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ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y SUPERIOR DE COMERCIO N° 46: 

DOMINGO SILVA 

 

 

 

HISTORIA  

2do. AÑO 

 

 

2022 

 
Docentes y cursos: 

Turno mañana: 

2°1° y 2°2° Prof. Matías Valls.  

2°3° y 2°5° Prof. Dolores Guzmán.  

2°4° y 2°6° Prof. Sebastián Valle.  

2°7° Prof. Cintia Savoyé.  

Turno Noche: 

2°1° Prof.  Laura García. Mail: 

 2°2° Prof. Claudia Ramirez. Mail:  

2°3° Prof. Miriam Depetrini. Mail:  

 



    Escuela n°46 Domingo Silva.       Cuadernillo de Historia de 2do año.              2022                                                                 
 _____________________________________________  ______________________________________________  
 

Página 2 

Trabajo Práctico n°1:  La Ciencia Histórica 
 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es la historia? 

 

El trabajo de los historiadores 

Los historiadores siempre escriben desde el presente, es decir, para pensar la historia utilizan conocimientos, 

imágenes, conceptos, que tienen disponibles en su época. Como el pasado no se presenta completo, son las 

huellas o vestigios del mismo las que los historiadores buscan e interpretan, por ejemplo, restos materiales, 

documentos, testimonios orales, cartas de los protagonistas de los acontecimientos.  El trabajo del historiador 

entonces es la reconstrucción del pasado a través de sus huellas y la elaboración de un relato acerca de ese 

pasado. 

Por ello, no existe un único relato sobre un determinado proceso histórico. Puede suceder que, ante los mismos 

acontecimientos, distintos historiadores realicen interpretaciones diferentes. En esto influye la formación del 

historiador, sus ideas sobre el mundo, su historia de vida, su ideología y sus intereses.  

La Historia 

La Historia es una Ciencia Social que estudia las acciones pasadas de los seres humanos en 

sociedad. Por lo tanto, es una disciplina directamente relacionada con el tiempo. Pero no sólo con el 

tiempo pasado, es decir, el que ya fue, sino también con la relación entre ese pasado, el tiempo 

presente y el tiempo futuro.  

Sin embargo, la investigación histórica no puede recuperar todo lo sucedido ni aprehender el pasado 

tal como ocurrió. Por esa razón, los historiadores realizan una representación de ese pasado.  

Así como el tiempo es el objeto de la investigación histórica, también lo es el espacio, porque cada 

proceso histórico ocurre en un espacio determinado que se modifica como consecuencia de las 

acciones de los hombres.  

La palabra “historia” tiene dos sentidos: por un lado, hace referencia a la sucesión de 

acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Por otro lado, alude al relato que efectuó el historiador 

a partir de esos acontecimientos. Los historiadores, al realizar su trabajo, reúnen los dos sentidos: 

parten del presente para conocer el pasado, investigarlo y convertirlo en un relato. 

 Algunas preguntas para analizar la viñeta:  

• ¿Por qué Miguelito se queja de la escuela?  

• ¿Cómo quiere que se enseñe la historia?  

• ¿Se puede enseñar la historia “Para adelante”? ¿Por qué? 

• ¿Qué es para vos la historia? ¿Qué temas te gustaría dar este 

año en clase? 
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Para poder estudiar el pasado de manera sistemática es necesario seguir un método científico:   

 

¿Quiénes hacen la historia? 

Los protagonistas de la historia: UNA HISTORIA QUE INCLUYA A TODOS LOS ACTORES 

Los relatos históricos tradicionales privilegian las hazañas de grandes hombres, a quienes se eleva a la categoría de 

héroes. De esta manera quedan excluidos los sujetos anónimos, tanto hombres como mujeres. Pero la forma de 

abordar el pasado ha cambiado. Desde mediados del siglo XX, la producción de trabajos de investigación que 

daban importancia a la sociedad y la economía introdujo como protagonistas a los individuos comunes, hombres y 

mujeres que con su trabajo y en su vida cotidiana hacen la Historia.  

En la actualidad se considera que los protagonistas de la historia son distintos actores sociales. Pueden ser actores 

sociales individuales (como los personajes que quedaron registrados en la investigación histórica con nombre y 

apellido José de San Martín, Manuel Belgrano, Juana Azurduy). También pueden ser actores colectivos, como los 

hombres y las mujeres que integran las clases sociales, los grupos políticos o las entidades colectivas definidas por 

conceptos como el de pueblo o nación. Asimismo, se considera actores sociales a las instituciones como la Iglesia o 

las Fuerzas Armadas.  

1. Elección del tema: Un primer paso para comenzar la investigación, es el de la elección del tema, que es la 
selección y evaluación de un problema. Generalmente se enuncia como una pregunta problema.  
 
2. Hipótesis: La Hipótesis es una presunción, es uno de los pasos que marcará nuestra investigación, y a 
través de ella podemos iniciar la verificación de los enunciados que en ésta están descritos. La Hipótesis nos 
dirá en qué sentido tendremos que recopilar fuentes y de éstos obtener los datos necesarios  
 
3. Recopilación de datos y selección de Fuentes: Aquí el investigador se detendrá en verificación de datos y 
en la selección de aquellas fuentes que le posibiliten conocer las voces de los protagonistas y también de los 
grupos colectivos o sujetos poco destacados pero importantes para reconstruir el pasado. Las fuentes pueden 
ser primarias y secundarias 
 
°°°   Las fuentes primarias son los restos del pasado que analiza el historiador. Hay varios tipos:  

• Documentos escritos: cartas personales, documentos oficiales, publicaciones, etc. Por ejemplo, la 
correspondencia que mantuvo San Martín con Martín de Pueyrredón o los diarios de viaje de Colón. 

• Restos materiales: construcciones arquitectónicas, objetos usados en el período, por ejemplo, enseres 
domésticos encontrados en ciudades coloniales. 

• Fuentes audiovisuales: imágenes y sonidos de la época, por ejemplo, retrato de una familia.  

• Fuentes orales: narraciones que se transmitieron en una comunidad a lo largo del tiempo o relatos de 
protagonistas de hechos históricos, por ejemplo, el mito maya acerca de la creación del hombre. 

 
°°° Por su parte, las fuentes secundarias son trabajos de otros historiadores que abordan el mismo problema o 
parte de él.  
 
4- Análisis de la información: a partir de las fuentes se obtienen datos, éstos se comparan y relacionan, y 
luego se comprueba si la hipótesis inicial es válida. 
 
5- Elaboración de conclusiones: siempre son abiertas, pueden ser revisadas y analizadas nuevamente. Otras 
fuentes y nuevas hipótesis pueden llevar a otras conclusiones.  
 
6- Escritura y publicación.: En esta instancia el historiador elabora un escrito que dé cuenta de lo analizado, si 
su hipótesis se sostuvo y debió sustituirla a la luz de los aportes de las fuentes. También explicitará las 
conclusiones a las que arribó durante su investigación.  Finalmente publicará su trabajo para que todos 
puedan conocerlo. 
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Analizamos el poema de Bertolt Bretch: 

a-¿Sobre quién o quiénes se pregunta el 

autor?  

b- ¿Quién o quiénes están faltando en los 

relatos? 

c- ¿Por qué le habrá puesto ese título a la 

poesía? 

d- Identifica dos actores individuales y dos 

colectivos en el relato. 

 

 

Preguntas de un obrero ante su libro de 

Historia: 

¿Quién construyó Tebas, 

la de las Siete Puertas? 

En los libros figuran 

sólo los nombres de reyes. 

¿Acaso arrastraron ellos 

bloques de piedra? 

Y Babilonia, mil veces destruida, 

¿quién la volvió a levantar otras tantas? 

Quienes edificaron la dorada Lima, 

¿en qué casas vivían? 

¿Adónde fueron la noche 

en que se terminó La Gran Muralla, sus 

albañiles? 

Llena está de arcos triunfales 

Roma la grande. Sus césares 

¿sobre quiénes triunfaron? 

Bizancio tantas veces cantada, 

para sus habitantes 

¿sólo tenía palacios? 

 

 

Hasta la legendaria 

Atlántida, la noche en que el mar se la 

tragó, 

los que se ahogaban 

pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. 

El joven Alejandro conquistó la India. 

¿El sólo? 

César venció a los galos. 

¿No llevaba siquiera a un cocinero? 

Felipe II lloró al saber su flota hundida. 

¿No lloró más que él? 

Federico de Prusia 

ganó la guerra de los Treinta Años. 

¿Quién ganó también? 

Un triunfo en cada página. 

¿Quién preparaba los festines? 

Un gran hombre cada diez años. 

¿Quién pagaba los gastos? 

A tantas historias, 

tantas preguntas.  

Bertolt Bretch 

 

 

El tiempo histórico  

El tiempo es el transcurso y la duración de las cosas, por lo que debemos tener medidas que nos permitan 

identificarlo. Somos capaces de contar el tiempo (minuto, hora, día, año), pero como la historia habla de 

mucho tiempo necesita medidas aún más grandes: siglos, milenios, etapas históricas, eras. 

Para medir el tiempo histórico se utilizan varias unidades de medida del tiempo que abarcan periodos de diferente 

duración. Las más frecuentes son: 

Año: 365 días. 

Lustro: 5 años 

Década: 10 años 

Siglo 100 años. 

Milenio: 1.000 años 

Para medir etapas históricas o leer libros de historia se debe saber a qué siglo corresponden los diferentes años, y 

resulta una técnica sencilla cuando se conocen sus secretos. Lo más importante es saber que el siglo I comienza en 

el año 1 d.C (después de Cristo) y que dura hasta el año 100 d d.C. 

A partir de ahí todos los demás son consecutivos: 

Siglo III, de año 201 al año 300 

Siglo XI, del año 1001 al año 1100 

Siglo XX, del año 1901 al 2000 

Para saber a qué siglo corresponde una fecha determinada se observa la cifra correspondiente a las centenas y se 

le suma 1. Estos son algunos ejemplos: 

Año 405……se suma 1 ……Siglo V 

Año 57………..se suma 1………Siglo I 
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Este método no aplica para los años terminados en 00. En ellos la cifra o cifras que preceden a los dos ceros indican 

el siglo. Así, el año 100 pertenece al siglo 1, y el año 2000 al siglo XX. 

