones ideológicas), el 
Ejército, la Iglesia, las clases altas y el rey. Los antiguos líderes de los partidos 
dinásticos se inhibieron de la situación, lo que equivalía de hecho a darle un margen de 
confianza a la Dictadura, como hizo la mayor parte de la prensa. Pese a sus críticas 
iniciales, por su carácter en principio transitorio recibió el apoyo de la burguesía 
catalana, los socialistas y los republicanos de Lerroux. 
 
 
 
¿Qué rey confirió el poder a Miguel primo de Rivera? Describa muy brevemente en qué 
consistió el golpe de estado de 1923. 
Alfonso XIII. 
 
Ante la creciente inestabilidad social y política y las fuertes críticas al Ejército y la 
Monarquía, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, da un 
golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Cuando se produce el golpe, 
Alfonso XIII estaba en San Sebastián, volviendo a Madrid el día siguiente. Pese a la 
insistencia del gobierno, se negó a actuar contra los golpistas y pidió a Primo de Rivera 
que viniera a Madrid. A su llegada, el 15 de septiembre, Primo hizo público su 
manifiesto titulado “Al país y al Ejército”, en el que declaraba su voluntad de acabar 
con los profesionales de la política, a los que acusaba de haber secuestrado la voluntad 
real y de ser responsables de todos los problemas del país. El rey Alfonso XIII acepta y 
apoya el golpe, encargando a Primo de Rivera la formación de un gobierno. Se 
establece así un régimen autoritario (supresión del Parlamento y suspensión de la 
Constitución de 1876), apoyado por la llamada “masa neutra” (personas apolíticas y de 
centro que anteponen la estabilidad política y social a las cuestiones ideológicas), el 
Ejército, la Iglesia, las clases altas y el rey. Los antiguos líderes de los partidos 
dinásticos se inhibieron de la situación, lo que equivalía de hecho a darle un margen de 
confianza a la Dictadura, como hizo la mayor parte de la prensa. Pese a sus críticas 
iniciales, por su carácter en principio transitorio recibió el apoyo de la burguesía 
catalana, los socialistas y los republicanos de Lerroux. 
 
 
 
¿A qué general confirió el poder Alfonso XIII en 1923? Explique brevemente al menos 
cuatro hechos relevantes de la etapa iniciada en 1923. 
Miguel Primo de Rivera. 
 
En 1924 se organiza la Unión Patriótica, intento de encuadramiento político a favor de 
la Dictadura formando un partido único similar a los del fascismo europeo y que 
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muestra la intención del Dictador de perpetuar su Dictadura institucionalizándola. En 
1925 se acaba con la Guerra de Marruecos, gracias al desembarco de Alhucemas 
realizado por tropas franco-españolas, acabando definitivamente con la resistencia de 
los rifeños dirigidos por Abd el Krim. En 1926 se anunció la convocatoria de una 
Asamblea Nacional de cara a consolidar el régimen dictatorial y acabar definitivamente 
con el régimen liberal-parlamentario, ya que de hecho suponía derogar la Constitución y 
disolver el Parlamento, ambos hasta ahora simplemente suspendidos. Por último, en 
1929 se celebraron la Exposición Universal en Barcelona y la Iberoamericana en 
Sevilla. 
 
 
 
¿Cómo se llamó el partido político oficial de la Dictadura de Primo de Rivera? Explique 
brevemente las características de dicho período. 
Unión Patriótica. 
 
La dictadura de Primo de Rivera forma parte de las llamadas “dictaduras 
mediterráneas”, que siguen el ejemplo del fascismo italiano. Las nuevas tendencias 
autoritarias son apoyadas por la burguesía ante el peligro de una revolución comunista 
en la Europa de entreguerras. Se constituyó un gobierno autoritario, formado 
exclusivamente por militares durante una primera etapa (Directorio Militar, 1923-1925) 
y también por civiles, extraídos de la Unión Patriórica, en una segunda etapa (Directorio 
Civil, 1925-1930), en un intento de perpetuar una dictadura que en principio iba a ser 
temporal, lo que hizo que fuera aumentando la oposición y acabara cayendo. 
 
 
 
¿En qué etapas se divide la Dictadura de Primo de Rivera? Describa brevemente la 
primera de dichas etapas. 
El Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930). 
 
En octubre de 1923 se aprobó un Real Decreto para reorganizar la administración 
pública, estableciendo delegados gubernamentales de partido y disolviendo los 
ayuntamientos, que quedan en manos de personas favorables al dictador. En noviembre 
se disuelven las Cortes al cesar las comisiones de gobierno interior del Congreso de los 
Diputados y el Senado. En enero de 1924 se disuelven todas las diputaciones 
provinciales excepto las vasco-navarras, medida que los catalanistas entienden como un 
ataque a la Mancomunidad y que tiene un claro sesgo centralista. Por otra parte, se lleva 
a cabo una fuerte represión contra la oposición (se ilegaliza a la CNT anarcosindicalista 
y se aplican sanciones contra personalidades críticas como Unamuno, que es confinado 
en Canarias. En abril de 1924 se organiza la Unión Patriótica, intento de 
encuadramiento político a favor de la Dictadura formando un partido único similar a los 
del fascismo europeo y que muestra la intención del Dictador de perpetuar su Dictadura 
institucionalizándola. Finalmente, se acaba con la Guerra de Marruecos, gracias al 
desembarco de Alhucemas realizado por tropas franco-españolas en 1925, acabando 
definitivamente con la resistencia de los rifeños dirigidos por Abd el Krim. 
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¿Cuál fue la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera? Explique brevemente 
las realizaciones en esa etapa. 
Directorio Militar (1923-1925). 
 
En octubre de 1923 se aprobó un Real Decreto para reorganizar la administración 
pública, estableciendo delegados gubernamentales de partido y disolviendo los 
ayuntamientos, que quedan en manos de personas favorables al dictador. En noviembre 
se disuelven las Cortes al cesar las comisiones de gobierno interior del Congreso de los 
Diputados y el Senado. En enero de 1924 se disuelven todas las diputaciones 
provinciales excepto las vasco-navarras, medida que los catalanistas entienden como un 
ataque a la Mancomunidad y que tiene un claro sesgo centralista. Por otra parte, se lleva 
a cabo una fuerte represión contra la oposición (se ilegaliza a la CNT anarcosindicalista 
y se aplican sanciones contra personalidades críticas como Unamuno, que es confinado 
en Canarias. En abril de 1924 se organiza la Unión Patriótica, intento de 
encuadramiento político a favor de la Dictadura formando un partido único similar a los 
del fascismo europeo y que muestra la intención del Dictador de perpetuar su Dictadura 
institucionalizándola. Finalmente, se acaba con la Guerra de Marruecos, gracias al 
desembarco de Alhucemas realizado por tropas franco-españolas en 1925, acabando 
definitivamente con la resistencia de los rifeños dirigidos por Abd el Krim. 
 
 
 
¿Cuál fue la segunda etapa de la Dictadura de Primo de Rivera? Describa muy 
brevemente los hechos más sobresalientes de la misma. 
Directorio Civil (1925-1930). 
 
Al acabar con la Guerra de Marruecos, una de las principales justificaciones de la 
Dictadura, muchos piden su disolución, como Sánchez Guerra y Romanones, 
destacados dirigentes de los partidos dinásticos. Sin embargo, el Dictador, decidido a 
perpetuar el régimen, sustituye el Directorio Militar por un Directorio Civil en 
diciembre de 1925. Este nuevo Directorio estaba formado por técnicos extraídos de la 
Unión Patriótica y no eran personalidades políticas de reconocido prestigio (destacando 
José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda) y por algunos militares. Además, en 
1926 se anuncia la convocatoria de una Asamblea Nacional de cara a consolidar el 
régimen dictatorial y acabar definitivamente con el régimen liberal-parlamentario, ya 
que de hecho suponía derogar la Constitución y disolver el Parlamento, ambos hasta 
ahora simplemente suspendidos. Los asambleístas fueron designados por el dictador y 
se reunieron a partir de 1927 con un carácter meramente consultivo. Pretendió elaborar 
una nueva Constitución, cuyo anteproyecto se presentó en julio de 1929, pero fue mal 
aceptado por los políticos de los partidos dinásticos, la oposición y la prensa, ante lo 
cual el dictador intentó ampliar la Asamblea para hacerla más representativa. En el 
terreno económico, la colaboración con el PSOE-UGT se concretó en la creación de los 
Comités Paritarios, precedente de los actuales comités de empresa, es decir, entidades 
con representación de patronos y obreros que establecían las condiciones laborales de 
acuerdo con el principio fascista de colaboración de clases. Por otra parte, se lleva a 
cabo una política económica intervencionista (proteccionismo, ayudas fiscales y 
crediticias, empresas públicas como CAMPSA, obras públicas) que se beneficia de la 
favorable coyuntura internacional (“felices años 20”) pero que se saldó con un aumento 
de la deuda pública, acrecentada con la Exposición Universal de Barcelona y la 
Iberoamericana de Sevilla, ambas en 1929. 
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¿Cuándo dejó el poder el general Primo de Rivera? Explique brevemente qué ocurrió a 
partir de ese momento. 
En enero de 1930. 
 