 

En forma inversa, para saber a qué años nos referimos cuando hablamos de un siglo, debemos restarle 1: 

Siglo XIX…… se resta 1……. años 1801 a 1900 

Siglo VI……se resta 1……años 501 a 600 

 

Además, también en nuestra civilización occidental hemos tomado como año de referencia el nacimiento de Cristo 

(año 1), por lo que decimos que los años anteriores se encuentran “antes de Cristo” (a.C.) y los posteriores 

“después de Cristo” (d.C.). Las fechas anteriores al año 1 se ordenan de forma decreciente (vamos contando hacia 

atrás) y las posteriores de forma normal. 

 

El tiempo histórico es el periodo transcurrido según las civilizaciones humanas. El tiempo histórico no solo incluye 

el tiempo cronológico (años, siglos, milenios) sino también otros aspectos como la cultura, las ideas, la 

organización social que considera el historiador. 

 

Aunque existen diferentes formas de medir el tiempo dependiendo de la cultura, en la actualidad la datación de los 

años basada en la Era Cristiana es la más extendida, y es la que utiliza la mayoría de los organismos internacionales. 

Por otra parte, y al margen de las diferentes eras, existen una serie de normas para el manejo de la cronología: 

• Los siglos y milenios se escriben en números romanos y los años, en numeración indo arábiga, si bien, 

en el ámbito anglosajón se utiliza en todos los casos la segunda. 

• Si el año, siglo o milenio es anterior a Cristo se especifica añadiendo (a.C., antes de Cristo o a.n.e. 

(antes de nuestra era); de no hacerlo, se entiende que es posterior. 

• El año 0 no existe: por tanto, el primer siglo va desde el año 1 al 100; por ello, los años terminados en 

dos o más ceros pertenecen al siglo o milenio que termina (Año 2000: siglo XX, milenio II), o al que 

empieza, en el caso de años o milenios de antes de Cristo (año 1000 a.C.: siglo X a.C. y milenio I a.C.). 

La periodización  

Los historiadores trabajan con las permanencias y los cambios. Sin embargo, no estudian todas las 

transformaciones, sino aquellas que consideran significativas. Para la comprensión de estos cambios significativos, 

los historiadores utilizan un instrumento: la periodización. Periodizar es establecer etapas temporales, a las que se 

les señala un comienzo y un final.  

Para establecer cuándo comienza y cuándo termina un período histórico, pueden aplicarse diversos criterios. Uno 

de ellos es establecer un acontecimiento clave que da comienzo al período y otro que le pone fin. Una 

periodización de este tipo, muy frecuente, es la de las “Edades de la historia”, aunque hay muchos otros. 

Por otro lado, una técnica 

que permite ordenar los 

acontecimientos históricos 

desde los más antiguos a los 

más recientes es la 

cronología. Una manera de 

representación gráfica de 

acontecimientos en orden 

cronológico es la línea de 

tiempo.  
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Trabajo Práctico n°1: La Ciencia Histórica 

Resuelve las siguientes actividades: 

1- A- ¿Qué es la historia? ¿Cuáles son los dos sentidos de la palabra? 

b- ¿Qué relación se puede establecer entre el concepto de Historia y la historieta de Mafalda? 

2- ¿Por qué el trabajo de los historiadores se hace a través de “vestigios”? Explica los pasos del método de 

investigación en Historia. 

3- Tomando en cuenta el concepto de Fuentes históricas, realiza la siguiente actividad:  

EL LITORAL | INFORMACIÓN GENERAL  
Lunes 06.02.2017 – En la obra de Tribunales  

Hallazgos arqueológicos: serían de la época del traslado de la 
ciudad de Santa Fe  
Son las primeras hipótesis que manejan desde el Área de Arqueología del Museo 
Etnográfico. Mirá la entrevista con Gabriel Cocco.  
En enero, un equipo arqueológico del Museo Etnográfico de Santa Fe 
rescató restos de cerámica, tinajas y vajilla de familias santafesinas 
de los siglos XVII y XIX, que permiten reconstruir sus costumbres y su 
dieta. Un hallazgo que nunca se había logrado. Este lunes, Gabriel 
Cocco (quien encabeza los trabajos de investigación) visitó los 
estudios de Cable y Diario y explicó por Arriba Santa Fe las primeras 
hipótesis de trabajo sobre esta novedad histórica. “Algunos de ellos 
datan de cuando recién se traslada la ciudad de Santa Fe a la 
ubicación actual”, señaló el investigador. “Nunca se habían 
encontrado restos arqueológicos relacionados con la vida cotidiana 
de las familias que vivían en la zona”, agregó. Como publicó El Litoral 
el 15 de enero, el “descubrimiento más impactante es el pozo de 
fines del siglo XVII e inicios del XVIII, tiempo próximo a la conclusión del traslado de la ciudad desde su asiento originario. Y lo 
es porque se trata del primero de época colonial que se excava en Santa Fe de la Vera Cruz, continuidad histórica de Santa Fe 
la Vieja, afirmación corroborada por los elementos colectados en un lugar donde antiguos moradores volcaban sus 
desperdicios. De acuerdo a lo que explicó Cocco, lo encontrado se trata “de tinajas (para almacenar vino y agua), tejas, 
cerámica europea (de Portugal y España) e indígena.”  
[Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/143197-hallazgos-arqueologicos-serian-de-la-epoca-del-traslado-de-la-ciudad-desanta-fe-en-la-obra-de-

tribunales]  
Responde teniendo en cuenta lo analizado en el libro:  

a- ¿Qué tipo de fuentes se encontró en la obra de Tribunales?  

 b- ¿Qué información acerca de la sociedad podrían brindarnos?  

c- ¿Por qué es importante este tipo de descubrimientos? 

 

4- Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta: 

 

“A la historia la hacen unos pocos hombres” 

 

5- Escribe a qué siglo pertenece cada uno de estos años y a qué años hacen referencia los siglos: 

Año 1349………………………… 

Año 458…………………… 

Año 782……………………. 

Año 1492…………………… 

Año 2021……………………. 

Siglo XVIII……………………. 

Siglo V………………………. 

Siglo III……………………. 

Siglo X………………. 

Siglo XIV………………………

 

B- Elabora una línea histórica con las etapas de tu vida.  
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Trabajo Práctico 2: América antes de la Conquista 
Muchos de nosotros solemos llamar ‘indios’ 

a quienes vivían y viven originariamente en nuestro 

continente, que hoy llamamos América. No nos 

damos cuenta que bajo esa forma de nombrar, lo 

que estamos haciendo es generalizar algo que por su 

naturaleza es diverso. No nos damos cuenta 

tampoco que esa denominación es impuesta por 

otra cultura, la cultura que llegó a nuestro 

continente a partir de la Conquista de América.  

El nombre ‘indio’ es un invento de la cultura europea 

y surge de un equívoco: pensar que habían llegado a 

la India. Con este nombre se unificó a todos los 

pueblos, sin tener en cuenta las grandes diferencias 

que había entre ellos, en sus formas de vivir y 

entender el mundo. Además, se encontró una forma 

de nombrar a través del desprecio: cuando nos 

referimos a un ‘indio’ en general construimos una 

representación negativa (sucio, vago, mentiroso)  

Recuperar los nombres propios de estos pueblos 

ayuda a entenderlos como grupos humanos dieron sus propias respuestas a cuestiones como: la obtención de 

alimentos, la producción de bienes, la forma en que se decidía quiénes debían mandar y los modos de entender y 

explicar el mundo. Las formas que encontraron de resolver estas cuestiones dieron lugar a diferentes formas de 

organización social.  

Entre estos pueblos, los Aztecas e Incas construyeron grandes imperios, mientras que por ejemplo los pueblos que 

vivían en el actual territorio argentino vivían, en general, en pequeñas aldeas e incluso algunos de ellos sin lugar 

fijo. 

 

Diversas formas de orden social 
Los diversos grupos que habitaban lo que luego se 

denominó América, antes de la llegada de los europeos, 

presentaban profundas diferencias. Éstas tenían que ver 

con:  

 

• La forma en que obtenían su alimento: cazadores, 

recolectores, horticultores, pastores, agricultores.  

• La forma en que se organizaban para la toma de 

decisiones: bandas, tribus, jefaturas, Estados.  

 

De esta manera coexistían en América bandas de 

cazadores-recolectores, como los querandíes en la región 

pampeana; o jefaturas de agricultores, como los diaguitas 

en el norte de nuestro país; y agricultores intensivos con 

una organización social muy compleja, como los Aztecas, 

Incas y Mayas que son los casos que vamos a analizar este 

año.  
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La Civilización Maya 
Organización territorial: 
La civilización de los Mayas se encontraba en la región de Mesoamérica, su territorio comprendía las actuales 

Guatemala, Honduras y parte de México, en lo que 

hoy se denomina Península de Yucatán. La 

civilización maya alcanzó un importante desarrollo 

arquitectónico y artístico entre el 300 y el 1400 de 

nuestra era. Durante el llamado Imperio Antiguo 

(años 320 a 900), los mayas fundaron importantes 

ciudades, como Tikal, Talenque o Copán. Al final del 

período los pobladores emigraron hacia la península 

de Yucatán. Luego, durante el llamada Imperio 

Nuevo, las ciudades de Chichén Iztá, Mayapán y 

Uxmal se unieron a la Liga de Maypan, una alianza 

defensiva en la que cada ciudad conservaba su 

independencia. Este fue un período de gran 

esplendor, pero los conflictos entre las ciudades 

llevaron a la disolución del imperio en 1441.  

 

Organización Política 
Los Mayas organizaron un sistema político basado en la formación de Ciudades Estados. Las llamamos Ciudad 

Estado porque cada ciudad tenía su propia autoridad política y religiosa, y sólo mantenía vínculos comerciales y 

culturales con las otras. Un importante lazo de unión con el resto de las ciudades mayas era la cultura: las 

creencias, el lenguaje y la escritura. El gobierno de los Mayas era una teocracia, es decir que no existía una 

separación entre el poder político y el poder religioso. Cada ciudad estaba dirigida por un jefe supremo, con 

poderes civiles, religiosos y militares, secundado por un consejo de nobles y sacerdotes. En cada región dominada 

por una ciudad había un jefe local y un jefe militar. 

 

Organización social 
Los Mayas vivían en una sociedad estratificada, es decir, que estaba dividida en grupos diferenciados por su 

origen, sus actividades, y su importancia dentro de la comunidad.  

Los grupos que constituían la sociedad Maya eran:  

.  

Organización económica 
La base de la economía Maya era la agricultura. Utilizaban diversas técnicas agrícolas que les permitían obtener 

grandes cantidades de alimentos. 