Primo de Rivera dimite el 30 de enero de 1930, exiliándose a París, donde fallece en 
1931. Alfonso XIII intentó entonces volver entre 1930 y 1931 al sistema político de la 
Restauración, a través de los gobiernos del General Berenguer y del Almirante Aznar. 
Sin embargo, ambos fracasan debido a la desestructuración de los partidos dinásticos y 
al crecimiento de las fuerzas políticas al margen del sistema, que acusan al rey de haber 
apoyado al régimen dictatorial. De este modo, el fracaso de la dictadura lleva a corto 
plazo a la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, un nuevo régimen 
democrático. 
 
 
 
¿Qué general instauró en España una Dictadura antes de la Guerra Civil? Describa 
brevemente las razones por las que esto se produjo y las etapas en las que se puede 
dividir ese régimen. 
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, dictador entre 1923 y 1930. 
 
Cuando Alfonso XIII accede a la mayoría de edad en 1902, la situación política 
española estaba marcada por las consecuencias de la crisis de 1898 y el fracaso de los 
intentos de reforma y regeneración. Este problema, junto a la Guerra de Marruecos, la 
expansión del movimiento obrero socialista y anarquista y del nacionalismo vasco y 
catalán, y las consecuencias derivadas de la I Guerra Mundial (1914-1918) y de la 
Revolución Rusa (1917), explican la quiebra total del sistema de la Restauración. 
Siguiendo el ejemplo italiano, se intenta solucionar el problema optando por el 
establecimiento de una dictadura militar, la del general Miguel Primo de Rivera, 
apoyada por el monarca. La dictadura puede dividirse en dos etapas: el Directorio 
Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930). 
 
 
 
¿Qué jefe del Consejo de Ministros dejó el poder en enero de 1930? Explique 
brevemente las causas de su dimisión y sus consecuencias. 
El general Miguel Primo de Rivera. 
 
Las causas de su dimisión fueron la crisis económica internacional de 1929, que 
aumenta la oposición al régimen y la inestabilidad social, y la pérdida de buena parte de 
sus apoyos (los catalanistas por la supresión de la Mancomunidad, los militares por la 
supresión del Arma de Artillería, los socialistas por el aumento del paro, el rey por el 
cambio de la opinión pública). Sólo ante la crisis, Primo de Rivera dimite el 30 de enero 
de 1930, exiliándose a París. Ante ello, el rey Alfonso XIII intentó volver entre 1930 y 
1931 al sistema político de la Restauración, a través de los gobiernos del General 
Berenguer y del Almirante Aznar. Sin embargo, ambos fracasan debido a la 
desestructuración de los partidos dinásticos y al crecimiento de las fuerzas políticas al 
margen del sistema, que acusaban al rey de haber apoyado al régimen dictatorial. De 
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este modo, el fracaso de la dictadura llevó a corto plazo a la proclamación de la II 
República el 14 de abril de 1931. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas cortas selectividad Opción B 
 
 
¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el 
trono de España? Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países 
estuvieron implicados en ella y cuál fue su resultado. 
Guerra de Sucesión española. 
 
En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). En la guerra civil vence Felipe de Anjou (conquista de 
Aragón y Valencia en 1707, ocupación de Barcelona en 1714), mientras que en la 
internacional se llega a una solución de compromiso en el Tratado de Utrecht (1713), 
por el cual se reconoce a Felipe como rey de España (Felipe V) a cambio de la pérdida 
de los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña (para el Imperio Austro-Húngaro), 
Sicilia (para Saboya) y Menorca y Gibraltar (para Gran Bretaña). 
 
 
 
¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del 
siglo XVIII? Explique las causas de la Guerra de Sucesión española. 
Felipe V. 
 
En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
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opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). 
 
 
 
¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en España a comienzos del siglo XVIII? 
Explique brevemente las causas de la Guerra de Sucesión española. 
La Dinastía Borbónica. 
 
En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). 
 
¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? Explique brevemente en qué consistieron 
dichos Decretos. 
Felipe V. 
 
Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. 
 
¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva Planta? 
Explique brevemente el contenido de los mismos y su importancia histórica. 
La dinastía borbónica. 
 
Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. Su importancia histórica es que a partir 
de entonces nace España como entidad política unificada y se dio origen a uno de los 
principales problemas políticos de la España contemporánea: los movimientos 
nacionalistas periféricos. 
 
¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española? Explique brevemente 
las consecuencias de dicho Tratado. 
Tratado de Utrecht de 1713. 
 
En el tratado se reconoció a Felipe de Anjou como rey de España (Felipe V), 
asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A cambio España deja 
de ser una primera potencia en el continente europeo al perder gran parte de sus 
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posesiones: los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña los cede al Imperio Austriaco, 
Sicilia al reino de Saboya) y Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña. 
 