Para cultivar en la selva utilizaban la técnica de la roza o milpa. Consistía en cortar los árboles y la maleza con 

hachas de piedra, quemar luego los restos para limpiar el terreno y abonarlo con las cenizas. Finalmente, 

La Nobleza Campesinos y 

artesanos 

Esclavos 

Estaba Integrada por 

funcionarios, sacerdotes, 

grandes comerciantes, y 

jefes militares. Este sector 

privilegiado controlaba el 

gobierno, la religión y el 

ejército.  

Se ocupaban de la 

producción de 

alimentos y artesanías. 

También debían 

construir los templos y 

los edificios públicos y 

prestar servicio 

militar. 

Eran prisioneros de 

guerra o personas que 

cumplían un castigo 

por robo. Trabajaban 

como sirvientes en la 

construcción, o 

llevando cargas para 

los comerciantes.  

Sociedad estratificada: es una 

sociedad en la que no existe movilidad 

social, es decir que es muy difícil que los 

individuos que integran un estrato o 

grupo social puedan formar parte de otro 

estrato o grupo social. 
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sembraban cavando hoyos con la ayuda de un palo. De estos terrenos extraían maíz, considerado la base de su 

alimentación, calabazas, ajíes, porotos, tomate, batata, cacao, etc. 

Otra técnica importante era el cultivo en terrazas, utilizado en las tierras altas. En las laderas de las montañas 

construían escalones de varios metros de profundidad y cientos de metros de anchos, sostenidos por piedras que 

servían para contener la tierra fértil. 

Los mayas además recolectaban frutos, como la papaya, la guayaba y la palta. También completaban su dieta con 

la carne de los animales que cazaban como venados, monos, y aves. 

Las zonas de cultivos se dividían en dos: tierras de la comunidad campesina (se entregaban parcelas a las familias 

y éstas se encargaban de trabajarlas) y tierras de los nobles, que eran trabajadas por esclavos y campesinos en 

beneficio de la nobleza.  

Otra actividad económica importante era el comercio que se realizaba entre diferentes ciudades, bajo la forma de 

un trueque, ya que no utilizaban el dinero.  

 

Conocimientos mayas 
Escritura: los mayas desarrollaron un importante sistema de escritura, mediante dibujos que 

simbolizan ideas y palabras. Sus escritos quedaron registrados en edificios, cerámicas, y en 

códices, que eran largas tiras de papel de 20 cm. de ancho por varios metros de largo, 

fabricado con la corteza de un árbol. Sólo algunos sacerdotes tenían el privilegio de redactar 

los códices y de interpretar su significado. Coloreados con pinturas vegetales, los dibujos y 

jeroglíficos de los códices dejaron registrados las crónicas de las acciones 

de reyes, conocimientos de astronomía, ciencia, medicina y relatos de carácter religioso. 

Calendario: desarrollaron un calendario sagrado de 260 días para indicar las ceremonias 

religiosas. También utilizaban uno solar, de 365 días que regía la vida cotidiana. Este último 

estaba dividido en 18 meses de 20 días y 1 mes de 5 días. 

Numeración: los sacerdotes mayas inventaron un sistema de numeración vigesimal (basado 

en 20 dígitos) tenía la particularidad de incorporar la noción del cero, que los árabes 

incorporaron a Europa recién 900 años después.  

Arquitectura: estaba muy vinculada con las creencias religiosas. Construyeron Templos de 

piedra con forma de pirámide escalonada. Los muros interiores se pintaban con vivos 

colores.  

Observatorios astronómicos: construyeron lugares especiales para observar el paso de los 

astros y computar el tiempo. Las aberturas del observatorio de la ciudad de Chichen Itzá 

se alinean con el sol en los equinoccios de primavera y otoño.  

Canchas de pelota: en las ciudades se practicaba un juego sagrado, en el que se tragaba 

de pasar una pelota de caucho por un aro de piedra colocado sobre una pared. Los jugadores sólo podían tocar la 

pelota con la espalda, las rodillas, los codos o la cadera.  

 

La cosmovisión maya 
El libro sagrado de los Mayas (denominado Popol vuh) narra el origen de hombre y del universo. Allí cuentan los 

Mayas que los dioses crearon y destruyeron el mundo varias veces y que en la tercera creación hicieron al 

hombre de maíz y lo dotaron de sabiduría. En agradecimiento, los hombres debían demostrar a diario su 

obediencia a los dioses y hacerles ofrendas y ceremonias para no despertar su ira. Las ofrendas podían ser joyas, 

flores, alimentos, bebidas y sacrificios de animales y personas.  

Los principales dioses mayas eran: Itzam Ná, el creador, dios del cielo, la noche y el día; 

Kin, el dios del sol, que era también el protector de la salud, Ixchel, la diosa de la luna, Ah 

Puch, dios de la muerte, y Chac, dios de la lluvia. 

 Los sumos sacerdotes, encargados de los cálculos calendáricos y de la adivinación, los 

sacrificios y los agoreros cumplían funciones claves en el ritual maya. 

 

 
La falta de agua era muy temida por los campesinos mayas, por lo que veneraban la figura de Chac. 

 



    Escuela n°46 Domingo Silva.       Cuadernillo de Historia de 2do año.              2022                                                                 
 _____________________________________________  _____________________________________________  
 

Página 10 

La Civilización Azteca 

Organización territorial: 
El Imperio Azteca extendió su territorio en la 

zona central de lo que se denomina 

Mesoamérica, que es la región que abarca el 

centro y el sur de México actual y parte 

Centroamericana. En esta región vivían muchos 

pueblos con sus propias formas de organización. 

Los aztecas, o mexicas, habían pertenecido a los 

pueblos nómadas del norte y fueron los últimos 

en establecerse en el valle de México. 

Su historia puede ser conocida a través de sus 

propios relatos. A partir de ellos sabemos que a 

mediados del siglo XIII, guiados por el dios de la 

guerra, Huitzilopochtli, emprendieron viaje hacia 

el sur buscando mejores tierras. En 1325 fundaron su capital, 

Tenochtitlán, en una isla dentro del lago Texcoco; y desde allí iniciaron la 

guerra a los pueblos vecinos hasta dominarlos.  

Los grupos conquistados eran obligados a pagar tributo, a adorar a 

Huitzilipochtli ya otros dioses de los aztecas, y a jugar fidelidad y 

obediencia a las nuevas autoridades. A cambio, se les permitía conservar 

sus propias tradiciones. Se calcula que el imperio azteca llego a contar con 

una población de más de 15 millones de personas. 

 

 

Organización Política 

Se trata de un Estado Teocrático, es decir, un Estado en donde la religión tiene un rol fundamental. De esta manera, 

el Emperador era considerado de origen divino y los sacerdotes tenían a su cargo numerosas funciones de gobierno.  

Quien ejercía la autoridad entre los aztecas era el jefe supremo, al que llamaban Huey Tlatoani. Era elegido por un 

consejo integrado por representantes de los veinte grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la 

sociedad azteca. El tlatoani era el jefe supremo: gobernaba de por vida y el jefe de estado, del ejército y de la 

religión. 

Cuando el Tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, por 

ejemplo, la declaración de guerra, deliberaba con algunos de sus 

asesores.  El más importante era el Cihuacóatl, quien colaboraba 

con él en el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencia. En 

los niveles inferiores había muchos funcionarios; entre ellos, 

jueces encargados de vigilar el cumplimiento de normas y los 

guardianes del depósito de armas. Existía también un 

funcionario denominado Tlatoque, encargado de recaudar los 

tributos de los pueblos sometidos.  

La organización social 

La sociedad azteca estaba dividida en 20 clanes o calpullis, 

constituidos por grupos de personas vinculadas por parentesco. Cada clan poseía un templo, tierras para la 

agricultura y un jefe o calpullec.  

La sociedad estaba fuertemente estratificada, es decir formada por distintos grupos, o estratos sociales que tenían 

distintos derechos y privilegios. Claramente se diferenciaban los distintos grupos sociales: 

¿Qué es un Imperio? 

Es cuando una sociedad extiende su 

dominio, en un ámbito muy amplio, más 

allá de sus fronteras, sobre territorios 

ajenos. Los medios por los cuales se realiza 

esta expansión pueden ser variados, desde 

la ocupación militar hasta la penetración 

pacífica. (Moglia) 
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Los pillis o pipiltin (nobles) formaban el grupo privilegiado. Eran los funcionarios, sacerdotes y guerreros. Se decían 

descendientes de quienes habían guiados a los aztecas en su viaje hacia el sur de México y se distinguían de los 

demás porque no pagaban tributos, eran los propietarios de la mayor parte de las tierras y ocupaban los cargos 

más importantes del imperio. A este grupo pertenecía el Tlatoani (emperador) 

Los macehuales, por su parte, era el pueblo trabajador, 

quienes sostenían materialmente el Imperio (artesanos, 

comerciantes, agricultores) Pagaban tributo, integraban 

el ejército y prestaban servicios personales en la 

construcción de caminos, puentes y templos. En épocas 

de crisis, sus condiciones de vida empeoraban, llegando, 

a tener que venderse como esclavos por algún tiempo.  

Por último, estaban los esclavos, que en su mayoría eran 

prisioneros capturados en las guerras con las poblaciones 

vecinas que resistían a ser sometidos por el Imperio. 

Debían trabajar para sus amos y, en algunos casos, se 

convertían en víctimas de sacrificios rituales. 

 
 

Organización económica 

La economía azteca era próspera, debido a diversos factores: en primer lugar, su control sobre los pueblos vecinos 

les permitió contar con abundante mano de obra para distintos trabajos. Por otra parte, el cobro de tributo hizo 

que los pipiltin tuviesen abundancia de materias primas y productos.  

Otro factor que posibilitó la prosperidad de los aztecas fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. 

Tenochtitlán, capital de los aztecas, estaba construida en una 

isla en el centro del lago Texcoco, en el valle de México. Los 

aztecas crearon una técnica que les permitió cultivar sobre el 

agua: las chinampas. Se trataba de plataformas de tierra, 

ramas y plantas que flotaban en los lagos; las anclaban con 

palos, las cubrían con tierra y sobre ellas cultivaban. También 

construyeron terrazas de cultivo en zonas montañosas.  

Los principales cultivos eran maíz, poroto, calabaza, tomate, 

ají, y cacao. También producían tabaco y algodón y 

recolectaban frutas, como el ananá. Aprovechaban el maguey, 

una planta similar a la pita, de manera integral: sus espinas 

como agujas, sus raíces como alimentos, sus fibras para hacer 

sogas e hilos y su jugo para elaborar una bebida alcohólica, el pulque. Además, criaban pavos y perros y comían 

carne de aves acuáticas y de pescado.  

La producción no consumida por los mismos productores y no tributada era ofrecida en los mercados, denominados 

tiaquiz. Estos existían en las principales regiones del imperio. Tenochtitlan tenía cinco, y el principal funcionaba 

cada cinco días en Tlatelolco, en el norte de la ciudad. En ellos podía encontrarse de todo: hierbas medicinales, 

aves, telas, sal, tabaco, cuchillos de piedra, papel, pescados fresco joyas y fibras de manguey. También había un 

lugar donde se ofrecían hombres y mujeres, que se podían adquirir como esclavos. 

Los mercaderes gozaban de mucho prestigio dentro de la sociedad azteca. Se encargaban de intercambiar 

productos muy codiciados como el jade, esmeraldas, perfumes, plumas y vainilla para aromatizar las comidas. El 

intercambio de bienes económicos se hacía en forma de trueque, es decir, un producto por otro. Cuando se 

consideraba que algunos de ellos eran más valiosos que aquello que se ofrecía en canje, el valor se contemplaba 

con granos de cacao o polvo de oro guardado en canutos de plumas. Estos bienes cumplían una función parecida a 

la que cumple el dinero en la actualidad, inexistente en la economía azteca. 



    Escuela n°46 Domingo Silva.       Cuadernillo de Historia de 2do año.              2022                                                                 
 _____________________________________________  _____________________________________________  
 

Página 12 

Cosmovisión y conocimientos de los aztecas 

Para los Aztecas el universo había sido creado por fuerzas divinas. Su imagen del universo era la 

de un espacio formado por los 4 puntos cardinales y un centro. Creían en el mito según el cual el 

mundo y el ser humano habían sido creados y destruidos 4 veces. Durante la última creación, los 

dioses hicieron la tierra y la separaron del cielo. Después, el dios Quetzalcóatl creó a los hombres.  

Los Aztecas fueron conocidos por sus sacrificios humanos. Estos sacrificios estaban relacionados 

con la idea de mantener el sol y la vida del universo, aplacando el enojo de los dioses mediante 

la sangre y los corazones de las víctimas. También cumplían una importante misión como símbolo 

del poderío del imperio azteca sobre los pueblos dominados. A veces se hacían guerras con los 

pueblos vecinos, a las que se conoce como “guerras floridas”, sólo para 

conseguir prisioneros para los sacrificios. 

En cuanto a sus conocimientos, los aztecas desarrollaron una escritura 

similar a la de los mayas. Escribían en largos códices hechos de papel de un 

árbol. En esas obras incluían narraciones sobre historia, geografía y 

religión. 

En relación a la arquitectura, predominaban las pirámides de 

piedra, formadas por plataformas escalonadas con una escalera 

central y un templo en la parte superior. 

También realizaron escultura, que representaban en enormes 

bloques de piedra a sus dioses y reyes. Otras, más pequeñas, en 

piedras preciosas, mostraban objetos cotidianos y animales. 

Realizaron observaciones muy precisas del Sol, la Luna, el planeta 

Venus y las estrellas. También conocieron los cometas y los eclipses. Tenían dos calendarios: uno ritual, de 260 días 

y uno solar, de 365 días.  

 

La Civilización Inca 
Organización territorial: 

Los incas fueron la civilización aborigen que dominó la zona de los 

Andes Centrales, es decir la zona de América del Sur donde se 

encuentra la Cordillera. Formaron un gran imperio y dominaron 

diversas regiones geográficas con distintos recursos económicos. 

Antes de la formación del Imperio Inca, en los actuales territorios de 

Bolivia y Perú se desarrollaron importantes culturas como la de chavín, 

la mochica y la chimú. Según las investigaciones arqueológicas, los incas 

tienen su origen en un pueblo que partió del lago Titicaca, actual 

Bolivia, y se instaló en el valle de Cuzco, actual Perú, en el siglo XII. Allí 

lucharon con otros pueblos por el control de las tierras fértiles. Se cree 

que alrededor del 1250, Manco Cápac fundó la capital de los incas, llamada 

Cuzco. Desde allí, a través de numerosas guerras de conquista y una hábil 

política de alianzas lograron extender su dominio sobre otros pueblos que 

habitaban en la región andina. En etapas sucesivas fueron formando un 

imperio que en los tiempos de su mayor extensión abarcaba desde Ecuador 

hasta el norte de Argentina.  

Los incas construyeron una red de caminos –conocido como camino del Inca- que comunicaba todas las zonas por 

las que se extendían sus dominios. 

 

 

Quetzalcóatl es el nombre que dieron los pueblos 

de habla náhuatl al Ser Supremo. Se compone de 

dos raíces: cóatl, ‘serpiente’, y quetzal, ‘ave de 

plumaje precioso’. Quetzalcóatl representa la 

dualidad inherente a la condición humana: la 

"serpiente" es cuerpo físico con sus limitaciones, y 

las "plumas" son los principios espirituales. 

Machu Picchu, que en lengua quechua significa 

"montaña vieja", y llamada por algunos como  "la ciudad 

perdida de los incas", fue imposible de encontrar hasta 

que en el año 1911 el arqueólogo norteamericano Hiram 

Bingham la redescubrió. Se dice que la silueta de la 

montaña detrás de Machu Picchu representa la cara del 

Inca mirando hacia el cielo 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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Organización política 

Dentro del Estado inca, la religión tenía 

un rol fundamental y su autoridad 

máxima, el Inca, era considerado como 

un dios vivo: el "hijo del Sol”. Por ello 

estamos nuevamente ante un Estado 

teocrático.  A diferencia del Imperio 

azteca, el cargo del Inca era hereditario y 

tenía funciones diversas como dictar 

leyes, ejercer justicia, comandar ejércitos 

y ser supremo sacerdote.  

La administración del Imperio estaba 

estrictamente centralizada. Para gobernar y administrar el inmenso territorio que abarcaba el imperio inca, llamado 

Tawantinsuyu, se lo dividió en cuatro regiones o "suyus". En cada una de ellas, la autoridad era un apo, o jefe, 

también miembro de la nobleza inca. Cada región, además, se dividía en provincias o "huamanis", bajo la autoridad 

de gobernadores nombrados por el Inca. 

En un Imperio tan extenso y en permanente expansión, el ejército tenía un rol fundamental y se hallaba siempre 

preparado para actuar. Toda la frontera, especialmente la que lindaba con la selva, estaba fuertemente custodiada 

por guarniciones militares y fortalezas. 

Como se ha señalado, no todos los pueblos enfrentaron a los incas. Algunos prefirieron proponer alianzas en las 

que juraban fidelidad a las autoridades del imperio. Los incas aceptaban el acuerdo y ofrecían a los jefes aliados 

importantes regalos, por ejemplo, joyas, ropa lujosa, maíz y otros objetos de valor, como una forma de mostrarles 

lo conveniente que resultaba mantener una buena relación con ellos. 

Los incas casi siempre mantenían en sus puestos a los jefes o "curacas" de los pueblos aliados o vencidos, ya que 

nadie conocía ni podía manejar a su gente mejor que ellos. No obstante, estos jefes se hallaban bajo las órdenes 

del gobernador nombrado por el Inca. Una vez al año, todos los curacas principales debían viajar hacia Cuzco para 

renovar su juramento de fidelidad al Inca. 

Cuando los pueblos se resistían a subordinarse, los incas enviaban sus ejércitos y los sometían 

haciendo uso de la fuerza. En estos casos, dejaban instaladas guarniciones militares en los 

territorios conquistados, las que sofocaban todo intento de rebelión y castigaban violentamente 

a los rebeldes. Las represalias eran muy duras, ya que alzarse contra el Inca era un delito 

gravísimo; los cabecillas eran torturados y luego ahorcados o decapitados. Sus cuerpos quedaban 

colgados a la vista de todos, como advertencia. 

Todos los pueblos que pertenecían al Imperio tenían la obligación de entregar al Estado un 

tributo, que por lo general era pagado con productos típicos de cada región producidos por los 

ayllus. Además, la población tenía la obligación de realizar trabajos en beneficio del Estado. 

 
Organización Social 
La sociedad Incaica también era una sociedad estratificada. La autoridad más importante era el Inca, quien 

gobernado asesorado por un grupo privilegiado. Estos eran los nobles. La Nobleza real gozaba de muchos 

privilegios, como tener muchas esposas, y eran formados para ser futuros gobernantes, guerreros o sacerdotes. 

Como símbolo de distinción los nobles llevaban grandes aros de oro que le estiraban la oreja por eso los 

españoles los llamaron “orejones”. Luego estaba el grupo de los Curacas, que eran considerados nobles de 

segunda categoría. Eran los encargados de recaudar el tributo y de organizar el trabajo de los campesinos. Otro 

grupo, el más numeroso de la población, estaba formado por campesinos y artesanos, que realizaban todas las 

actividades relacionadas con la producción de alimentos y manufacturas. Finalmente, el grupo de los yanaconas, 
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que eran personas separadas de su comunidad de origen, que perdía todo vínculo con su familia y prestaba 

servicio a los nobles.  

 

EL AYLLU 
En la sociedad inca era muy importante la idea de comunidad. Los campesinos se agrupaban en comunidades 

integradas por un conjunto de personas unidas por lazos familiares y que se consideraban descendientes de un 

antepasado común. Los campesinos no eran propietarios individuales de la 

tierra sino que la tierra era propiedad de toda la comunidad, el trabajo estaba 

organizado de manera colectiva, y los alimentos que se conseguían se 

repartían entre todos. 

Cada integrante del Ayllu tenía sus obligaciones: los niños varones debían 

proteger los sembrados contra los ladres y las aves; las niñas debían buscar 

leña, tejer, y cuidar a las llamas y colaborar con las tareas domésticas. Los 

hombres casados entre 18 y 50 años, dirigidos por el curaca, debían realizar la 

mita, que era un sistema de trabajos por turnos, en la construcción de puentes 

y caminos. Los mayores de 50 años debían realizar tareas distintas de las que 

hasta esa edad: por ejemplo, cuidaban los depósitos de mercadería. 

 

Organización Económica 
Para mejorar la alimentación del conjunto de la población, los incas 

organizaron un sistema de distribución de alimentos entre las distintas zonas 

productivas. Todas las tierras eran consideradas propiedad del Inca, pero al 

mismo tiempo estaban divididas en 3 categorías y cumplían diferentes funciones: 

❖ Las tierras del Inca estaban dedicadas especialmente al mantenimiento de la familia real, de los nobles y del 

ejército. 