¿Qué nombre reciben los decretos que abolen los fueros de los territorios de la antigua 
Corona de Aragón? Explique brevemente las reformas en la Administración 
emprendidas bajo la dinastía borbónica a lo largo del siglo XVIII. 
Decretos de Nueva Planta. 
 
Las reformas político-administrativas vienen definidas por la centralización. En primer 
lugar se centraron en el fin de la estructura confederal de la monarquía a través de su 
unificación política siguiendo el modelo castellano a través de los Decretos de Nueva 
Planta que, entre 1707 y 1716, derogaron los fueros de la Corona de Aragón. Además, 
estos decretos supusieron la extensión del sistema de audiencias, intendentes y 
corregidores a los antiguos reinos de la Corona de Aragón. En la administración central 
se produjo la pérdida de poder de los Consejos frente a los ministros o secretarios. Por 
último, en la administración colonial se excluyó a los criollos de los cargos político-
administrativos, siendo sustituidos por peninsulares, y se establecieron nuevos 
virreinatos y capitanías generales para reforzar el control sobre las colonias. 
 
¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? Defina el concepto de Despotismo 
Ilustrado. 
Al reinado de Carlos III. 
 
El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que defiende la adopción por parte 
de las monarquías absolutas de algunos de los principios de la Ilustración, 
especialmente los referidos a la economía, como un medio de aumentar su poder a 
través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. Sin embargo, no se 
adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin cambios la monarquía 
absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el lema: “Todo para el 
pueblo pero sin el pueblo”. 
 
¿Qué dinastía impulsó la creación de las Reales Fábricas en el siglo XVIII para el 
desarrollo industrial? Explique brevemente las reformas económicas emprendidas por 
los monarcas ilustrados. 
La Dinastía Borbónica. 
 
Las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados en España fueron las 
siguientes: el fomento de la aplicación de nuevos métodos productivos a través de la 
creación de las “sociedades económicas de amigos del país” que, formadas por 
ilustrados, tenían como objetivo proponer y promover actuaciones de fomento 
económico en sus zonas; los intentos de reforma agraria, traducidos en unos proyectos 
de leyes que suponían el reparto de tierras a jornaleros y que no se llevaron a cabo por 
la oposición de la nobleza y el clero y en la creación de las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía y Sierra Morena que, pobladas por campesinos del norte de Europa, debían 
servir de modelo a seuir por los campesinos españoles; el fomento de la industria y la 
artesanía a través de la creación de fábricas o manufacturas reales, como la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla ; y en el fomento del comercio a través supresión de aduanas 
interiores y la creación del Banco de San Carlos, origen del que posteriormente sería el 
Banco de España. 
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¿Qué dinastía impulsó reformas en la agricultura en el siglo XVIII? Explique 
brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los monarcas ilustrados para el 
desarrollo de esta actividad económica. 
La Dinastía Borbónica. 
 
Las dos medidas más relevantes de reformas en la agricultura fueron los proyectos de 
reforma agraria y las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. En cuanto a los 
proyectos de reforma agraria, se impulsaron tras el motín de Esquilache de 1766, pero la 
oposición de los estamentos privilegiados, propietarios de la mayor parte de la tierra, 
provocó que nunca se llevaran a cabo. Basándose en los principios de la fisiocracia, se 
pretendía limitar el precio de los cereales, modificar la estructura de ñla propiedad en 
favor de los medianos propietarios y crear redes de transporte y de comercialización 
modernas. Su principal impulsor fue el ilustrado Jovellanos. En cuanto a las Nuevas 
Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, fueron establecidas en 1767 según un 
proyecto de Campomanes ejecutado por Olavide. Su objetivo era colonizar zonas hasta 
entonces despobladas como Despeñaperros y establecer unas comunidades modelo que 
introdujeran las innovaciones agrarias ya existentes en el norte de Europa, motivo este 
último que hizo que los colonos fueran básicamente católicos alemanes, flamencos y 
suizos. 
 
¿Cómo se conoce el modelo político del rey Carlos III? Explique brevemente las 
medidas reformistas llevadas a cabo durante su reinado. 
Despotismo Ilustrado. 
 
Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), siguiendo las tesis del Despotismo 
Ilustrado, se desarrolló un amplio programa reformista con la ayuda de un equipo de 
ministros y colaboradores ilustrados como Esquilache, Aranda, Campomanes y 
Floridablanca. Entre las medidas, centradas en los aspectos socioeconómicos, 
destacaron la modernización en la vestimenta de los españoles decretada por Esquilache 
en 1766 y que provocó el famoso motín y la expulsión de los jesuitas en 1767; el 
fomento de la enseñanza a través de los Reales Estudios de San Isidro (1770, centro 
modelo de enseñanza media) y de la creación de Escuelas de Artes y Oficios; la 
creación de Sociedades Económicas de Amigos del País para que propusieran medidas 
de fomento económico; la creación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra 
Morena; el Decreto de Libre Comercio con las colonias americanas (1778); la creación 
del Banco de San Carlos (1782); y el establecimiento de nuevas fábricas reales, como la 
de Cristales de la Granja. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? Describa brevemente las causas y 
consecuencias de la primera guerra carlista. 
Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. 
 