❖ Las tierras del Inti, en quechua, de “sol”, estaban administradas por los 

sacerdotes y su producción era para el sostén del culto y las ceremonias 

religiosas. 

❖ Las tierras del Ayllu eran trabajadas por las comunidades de campesinos 

quienes obtenían de ellas una parte de los productos necesarios para su 

subsistencia. 

La base de la economía de los Incas era la agricultura. Frente a los 

obstáculos que presentaba el medio natural, los incas desarrollaron 

técnicas para poder cultivar en las montañas: las terrazas de cultivo y los 

canales de riego.  Las terrazas eran grandes escalones sobre las laderas 

de las montañas sostenidos por piedras que retenían la tierra fértil. Este 

sistema les permitió obtener abundantes cosechas de maíz. En cuanto al riego, el 

agua, ya sea de lluvia o de deshielo, se llevaba a través de canales e iba filtrándose 

lentamente desde los niveles superiores a los inferiores, para aprovecharla al 

máximo. Abonaban el suelo de las terrazas con guano, que es excremento de aves 

marinas traído de la costa. Tanto en la montaña como en la costa practicaban el 

barbecho, es decir el descanso periódico de la tierra, que permitía recuperar la 

fertilidad del suelo en forma natural. 

Los cultivos más importantes eran la papa, el maíz, la quínoa, el tomate, la calabaza y el algodón. Criaban llamas, 

vicuñas y alpacas, que los proveían de lana para sus tejidos. 

 

La Cosmovisión y conocimientos incaicos 
Los incas creían en la existencia de cuatro edades del mundo, cada una de las cuales se representaba con un sol 

diferente. Según la tradición, las tres primeras habían acabado con un cataclismo que puso fin a la humanidad. Al 

iniciarse el cuarto sol, es decir, la cuarta edad, llegaron los incas para regenerar a la humanidad. 

La llama era utilizada como animal de 

carga antes de la llegada de los 

europeos. Este animal soportaba hasta 

50 kg en su lomo. También se la usaba 

para proveer lana y como sacrificio para 

los dioses. 
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Sus principales dioses eran Inti, el Sol, y Viracocha. Creían que Viracocha había creado la luz y al primer hombre y 

había mandado al sol y a la luna al cielo. Lo consideraban un civilizador que había traído a la humanidad la 

palabra, la agricultura y el tejido. Una vez terminada su obra, se había alejado hacia el Oeste y se habría perdido 

en el mar. 

Otros dioses eran Illapa, representación del trueno y el rayo, y Pachamama, la madre tierra.  

Existían lugares sagrados, que podían estar en los lagos o cerros, a los que llamaban 

huacas, donde se rendía culto a los antepasados. El culto era dirigido por un 

sacerdote. Allí se cantaba, se bailaba y se dedicaban ofrendas a los dioses en forma de 

hojas de coca, caracoles, chicha, sangre y corazones de llamas. 

En cuanto a los conocimientos, La lengua oficial del 

imperio era el quechua. Los incas no desarrollaron un 

sistema de escritura, pero disponían de un sistema de 

registro o anotación llamado quipu. Se trataba de 

largos cordones cruzados, hechos de lana de llama, de 

los colgaban otros más anchos y de varios colores, con  

nudos a diferentes alturas. En ellos registraban los 

hechos históricos, la cantidad de productos guardados 

en los depósitos, los censos de población.  

También poseían un calendario de 360 días, distribuido 

en 12 ciclos de 30 días cada uno, que regía la organización de las tareas agrícolas. 

Los incas daban tanta importancia a las construcciones, que los arquitectos iban 

con los ejércitos para imponer una arquitectura oficial a los pueblos conquistados. 

Se destacaron por sus edificios de piedras rectangulares perfectamente cortadas y 

pulidas. También hicieron fortificaciones militares llamadas pucarás. 

Las regiones del imperio estaban unidas por caminos y puentes. Existían dos 

caminos principales:  uno que iba por la costa del Pacífico, y otro por las sierras 

andinas. Varios caminos transversales se conectaban con ellos. Como no había 

vehículos, las personas andaban a pie. Los puentes colgantes eran de fibras 

vegetales y troncos de árboles.  

Pucará de Tilcara, en Jujuy 

La reciprocidad y la redistribución como principios económicos y comunitarios  

La sociedad incaica funcionaba sobre la base de la reciprocidad y la redistribución, dos principios que regulaban la 

vida económica y social en el Tawantinsuyu. 

La reciprocidad (ya presente en las comunidades andinas antes de la expansión del Imperio) consistía en la práctica 

solidaria compartida entre todos los miembros de una comunidad.  Por ejemplo: los habitantes de un ayllu se 

ayudaban entre sí a sembrar y a cosechar las parcelas de subsistencia, cooperaban en la construcción de la vivienda 

de una nueva familia o colaboraban en la vida de los ancianos que ya no podían producir sus propios alimentos. 

Además, el principio de la reciprocidad podía darse entre ayllus vecinos, en la búsqueda por formar lazos de solidaridad 

con otras comunidades. 

La redistribución era un principio fundamental del funcionamiento de la economía y consistía en el almacenamiento 

de una parte de la producción por parte del Curaca (por orden del Inca) para estar disponible cuando algunos pueblos 

del imperio no podían satisfacer sus necesidades básicas porque las regiones en las que vivían habían sido afectadas 

por malas cosechas u otras catástrofes. De esta manera, el Estado incaico redistribuía una parte de los alimentos, 

materias primas y productos manufacturados almacenados. También utilizaba los bienes acumulados para costear los 

gastos de las constantes expediciones militares, y para premiar los servicios realizados por algunos funcionarios 

generalmente nobles. 

  Para pensar juntos ¿Cuál es el valor de estos principios incaicos? ¿Crees que prevalecen en la actualidad?  
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TRABAJO PRÁCTICO N°2: América antes de la conquista 

 
1- Completa el siguiente cuadro comparativo. Podés copiarlo en tu carpeta así tenés lugar para que esté 

bien completo. (no sólo un renglón en cada cuadro) 

 

2- Señala en un mapa Planisferio a estas tres grandes civilizaciones. Coloca también los puntos cardinales y 

nombres de los Océanos.  

 

3- Responde:  

a- ¿Por qué es importante no llamar “indios” a los primeros habitantes de América? 

b- ¿De qué manera deberíamos llamarlos y por qué? 

c- ¿Por qué es importante recuperar los principios de reciprocidad y redistribución de los incas? 

 

4- Indica si las siguientes afirmaciones son verdades o falsas y JUSTIFICA en cada caso: 

- Los Aztecas e Incas eran TEOCRACIAS porque gobernaba un presidente elegido por el pueblo. 

- Los Ayllus eran importantes para la sociedad Inca 

- Los Mayas, Aztecas e Incas no tenían conocimientos avanzados  

- La religión de los Mayas, Incas y Aztecas era politeísta porque adoraban un solo dios. 

- Sus sociedades eran estratificadas porque había distintos derechos entre los grupos sociales. 

 

5- En relación a los Pueblos originarios del actual territorio argentino: realiza las actividades al pie de página 

de las páginas 17 y 19. 

 

  

 MAYAS AZTECAS INCAS 

Ubicación geográfica    

Organización política    

Organización económica 
(cultivos y técnica) 

   

Organización social    

Conocimientos y religión    
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Trabajo Práctico n°3: Transformaciones de la 

modernidad y Expansión europea 

En esta unidad vamos a estudiar el proceso que se inicia a fines del siglo XV con la 

llegada de los europeos a 

nuestro continente. Pero es 

importante tener en cuenta que 

esto fue posible en el marco de un 

proceso más amplio, a través del 

cual Europa logró aumentar su 

expansión más allá de los límites de su territorio. Esto es lo que 

vamos a comenzar a analizar, para luego poder abordar el 

proceso de conquista y colonización. 

 
➢ Los inicios del mundo moderno 

Entre los siglos XV y XVI, las sociedades de Europa Occidental comenzaron a transitar una época de profundas 

trasformaciones que afectaron las actividades económicas, las relaciones sociales, las formas de organización 

política y las ideas. La organización social anterior (llamada sociedad feudal, durante la edad media), se fue 

desintegrando y se comenzó a construir el llamado: Mundo moderno.  

Las transformaciones de la modernidad: 

Luego de la crisis del siglo XIV, que azotó a Europa con hambrunas, pestes y una inmensa mortandad, para el siglo 
XV  y XVI en Europa se vivió una época de recuperación económica. En 
el campo, el despoblamiento causado por las hambres y pestes, 
generaron cambios en la producción: la abundancia de tierras permitió 
dedicar grandes extensiones a  la cría de ganado y cultivo de forrajeras 
para alimentarlos. A su vez, tanto en el campo como en la ciudad la 
gente pudo incorporar carne a su dieta y también lácteos, mejorando la 
nutrición. La actividad agrícola también se revitalizó: los campesinos 
más ricos podían alquilar extensiones de tierra y vender sus productos 
en aldeas y ciudades.  Aparecieron también en esta época nuevas 
innovaciones en las herramientas de trabajo, como arados de metal que 
permitían abrir surcos más profundos en el suelo. Comenzó también a 
estrecharse la relación entre el acampo y la ciudad.  

La recuperación económica activó el comercio entre distintos puntos 
de Europa occidental y también con Oriente. El intercambio de 
productos se fue extendiendo a regiones cada vez más alejadas. Fueron 
surgiendo nuevas rutas comerciales, terrestres y marítimas que unían 
diversas ciudades, como por ejemplo la ruta marítima del 
Mediterráneo. El aumento del comercio a su vez produjo otras 
transformaciones: fueron surgiendo los bancos, debido a que las 
distintas ciudades tenían distintas monedas, y por lo tanto los 
mercaderes debían cambiar las monedas para hacer sus ventas.  Los 
banqueros también empezar a dar préstamos. 

En este contexto de transformaciones, las ciudades (que durante los 
siglos precedentes había perdido importancia en el marco de una 
economía de base fundamentalmente agraria) comenzarán a tomar 
mayor importancia como espacios de intercambio y producción de 
manufacturas (actividades económicas que tendrán cada vez mayor 

Revisemos la línea histórica de 

la unidad 1, sobre las edades 

de la historia, para ubicar este 

proceso en el tiempo. 

Busquemos un mapa para 

ubicarlo en el espacio. 

Humanismo y Renacimiento 

Otra de las grandes transformaciones del 
período son las nuevas ideas: surgen nuevas 
formas de ver el mundo, nuevos 
pensamientos, ideas, y valores que se 
manifestaron en la literatura, arte, filosofía y 
en el conocimiento científico. En el plano 
filosófico, el movimiento recibió el nombre 
de Humanismo, ya que consideraba al 
hombre como centro y medida de todas las 
cosas, como ser pensador y dotado de razón. 
En oposición al pensamiento medieval, 
revalorizaba la vida en la tierra y defendía el 
pensamiento crítico. 