Fernando VII tuvo como descendiente a su hija Isabel, pero su acceso al trono era 
imposible por la Ley Sálica establecida en 1713. Ante ello, el rey aprobó en 1830 la 
Pragmática Sanción, que permitió la descendencia femenina. Los sectores absolutistas 
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no aceptaron la nueva ley, apoyando en la sucesión al hermano del rey, Carlos María 
Isidro. Al fallecer el rey en 1833, los absolutistas apoyaron a Carlos, mientras que los 
liberales hicieron lo propio con la nueva reina, Isabel II. La guerra acabó en 1839 con la 
victoria de Isabel, teniendo como consecuencias el establecimiento de un régimen 
liberal en España y la importancia de los militares en la vida política española 
contemporánea. 
 
¿Qué grupo político se opone a los “Moderados” durante el reinado de Isabel II? 
Explique brevemente las diferencias entre los dos partidos. 
Los Progresistas. 
 
Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 
 
¿Qué militar fue el líder más destacado del Partido Moderado durante el reinado de 
Isabel II? Explique brevemente las diferencias básicas entre los partidos moderado y 
progresista durante dicho reinado. 
El general Ramón María Narváez. 
 
Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 
 
¿Quién fue el líder de la Unión Liberal durante el reinado de Isabel II? Explique 
brevemente las diferencias básicas entre los partidos moderado y progresista durante 
dicho reinado. 
El general Leopoldo O’Donnell. 
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Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 
 
¿Cómo se llama la etapa del reinado de Isabel II en la que se promulgó la Constitución 
de 1845? Explique brevemente las características de dicha constitución. 
La Década Moderada (1844-1854). 
 
La Constitución de 1845 fue una reforma de la Constitución de 1837 en un sentido 
exclusivamente moderado. Por tanto, sus características se basan en la ideología del 
Partido Moderado, destacando la soberanía conjunta de la Corona y las Cortes, que estas 
últimas eran bicamerales (Congreso de los Diputados electivo por sufragio censitario y 
Senado elegido por designación real), las amplias prerrogativas o poderes de la Corona 
(nombramiento de ministros, disolución de las Cortes, sanción de leyes y designación 
del Senado), que el ejercicio de los derechos individuales remitía a leyes de desarrollo 
que tendieron a limitarlos, y que se estableció la confesionalidad católica del Estado. 
 
¿Con qué nombre se conoce en España la más destacada de las desamortizaciones? 
Explique brevemente en qué consistió la desamortización. 
La desamortización de Mendizábal de 1836. 
 
La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de su rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 
 
¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la Regencia de 
María Cristina? Explique el concepto de desamortización. 
Juan Álvarez de Mendizábal. 
 
La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de sus rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
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podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 
 
¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante el bienio 
progresista? Explique el concepto de desamortización. 
Pascual Madoz. 
 
La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de su rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 
 
¿Cómo se denomina la revolución que destronó a Isabel II? Explique brevemente los 
objetivos de esta revolución. 
Revolución Gloriosa de 1868. 
 
La revolución fue consecuencia de la firma del Pacto de Ostende en 1866 entre los 
progresistas y demócratas, uniéndose un año después al pacto la Unión Liberal. La 
revolución tenía dos objetivos: expulsar a Isabel II y a la dinastía borbónica del trono 
español y acabar con el dominio político que, gracias en buena parte al apoyo de la 
reina, habían gozado hasta entonces los moderados. Sin embargo, no se tenía claro qué 
régimen iba a implantarse (república o monarquía, democracia o liberalismo 
progresista), dejándose tal decisión a unas Cortes Constituyentes que debían elegirse 
por sufragio universal masculino. Esta indefinición de los objetivos fue una de las 
causas del fracaso del Sexenio Democrático, al generar una fuerte división entre los 
grupos que apoyaron la revolución. 
 
¿A qué monarca destronó la conocida como Revolución Gloriosa? Explique brevemente 
los objetivos de esta revolución. 
Isabel II. 
 
La revolución fue consecuencia de la firma del Pacto de Ostende en 1866 entre los 
progresistas y demócratas, uniéndose un año después al pacto la Unión Liberal. La 
revolución tenía dos objetivos: expulsar a Isabel II y a la dinastía borbónica del trono 
español y acabar con el dominio político que, gracias en buena parte al apoyo de la 
reina, habían gozado hasta entonces los moderados. Sin embargo, no se tenía claro qué 
régimen iba a implantarse (república o monarquía, democracia o liberalismo 
progresista), dejándose tal decisión a unas Cortes Constituyentes que debían elegirse 
por sufragio universal masculino. Esta indefinición de los objetivos fue una de las 
causas del fracaso del Sexenio Democrático, al generar una fuerte división entre los 
grupos que apoyaron la revolución. 
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¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? Explique 
brevemente qué se pretendía con esta Revolución y a qué régimen dio lugar. 
La dinastía borbónica. 
 
La revolución, apoyada por los progresistas y demócratas que habían firmado en 1866 
el Pacto de Ostende, pretendía expulsar del trono a Isabel II, a la que se acusaba de 
gobernar sólo en función de los intereses de la camarilla, es decir, de los moderados y 
de su grupos de amantes. El objetivo era formar un Gobierno Provisional que convocara 
elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, debiendo decidir 
estas el nuevo sistema político que adoptaría el país: liberalismo o democracia, 
monarquía o república. Finalmente, las Cortes aprobaron la Constitución de 1869 que 
estableció una monarquía democrática, siendo elegido rey Amadeo I de Saboya en 
1870. 
 
¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874? Describe las 
características esenciales de la constitución democrática de 1869. 
Sexenio Democrático o Revolucionario. 
 
Tras la Revolución Gloriosa de 1868 el Gobierno Provisional convocó elecciones a 
Cortes Constituyentes en enero de 1869, que por primera vez en la historia de España se 
realizan por sufragio universal masculino, triunfando la coalición formada por 
progresistas, unionistas y un sector de los demócratas (conjunción monárquico-
democrática). Estas Cortes aprobaron la Constitución de 1869, cuyas características 
esenciales son: soberanía nacional, amplia declaración de derechos y libertades 
(manifestación, reunión, asociación), monarquía parlamentaria, división de poderes 
(poder legislativo en unas Cortes bicamerales, ejecutivo en el Rey y judicial en los 
tribunales) y estado aconfesional (libertad de cultos). Esta Constitución es la primera 
democrática de la Historia de España. 
 
Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República Española. Explique 
brevemente por qué se instauró dicho régimen. 
Emilio Castelar. 
 
La Revolución de 1868 supuso el establecimiento de una monarquía democrática por la 
Constitución de 1869, de la que fue elegido rey Amadeo I de Saboya en 1870. Sin 
embargo, su reinado fracasó por la división de sus apoyos políticos (la conjunción 
monárquico-democrática, que había realizado la revolución, se separa en los partidos 
Radical y Constitucional), por la pérdida de su mayor apoyo al ser asesinado el general 
Prim en diciembre de 1870, por la oposición de monárquicos borbónicos y carlistas y 
republicanos, por la fuerte conflictividad política (agravamiento de la sublevación 
iniciada en Cuba en 1868 y estallido de la III Guerra Carlista en 1872) y por la creciente 
conflictividad social (creación de la sección de la I Internacional en 1870). Por todo ello 
decide abdicar en febrero de 1873, ante lo cual se decide establecer la I República, pese 
a la poca fuerza con que contaban los republicanos. 
 
¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la Primera República Española? Explique 
brevemente por qué fracasó la misma. 
La I República se desarrolló entre 1873 y 1874, al final del periodo conocido como 
Sexenio Revolucionario o Democrático. 
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La I República fracasó por diversas causas. En primer lugar, al proclamarse la república 
en 1873 los republicanos eran una minoría, por lo que uno de los principales problemas 
fue la falta de apoyos. De hecho, si la república fue proclamada fue porque se consideró 
la única solución posible ante la abdicación de Amadeo I de Saboya. En segundo lugar, 
los republicanos, aparte de minoritarios, se encontraban divididos entre unitarios 
(partidarios de un estado centralista) y federales, partidarios de un estado federal), estos 
últimos además divididos entre benévolos (el estado federal debía ser construido de 
arriba abajo, es decir, desde el Estado Central) e intransigentes (el estado federal debía 
ser construido de abajo a arriba, es decir, por la voluntad de las ciudades o regiones 
independientes, conocidas como cantones). De hecho, este último grupo provocó en 
1873 la sublevación cantonalista, que se unió a la III Guerra Carlista iniciada en 1872 y 
la sublevación Cubana iniciada en 1868. Con respecto a esto último, la fuerte 
conflictividad política y social es la tercera razón del fracaso republicano. En el aspecto 
social destacaron las actuaciones de la Federación Regional Española de la I 
Internacional, creada en 1870 y de mayoría anarquista. 
 
Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República Española. Explique 
brevemente por qué fracasó la misma. 
Emilio Castelar. 
 