En el plano artístico, el movimiento recibió el 
nombre de Renacimiento, porque fue un 
renacer de las tradiciones artísticas griegas y 
romanas de la antigüedad. Sus artistas 
crearon nuevas formas de construir, pintar, 
dibujar y esculpir. 
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importancia) y la burguesía (grupo social vinculado a la actividad comercial y artesanal) se desarrollará y fortalecerá, 
acrecentando su poder y debilitando el poder de la nobleza. Se produce de esta manera una división del trabajo y 
a una mayor especialización de los espacios: el espacio urbano comenzó a dedicarse al comercio y a la producción 
artesanal mientras que el espacio rural se dedicó a la producción agrícola.  

Estos cambios en la sociedad y en la economía trajeron aparejados cambios en la organización política. En este 

caso, los reyes, que habían perdido poder en la sociedad feudal, volvieron a administrar y gobernar sus territorios. 

Ese proceso dio lugar a que se originaran los Estados europeos modernos. Los reyes, con el apoyo económico de la 

burguesía, lograron centralizar el poder y recuperaron su autoridad. 

A cambio, los burgueses obtuvieron títulos de nobleza y en muchos 

casos consiguieron gobernar las ciudades que lograron 

independizarse de los feudos. 

La centralización del poder político significaba que las decisiones 

las tomara sólo el rey y todos los habitantes del territorio estaban 

obligados a obedecer. Para llevar a cabo esta centralización se 

crearon instrumentos de gobierno como la burocracia 

administrativa, la diplomacia, el ejército y una red de funcionarios 

que colaboraran con el ejercicio del gobierno. También 

comenzaron a utilizarse símbolos de unión 

nacional, como escudos y banderas que los 

reyes adoptaban como representación de la 

unión del país. Estos símbolos estaban 

identificados con cada Estado, por ejemplo, 

leones y torres, con el reino de Castilla y 

León, con la dinastía o familia reinante, como 

la flor de lis en Francia. Las monarquías 

modernas más importantes de este período 

fueron: Portugal, Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico (Alemania, Suiza, Austria y Países Bajos) 

y España (España estaba dividida en 5 reinos: Castilla, Aragón, Granada, Navarra y Portugal -este último 

independizado a fines del siglo XIV).  La unidad de España se fue logrando con la reconquista de territorios ocupado 

por musulmanes y se completó hacia el siglo XVI con el reinado de Carlos I.  
 

➢ La expansión europea 

Durante los siglos XV y XVI se produjeron una serie de cambios económicos, sociales, políticos y culturales que 

provocaron lo que se denomina la EXPANSION EUROPEA. Se denomina Expansión Europea al proceso por el cual, 

durante el siglo XV, los europeos se atrevieron a navegar fuera de los límites de los mares conocidos y con sus 

barcos recorrieron casi todo el mundo. En sus viajes llegaron al continente americano y al Océano Pacífico, cuya 

existencia ignoraban hasta el momento. Este proceso se dio gracias al renacer económico y social que había 

vivido Europa y a los grandes descubrimientos geográficos que se dieron en este siglo. 

 

 

La burguesía nace con el resurgimiento de la 

vida en las ciudades, iniciado en los siglos XI y 

XII. Éstas, en un comienzo, se constituyeron 

alrededor de una catedral o de un burgo 

(lugar fortificado). Por ello sus habitantes, 

especialmente los dedicados al comercio, 

reciben el nombre de "burgueses". Esta 

burguesía, a través del desarrollo de sus 

actividades y de sus actitudes mundanas, 

cuestionaba los principios 

predominantemente religiosos que regían la 

sociedad feudal y que consideraban 

despreciables las cosas materiales y 

postulaban que lo realmente importante eran 

las verdades espirituales. Debido a ello, 

fueron elaborando nuevas interpretaciones 

del mundo, más apegadas al conocimiento de 

la realidad terrenal. 
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¿Por qué se produjo la expansión europea? 

Como todos los grandes procesos de la Historia, la Expansión Europea no se produjo por una sola causa, sino por 

varias razones, relacionadas entre ellas. Estas causas, o motivos de la expansión fueron:  

✓ La búsqueda de nuevas rutas comerciales: en 1453, la ciudad de Constantinopla, en Asia, fue ocupada por 

el Imperio Otomano, conocido también como Imperio Turco. Cuando esto ocurrió, las rutas marítimas 

utilizadas por los europeos para comerciar con el oriente fueron clausuradas. Este hecho motivó la búsqueda 

de nuevas rutas para continuar con el deseado comercio oriental. 

✓ Motivos económicos: el cierre de la ruta comercial hacia oriente preocupó 

a los comerciantes y banqueros de las ciudades italianas, que hasta ese 

momento habían contralado el comercio entre Oriente y Europa: los nobles 

y reyes compraban productos de lujo como sedas, piedras preciosas y 

especias. Además, la situación económica de Europa había mejorado lo que 

facilitaba la disponibilidad de medios para realizar los viajes.  

✓ Motivos políticos: los viajes también comenzaron por motivos políticos ya 

que los reyes permanentemente querían aumentar el territorio que 

controlaban. El aumento del territorio implicaba el aumento de súbditos, y 

con eso los ingresos de la corona a través de los impuestos. Por otra parte, 

los reyes necesitaban metales preciosos para acuñar las monedas, por 

ejemplo en África había codiciados yacimientos de oro. 

✓ La aspiración de expandir la religión: con el avance de los turcos en Europa Oriental se renovó el sentimiento 

de Cruzada que suponía la lucha contra el infiel y la expansión de la religión católica por todos los territorios. 

Para las monarquías de la península ibérica, en particular, los viajes de exploración fueron una prolongación 

de la reconquista de su territorio. 

 

¿Qué conocimientos técnicos y científicos hicieron posible estas expediciones? 

La renovación cultural y científica que había vivido Europa, y la búsqueda constante de nuevos 

conocimientos, impulsaron desarrollos en las distintas ciencias como la matemática, la 

astronomía, y la física, que llevaron a pensar el mundo de otra manera: así se llegó a la idea de 

que el sol, y no la tierra, era el centro del universo y se retomó la noción de que la tierra era 

redonda. 

Por otro lado, diversos inventos contribuyeron a los viajes de exploración: uno de ellos es la 

brújula, cuya aguja señala el norte, permite ubicar los puntos cardinales para orientarse. Otro invento importante 

fue el astrolabio, que era un instrumento que servía para medir la posición de los astros (estrellas, luna, sol). Estos 

instrumentos sirvieron para medir las distancias lo cual posibilitó la elaboración de mapas y cartas geográficas que 

servían de guía para los navegantes. Entre los primeros mapas estaban los portulanos, que registraban la ubicación 

de los puertos. 

Otro invento muy importante para los viajes ultramarinos fueron la construcción de nuevos navíos: las carabelas. 

Las carabelas eran embarcaciones pequeñas con 3 palos y velas triangulares. Llevaban poca carga y tripulación, 

pero podían navegar con casi cualquier tipo de viento y eran muy maniobrables. Fue la embarcación preferida para 

los viajes de exploración porque permitía moverse fácilmente en costas desconocidas. 

¿Por qué los españoles y portugueses fueron los primeros en navegar los mares desconocidos? 

Observa el mapa que hiciste al inicio de la unidad y verás que la primera razón por la que España y Portugal fueron 

los primeros en navegar los mares desconocidos es su situación geográfica favorable: entre el mar Mediterráneo y 

el Océano Atlántico, lo que los colocaba en las puertas del Océano. Por otro lado ambos países poseían una larga 

tradición de marineros, que se había iniciado con la exploración de las islas Azores y Maderia por los portugueses y 
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las Islas canarias por los españoles. Por últimos ambos países habían desarrollado un “espíritu de cruzada” a causa 

de la guerra que libraban contra los musulmanes en sus territorios desde el siglo VIII.  Este espíritu los incitaba a 

descubrir nuevas tierras y a cristianizar a los infieles.  

 

VIAJES DE LOS PORTUGUESES 

Los marinos portugueses buscaron una ruta nueva para 

llegar al Asia bordeando la costa de África. Entre 1415 y 

1487 exploraron las costas de africanas en una seria de 

viajes. En varios puertos de África crearon factorías, es decir 

pequeños establecimientos comerciales destinados a 

comerciar productos de la zona y esclavos negros. 

Conocidos estos caminos, la expedición de Vasco da Gama  

cruzó el extremo sur de África en 1497, adentrándose al 

Océano Indico, donde establecieron relaciones con India, 

China, Indonesia y Japón. Luego de los viajes de Cristóbal 

Colón, los portugueses comenzaron a navegar por el Atlántico hacia el oeste, explorando la costa de Brasil, 

alrededor del año 1500. 

 

VIAJES DE LOS ESPAÑOLES 

El marino genovés Cristóbal Colón había presentado un proyecto a los 

reyes de Portugal pero éstos se lo rechazaron. Por esta razón se dirigió a 

los reyes de España y éstos accedieron a auspiciar sus viajes. El proyecto 

de Colón era realizar un viaje de exploración por el Océano Atlántico con 

el objetivo de llegar hacia el Este, saliendo en dirección al Oeste. El plan 

de Colón era llegar a las Indias para asegurar nuevas rutas de comercio. 

Sin embargo la primera expedición que partió del Puerto de Palos con 2 

carabelas y una nao, llegó a un continente hasta entonces desconocido 

para los europeos, que posteriormente se llamaría América. Más tarde 

Colón realizó 3 expediciones más, siempre en busca del lejano este. 

 

 

 

Trabajo Práctico n° 3: Modernidad y expansión ultramarina 
Luego de leer el material realiza las siguientes consignas: 

1. Elabora un cuadro sinóptico donde expliques cuáles fueron las transformaciones de la modernidad desde 

el punto de vista económico, político, ideológico y social.  

2. Explica con tus palabras: ¿qué fue la “Expansión ultramarina europea”? 

3. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron estos viajes? 

4. ¿Qué medios técnicos los posibilitaron? 

5. Señala en el mapa planisferio utilizado para el trabajo anterior, los viajes de españoles y portugueses. 
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Trabajo Práctico n°4: La Conquista de América 

En un proceso que no duró demasiado tiempo, España 

se apoderó de vastos territorios desde el norte hasta 

el sur del continente americano.  Motivados por la búsqueda de riquezas y prestigio social, los conquistadores 

sentaron las bases del imperio español en América y sometieron a las poblaciones nativas. 