La I República fracasó por diversas causas. En primer lugar, al proclamarse la república 
en 1873 los republicanos eran una minoría, por lo que uno de los principales problemas 
fue la falta de apoyos. De hecho, si la república fue proclamada fue porque se consideró 
la única solución posible ante la abdicación de Amadeo I de Saboya. En segundo lugar, 
los republicanos, aparte de minoritarios, se encontraban divididos entre unitarios 
(partidarios de un estado centralista) y federales, partidarios de un estado federal), estos 
últimos además divididos entre benévolos (el estado federal debía ser construido de 
arriba abajo, es decir, desde el Estado Central) e intransigentes (el estado federal debía 
ser construido de abajo a arriba, es decir, por la voluntad de las ciudades o regiones 
independientes, conocidas como cantones). De hecho, este último grupo provocó en 
1873 la sublevación cantonalista, que se unió a la III Guerra Carlista iniciada en 1872 y 
la sublevación Cubana iniciada en 1868. Con respecto a esto último, la fuerte 
conflictividad política y social es la tercera razón del fracaso republicano. En el aspecto 
social destacaron las actuaciones de la Federación Regional Española de la I 
Internacional, creada en 1870 y de mayoría anarquista. 
 
¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875? 
Explique brevemente qué se entiende por Régimen de la Restauración. 
Antonio Cánovas del Castillo. 
 
El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político 
existente en España entre 1874 y 1923, consistente en el turnismo de dos formaciones 
políticas, los partidos Conservador y Liberal, basado en la manipulación electoral, el 
caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos 
y libertades individuales. 
 
¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? Describa brevemente las 
características esenciales de dicha Constitución. 
Al reinado de Alfonso XII (1875-1885). 
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La Constitución de 1876, inspirada en la moderada de 1845, se caracteriza por la 
soberanía compartida entre Cortes y Corona, las amplias prerrogativas de la Corona 
(derecho de veto, potestad legislativa compartida con las Cortes y nombramiento de 
ministros -control del poder ejecutivo-), Cortes Bicamerales (Congreso de los Diputados 
y Senado), confesionalidad católica del Estado y amplia declaración de derechos cuya 
concreción se remite a leyes ordinarias que tendieron a restringirlos. 
 
¿Quién fue el político conservador que se alternó en el poder con Sagasta durante la 
primera etapa de la Restauración? Explique brevemente el funcionamiento del sistema 
electoral que favorecía este proceso. 
Antonio Cánovas del Castillo. 
 
El sistema electoral era corrupto, utilizando para ello herramientas como la compra de 
votos, la falsificación de actas, adulteración del censo y la coerción del electorado. En 
esta última era básica la labor de los caciques, personajes que en una comarca o 
provincia determinada detentaban una gran influencia y poder económico. El 
caciquismo se ejercía en toda su dimensión en las zonas rurales. Solían ser grandes 
propietarios y copaban los cargos municipales, por lo que controlaban de hecho el 
trabajo, los sorteos de quintas, el reparto de contribuciones y los trámites burocráticos y 
administrativos, elementos todos ellos con los que chantajeaban a la población. La 
dinámica de la manipulación electoral era la siguiente: una vez decidido el cambio por 
los dos partidos dinásticos, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de los 
candidatos que debían ser elegidos (“encasillado”), enviándola a los alcaldes y caciques 
para que garantizaran su elección por los métodos ya citados. 
 
¿Quién fue el político liberal que se alternó en el poder con Cánovas del Castillo 
durante la primera etapa de la Restauración? Explique brevemente el funcionamiento 
del sistema electoral que favorecía este proceso. 
Práxedes Mateo Sagasta. 
 
El sistema electoral era corrupto, utilizando para ello herramientas como la compra de 
votos, la falsificación de actas, adulteración del censo y la coerción del electorado. En 
esta última era básica la labor de los caciques, personajes que en una comarca o 
provincia determinada detentaban una gran influencia y poder económico. El 
caciquismo se ejercía en toda su dimensión en las zonas rurales. Solían ser grandes 
propietarios y copaban los cargos municipales, por lo que controlaban de hecho el 
trabajo, los sorteos de quintas, el reparto de contribuciones y los trámites burocráticos y 
administrativos, elementos todos ellos con los que chantajeaban a la población. La 
dinámica de la manipulación electoral era la siguiente: una vez decidido el cambio por 
los dos partidos dinásticos, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de los 
candidatos que debían ser elegidos (“encasillado”), enviándola a los alcaldes y caciques 
para que garantizaran su elección por los métodos ya citados. 
 
¿Cómo se denomina la etapa histórica en la que son protagonistas Cánovas y Sagasta? 
Describa brevemente el funcionamiento del sistema político y las fuerzas políticas que 
lo sostienen. 
Restauración. 
 
El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político 
existente en España entre 1874 y 1923, consistente en el turnismo de dos formaciones 
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políticas, los partidos Conservador y Liberal, basado en la manipulación electoral, el 
caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos 
y libertades individuales. La base del sistema eran los dos grandes partidos políticos 
dinásticos (Liberal y Conservador) que coincidían en lo fundamental: defensa de la 
Monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del estado 
liberal, unitario y centralista. Sin embargo, los diferenciaban algunos matices políticos y 
su base social. En cualquier caso, su práctica gobierno se diferenciaba poco y frente a 
los anteriores pronunciamientos de uno u otro signo optaron por su alternancia regular y 
pacífica en el poder (turno pacífico). 
 
¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local para el 
falseamiento electoral? Explica brevemente los elementos fundamentales del sistema 
ideado por Cánovas. 
Caciques. 
 
El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos 
políticos dinásticos (Liberal y Conservador) que coincidían en lo fundamental: defensa 
de la Monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del 
estado liberal, unitario y centralista. Sin embargo, los diferenciaban algunos matices 
políticos y su base social. En cualquier caso, su práctica gobierno se diferenciaba poco y 
frente a los anteriores pronunciamientos de uno u otro signo optaron por su alternancia 
regular y pacífica en el poder (turno pacífico), Esta alternancia se basaba en la 
manipulación de los resultados electorales en el sentido acordado por ambas 
formaciones, utilizando para ello los mecanismos caciquiles y la posición dominante del 
partido en el poder. 
 
¿Que líder político encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo 
Gómez en 1895 con el “Grito de Baire”? Explica brevemente la política del gobierno 
español ante esta insurrección. 
José Martí. 
 
Al iniciarse la sublevación en 1895, el gobierno de Cánovas del Castillo envió al 
general Martínez Campos, que ya había conseguido la Paz de Zanjón en 1878, a la ilsa 
con la intención de conseguir un nuevo acuerdo. Sin embargo, sus gestiones no tuvieron 
éxito, por lo que fue sustituido en 1896 por el general Valeriano Weyler, que aplicó una 
política de mayor dureza a través del establecimiento de las trochas y de los campos de 
concentración. Las protestas internacionales ante esta última medida, sobre todo por 
parte de EEUU, y el acceso al poder de Sagasta provocaron su destitución en 1897 en 
favor del general Blanco. Este inicia una política de acercamiento y el nuevo gobierno 
oferta a los independentistas la concesión de un estatuto de autonomía para la isla. Sin 
embargo, esta oferta es rechazada y al año siguiente, en 1898, la sublevación cubana se 
convierte en una guerra contra EEUU. 
 
¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? Describa 
brevemente las causas y consecuencias de dicha Guerra. 
A Estados Unidos. 
 
Las causas de la guerra fueron las siguientes: el interés económico de EEUU por la isla 
de Cuba y su economía de plantación (tabaco y caña de azúcar) cuyo destino era 
preferentemente el país y estaba controlada en parte por empresas estadounidenses; el 
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descontento estadounidense frente al fuerte proteccionismo español establecido en el 
Arancel de 1891; el imperialismo estadounidense desarrollado de manera paralela al 
fuerte desarrollo económico del país después de la Guerra de Secesión (1861-1865); y el 
descontento frente a la dureza de la represión española contra los independentistas 
cubanos desarrollada por el general Valeriano Weyler (campos de concentración). 
Como excusa se tomó el ataque sufrido por el acorazado norteamericano “Maine” en el 
Puerto de La Habana en febrero de 1898. EEUU culpó del ataque a España y le presentó 
un ultimátum en abril para que se retirara de Cuba. Al no aceptarlo España, ese mismo 
mes le declaró la guerra. La derrota española supuso la pérdida de sus últimas colonias 
ultramarina, sancionada en el Tratado de Paz de París de diciembre de 1898), el inicio 
en España del movimiento regeneracionista y la entrada en crisis del sistema político de 
la Restauración, y el inicio del imperialismo estadounidense. 
 
¿Qué tratado de paz supuso el fin de la guerra colonial de 1898? Explica brevemente su 
contenido y consecuencias. 
El Tratado de Paz de París, de diciembre de 1898. 
 
Por este tratado España reconoce la independencia de Cuba, bajo protectorado de 
EEUU, le cede a este país las islas de Puerto Rico y Guam, y le vende las Islas Filipinas. 
Esto supuso el fin del imperio ultramarino español, lo que sumió a la sociedad y a la 
clase política española en un estado de desencanto y frustración que dio origen a 
propuestas de reforma de la mano del movimiento del Regeneracionismo. Sin embargo, 
su fracaso llevó a la crisis progresiva del sistema de la Restauración y finalmente a su 
caída en 1923, año que se estableció la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera. 
 
 
 
 
 