 

Los conquistadores 

Los conquistadores eran en general hombres jóvenes de entre 20 y 

30 años provenientes de diferentes regiones de España, 

principalmente de Castilla, Andalucía y Extremadura; algunos eran 

soldados y marines profesionales, otros hidalgos, es decir nobles de 

poca fortuna, y un gran numero eran artesano y campesinos.  

La intención de todos los que llegaban a América era “valer más” 

socialmente. “Valer más” significaba para ellos hacer fortuna con las 

riquezas obtenidas y lograr un ascenso social, es decir, adquirir una 

posición más elevada y prestigiosa que la que tenían en España.  

Entre los objetivos que perseguían estos conquistadores se encontraba 

entonces la idea de enriquecerse, pero también su idea de expandir la 

fe cristiana.  

                                              Observá la pintura:  ¿Qué diferencias podés establecer entre españoles y Americanos? 

En la época de la conquista para ascender socialmente era 

necesario casarse con alguien de más dinero o conquistar 

territorios desconocidos... ¿Qué elementos en la actualidad 

posibilitan el ascenso social? 

En el contexto del proceso de expansión 

ultramarina que analizamos anteriormente, 

Cristóbal Colón en 1492 llega a nuestro continente, 

hasta ese momento desconocido por Europa. Pero 

no era América lo que buscaba sino nuevas rutas 

marítimas que permitieran a la corona Española 

llegar a oriente.   

Generalmente los libros de Historia nombran a 

este momento fundamental de la historia mundial 

como ‘el descubrimiento de América’, poniendo el 

acento en el descubrimiento que Europa hizo de un 

nuevo continente. Sin embargo, dado que 

descubrir es mostrar algo que estaba oculto, el 

descubrimiento fue mutuo. Esta expresión 

esconde además el elemento fundamental de este 

proceso: el uso sistemático de la violencia. 

Por ello aquí optaremos por trabajar alejados de 

esa representación acerca de la llegada de Europa 

a nuestro continente y siempre hablaremos de 

conquista: toda conquista es un acto de fuerza y en 

la historia de las sociedades indígenas, los 

invasores representan una fuerza extraña que 

interrumpió el desarrollo de las comunidades 

originarias. Los invasores sometieron y saquearon 

nuestro continente, producto de lo cual la 

población disminuyó en un 90%.  
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La llegada de Colón a América y la conquista del territorio 

En abril de 1492, el marino genovés Cristóbal Colón firmó un acuerdo 

con los reyes de España, por el cual le otorgaron tres carabelas, y, en 

caso de ser exitosa su empresa, los títulos de almirante del mar, de 

virrey y de gobernador. El acuerdo firmado recibió el nombre de 

Capitulaciones de Santa Fe (abril de 1492). La expedición partió en 

agosto de 1492, una flota compuesta por tres naves: la Santa María, 

la Pinta y la Niña, partió desde el puerto de Palos, en España, rumbo 

al occidente, por el Océano Atlántico. Después de 2 meses de 

navegación, el 12 de octubre llegaron a la Isla de Guanahaní, en las 

actuales islas Bahamas. Cristóbal Colón nombró a estas tierras San 

Salvador, tomó posesión de ellas en nombre del Reino de Castilla, y 

pensando que había llegado a la india, llamó “indios” a sus 

pobladores. Luego Colón recorrió las actuales islas de Cuba y Haití y 

las llamó La Juana y La Española respectivamente. El primer asentamiento español en América fue el fuerte 

Navidad. Colón mando a construir este fuerte en la isla que llamo “La Española” Luego Colón volvería a España. En 

su segundo viaje hacia América, Colón encontraría el fuerte Navidad totalmente destruido por los aborígenes de la 

zona (los tainos), por lo cual se trasladó hacia Santo Domingo.  

Entre 1499 y 1519 se completó la ocupación de las Antillas. La isla de Cuba se convirtió en el centro de organización 

de las expediciones de conquista al resto del territorio americano. A partir de 1519 y hasta 1540, dos grandes arcos 

de conquista completaron el sometimiento del continente: uno organizado desde Cuba que destruyó el Imperio 

Azteca y se irradió hacia el norte y el sur. El otro, comenzando en Panamá, tomó la ruta del Pacífico hacia el sur 

conquistando el imperio Inca. 

 

La conquista de México 

La conquista del actual territorio mexicano, antes tierras de Mayas y Aztecas, tuvo una serie de idas y vueltas. Hacia 

1519 Hernán Cortés se dirigió hasta esta zona ya que lo habían informado sobre las enormes riquezas de los Mayas. 

El conquistador logró controlar varios territorios, ayudado por numerosas 

tribus que se encontraban dominadas por los Aztecas (como los 

tlaxcaltecas) y por esta razón se quisieron aliar con los españoles para 

terminar con aquellos. Antes de llegar a la capital Azteca (Tenochtitlan) 

Moctezuma, el emperador Azteca, mandó embajadores para 

entrevistarse con Cortés e intentar frenar el avance sobre la capital. Los  

embajadores ofrecieron a Cortés valiosos regalos de oro y plata, y le 

pidieron que a cambio no avance sobre Tenochtitlán. Pero el 

conocimiento de oro y plata aumentó el interés de Cortés por la capital. 

Frente a esta actitud violenta de los españoles, los aztecas se sublevaron.  

Cortes pidió a Moctezuma que hablara al pueblo para calmar 

la rebelión, pero la gente, enfurecida, le lanzo una lluvia de 

flechas y piedras que lo hirieron mortalmente. Luego de estos 

los españoles recibieron refuerzos y lograron atacar 

Tenochtitlán, y vencer a los aztecas.  

Después de estos acontecimientos los españoles se reorganizaron y finalmente lograron en 1522 que el emperador 

Carlos V le de el título a Cortés de gobernador y Capitán general de Nueva España, como se llamó a México. 

 

 

Capitulación: pacto, acuerdo o contrato entre 

los reyes y un particular para el descubrimiento, 

conquista y colonización de los nuevos 

territorios. Las capitulaciones establecían 

derechos y obligaciones para ambas partes.  El 

conquistador debía organizar la expedición, 

conseguir quién la financie, y aportar la tropa, 

ampliar los dominios del rey y propagar la fe 

católica, fundar ciudades y entregar la quinta 

parte de las riquezas obtenidas al rey. A 

cambio de todo esto recibía títulos, es decir, 

derechos para gobernar y administrar el 

territorio conquistado, con la riqueza que 

hubiera en él. 

Aquí se ve un dibujo de la entrevista de Cortés con los enviados de 

Moctezuma. Las tropas de Cortés continuaron avanzando, pero como 

los aztecas pensaron que eran enviados de Quetzalcóatl, los alojaron 

en un palacio. Pero los españoles tomaron prisionero al emperador, y 

al poco tiempo mataron a numerosos integrantes de la nobleza azteca. 
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La conquista del Perú 

En 1523, Francisco Pizarro y Diego de Almagro se asociaron para emprender una 

expedición hacia el sur de América. En ese momento existía una guerra entre dos 

herederos al trono de imperio Inca: Atahualpa y su hermano Huáscar. Cuando las 

tropas de Pizarro entraron en el imperio Inca, Atahualpa ya había asesinado a su 

hermano Huáscar.  

Pizarro secuestró a  Atahualpa y luego lo asesinó, lo cual dejó paralizada a la 

población inca y facilitó la entrada de los españoles en Cuzco, capital Inca.  

Si bien los españoles se apoderaron del imperio Inca, la resistencia indígena 

continuo por varios años. El  emperador Manco Capac II y su sucesor Tito Cusi 

siguieron peleando contra los conquistadores. La lucha se prolongó hasta 1572, cuando fue ejecutado el último 

Inca, Túpac Amaru I.  

El sometimiento de los indígenas 

La conquista de los pueblos indígenas no tuvo las mismas características en 

todos los territorios.  En los grandes imperios como el Azteca o el Inca, los 

españoles tuvieron éxito más rápidamente, por diferentes razones. En estos 

casos los conquistadores se apoderaron de la máxima autoridad (Moctezuma y 

Atahualpa) lo cual provocó la destrucción administrativa y política de los 

imperios. Por otra parte, los españoles contaron con el apoyo de grupos 

indígenas que les sirvieron como aliados, ya que estaban cansados de la 

dominación de Aztecas e Incas. Por último, influyo también que se trate de 

grupos sedentarios, ya que se quedaban instalados en un mismo lugar y una vez 

dominados obedecían las órdenes del invasor.  

 

Tácticas españolas de conquista 

Resulta sorprendente que en tan poco tiempo un grupo tan reducido de 

personas haya triunfado sobre millones de indígenas. Para comprender este 

fenómeno hay que tener en cuenta diversos factores:  

❖ Superioridad en el armamento: los españoles usaban armas de fuego y 

espadas de acero frente a piedras y lanzas de los indígenas. Otro elemento 

decisivo fue el uso del caballo, que producía temor a los indígenas que 

avanzaban a pie.  

❖ La propagación de enfermedades: los conquistadores introdujeron microbios 

a América, que causaron epidemias en las poblaciones indígenas. Por ejemplo 

la viruela.  

❖ El aprovechamiento de las creencias indígenas: en primer momento algunos 

indígenas creyeron que los conquistadores eran dioses o enviados de estos, por 

lo que no opusieron resistencia. 

❖ El uso de las rivalidades: Los españoles se aliaron con los pueblos dominados 

por los grandes imperios (Aztecas e Incas) en contra de éstos.  

❖ El control de los jefes indígenas: como una forma de dominar a los grupos que 

estaban subordinados a ellos. 
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La conquista espiritual 

Desde un comienzo, la conquista militar de América estuvo acompañada por la “conquista espiritual”, La conquista 

espiritual se refiere al proceso del cristianización de la población indígena americana en el siglo XVI mediante la 

evangelización o enseñanza de la religión católica. Los encargados de llevar a cabo esta labor, unas veces por 

convencimiento y otras por la fuerza, fueron los misioneros de distintas órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, 

jesuitas, agustinos, carmelitas), algunos de los cuales acompañaron a los conquistadores 

desde las primeras incursiones. Además de cristianizar a los indígenas, los misioneros le 

trasmitían la cultura occidental, es decir, las costumbres, lenguajes y forma de trabajos 

europeas.  

Cuando Colón regresó de América, propuso que los aborígenes sean vendidos como 

esclavos, lo cual desató una discusión en torno a si los indígenas eran o no personas. 

Algunos teólogos se opusieron a la 

esclavización de los indígenas, porque 

consideraba que éstos no habían rechazado el 

cristianismo, sino que hasta el momento 

habían vivido en la “ignorancia”. La corona 

adoptó esta postura, y declaró a los indignes 

libres y súbditos de la corona, lo cual los 

obligaba a pagar tributo al rey. Pero, aunque se 

aceptó que eran personas, los indígenas eran 

considerados “menores de edad” y, como tales, puestos bajo tutela de un 

administrador español que debía educarlos. Además, los indígenas que se 

oponían a convertirse al cristianismo, sí eran esclavizados y sometidos a 

los peores tratos.  Los españoles pensaban que los indígenas eran seres 

inferiores, y sostenían que luchaban una guerra justa para dominarlos y 

convertirlos a la que ellos consideraban que era la “verdadera religión”.  

 

 

 

El impacto de la conquista 

La desestructuración de la economía: la conquista española alteró el funcionamiento y la organización de las 

economías indígenas. En el Perú, por ejemplo, el triunfo español alteró el sistema basado en la reciprocidad y la 

redistribución. Los conquistadores ocuparon el lugar del Inca en la jerarquía social, y las comunidades continuaron 

obligadas a entregar tributos a los curacas, quienes fueron mantenidos como los funcionarios encargados de 

controlar el cumplimiento de la obligación. Pero los españoles quebraron el principio de la redistribución: el 

excedente que los curacas entregaban a los conquistadores no volvía a las comunidades.  

La destrucción de las religiones indígenas: cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con una 

civilización que tenía una religión muy diferente que la cristiana.  Lo que más impactó a los conquistadores fue la 

poderosa religión estatal que rendía culto a las principales divinidades indígenas a través de sacrificios humanos. 

De acuerdo con su mentalidad de hombres europeos del siglo XVI, la entendieron como una religión demoníaca, 

que rendía culto al demonio y las fuerzas del mal, y se propusieron su completa destrucción. La muerte de los 

emperadores azteca e inca contribuyó a que esas sociedades perdieran confianza en sus dioses: con la muerte de 

Moctezuma y Atahualpa no solo desaparecían los jefes del estado sino también los hijos del sol, su protector.  

La disminución de la población indígena: los conquistadores españoles invadieron las tierras aborígenes, 

sometiendo a sus habitantes, saqueando sus bienes y obligándolos a trabajar. A causa de la invasión, la guerra, los 

Muchos frailes de órdenes religiosas  

cuando vieron el maltrato que se 

daba a los nativos, comenzaron a 

denunciarlo y a defenderlos. El padre 

Montesinos fue quien comenzó las 

denuncias, y otro religioso, el padre 

fray Bartolomé de Las Casas, 

continuó esa obra, dedicando su vida 

a la defensa de los pueblos 

autóctonos. 

 

«Danle el tormento del trato de cuerda, échanle sebo 

ardiendo en la barriga, pónenle a cada pie una herradura 

hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo y dos 

hombres que le tenían las manos, y así le pegaban fuego a 

los pies y entraba el tirano de rato en rato y le decía que 

así lo había de matar poco a poco a tormentos si no le daba 

el oro» 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/jesuitas-sonora/jesuitas-sonora.shtml
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malos tratos y las enfermedades traídas por los europeos y para las cuales 

los indígenas no tenían defensas, la población nativa descendió un 90%:  de 

los 80 millones de habitantes que se calcula vivían en el continente 

americano antes de la llegada de los españoles, hacia 1570 quedaban sólo 

10 millones y hacia 1600 menos de 2 millones. La disminución de la 

población indígena fue tan terrible que algunos autores la denominan 

“catástrofe demográfica”.  

 

La Resistencia indígena 

Algunos historiadores plantean que las sociedades indígenas se 

transformaron radicalmente, de forma casi automática, como resultado de la conquista. Sin embargo es necesario 

corregir esta imagen, ya que existen numerosas pruebas de que la colonización no fue un proceso aceptado sin 

oposición.  

Luego de los primeros contactos la resistencia indígena a las 

expediciones europeas que penetraron en el continente, adquirió 

diversas formas: nuevos líderes, como Cuauhtémoc en México, o 

Tupac Amaru en Perú, se enfrentaron a los españoles. 

En el Río de la Plata, los charrúas y querandíes rechazaron 

sistemáticamente los intentos de ocupar sus territorios, durante más 

de medio siglo, obligantes a despoblar el fuerte de Buenos Aires que 

había sido creado en 1526. 

En Chile, los mapuches resistieron la conquista española por más de 

300 años. 

A lo largo del silgo XVII, la resistencia adoptó la forma de numerosas 

sublevaciones, fugas en masas y conspiraciones. En el año 1630, los 

diaguitas se sublevaron ante las presiones de los españoles para 

obligarlos a incrementar el tiempo de trabajo. Debido a ello, se les dio el nombre de “calchaquíes”, que significa 

“indios rebeldes”. 

Aunque ninguno de estos movimientos triunfó, el temor a su estallido provocó la permanente inquietud de los 

españoles. Por su parte, los conflictos permitieron a los indígenas mantener sus lazos culturales y las esperanzas de 

recuperar su autonomía.  

 

 

Trabajo Práctico n° 4: la conquista de América 
1- Explica con tus palabras el significado de la viñeta al inicio del tema “Conquista de América”. 
2- ¿Por qué es mejor hablar de “conquista” que de “descubrimiento”? 
3- ¿Qué características tenían los conquistadores que llegaron a América? 
4- Describí la primera etapa de la conquista en manos de Colón y luego brevemente cómo fue la Conquista de 

los Imperios Inca y Azteca. 
5- ¿Cómo fue posible para los españoles someter a un número tan grande de indígenas? 
6- Explica las distintas consecuencias que la conquista tuvo en América. 
7- ¿Qué fue la “Catástrofe demográfica”? ¿Por qué se produjo? ¿Qué información te brinda el cuadro? 

 

A la muerte de Moctezuma, Cuauhtémoc dirigió la 

desesperada defensa de Tenochtitlán frente a las 

fuerzas de Hernán Cortés, quien lo apresó y más 

tarde ordenó ahorcarlo. 
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Trabajo Práctico n°5:  El orden colonial 
En esta unidad vamos a analizar de qué manera los españoles organizaron la dominación de todo el territorio 

americano, para lo cual primero vamos a analizar el concepto de “Orden colonial” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ahora vamos a analizar de qué manera se impone esta dominación, como dice la autora, a partir de relaciones 

políticas, sociales, económicas y culturales.  

Organización política del orden 

colonial 

Las tierras americanas fueron consideradas ‘Reino de 

Indias’ y su autoridad máxima era el Rey de España. Pero 

este vínculo requirió a la Corona española una novedosa 

organización administrativa que representara e hiciera 

efectiva la autoridad del Rey en los nuevos territorios.  

De esta manera, primero se definió la división de las tierras 

en dos unidades administrativas, con ello en 1535 se crea 

el Virreinato de Nueva España y en 1544 el de Perú. Más 

tarde, en el siglo XVIII se incorporaron otros dos: Nueva 

Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1776.  

¿QUÉ ES UN ORDEN COLONIAL? 

Es todo orden social construido por los conquistadores sobre las sociedades 

conquistadas, a partir del establecimiento de relaciones económicas, políticas 

y culturales de dominación. Comienza con un acto de conquista y continúa con 

la creación de instituciones sociales, que se imponen sobre las existentes en 

las sociedades sometidas, para reorganizarlas en función de los intereses de la 

sociedad conquistadora. Son tantas las imposiciones que se establecen desde 

la metrópoli sobre la colonia, que se hace inevitable el uso permanente de 

violencia, para mantener la dominación.  

La violencia no es, por lo tanto, un episodio inicial en el proceso colonizador, 

sino un rasgo permanente en la relación entre conquistadores y conquistados, 

que hace posible que una minoría someta a la mayoría.  

El orden colonial se impone como un ‘orden natural’, con lo cual todas sus 

características son vistas como inmodificables, perdiendo de vista que todo 

orden social es construido por decisiones humanas.  

 
Texto extraído de: Moglia, P.; Sislián, F.; Alabart, M., Pensar la Historia Argentina 

desde una Historia de América Latina,. Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1998 

Dominación: relación 

social de superioridad de 

un individuo o grupos de 

individuos sobre otros, en 

función de intereses 

determinados.  

Colonia: Territorio y 

habitantes de un territorio 

que es dominado por otra 

unidad política.  

Metrópoli: Unidad política 

que controla el territorio 

colonial y desde donde se 

toman el conjunto de 

decisiones que afectan a la 

Colonia.  
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Por otro lado, Carlos V, en 1524, definió un conjunto de instituciones interconectadas, algunas de las cuales residían 

en España y otras en América y que hacían posible la administración de los territorios coloniales.  

La organización económica del orden colonial 
 

➢ La Minería 
La principal actividad económica en América era la minería ya que el interés de los colonizadores era apropiarse de 

la mayor cantidad de los metales preciosos para enviarlos a la metrópolis. 
En un primer momento los conquistadores confiscaron todo el oro ya trabajado por los indígenas luego, organizaron 
la extracción del oro de superficie. Por último, a mediados del siglo XV, el oro comenzó a escasear y la minería de 

la plata pasó a ser la principal actividad económica. La corona concedió la explotación de las minas a determinadas 
personas a cambio a cambio de la quinta parte del metal obtenido.  

Los centros mineros requerían grandes cantidades de mano de obra indígena. La riqueza minera debía ser 

extraída   de la profundidad de la tierra en el menor tiempo posible, y para ello se necesitaba el trabajo de 
numerosos hombres. También se requerían alojamientos, tiendas, iglesias, cantinas y fundamentalmente, 

alimentos y animales de tiro como mulas y caballos que eran utilizados para transportar el oro y la plata hacia los 

puertos. Fue así que otras regiones de las colonias se desarrollaron para abastecer a los centros mineros. 

En torno a las minas de Potosí (en el Virreinato del Perú) y Zacatecas (en el Virreinato de Nueva España) se concentró 
la mayor actividad y población, convirtiéndose estas zonas en las más importantes.  
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Analizamos las siguientes fuentes históricas: 

“Dicen que hasta las herraduras de los caballos 
eran de plata en la época del auge de la ciudad 
de Potosí. (…) En Potosí la plata levantó 
templos y palacios (…) ofreció motivo a la 
tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el 
vino, encendió la codicia y desató el despilfarro 
y la aventura.  
(…) Las vísceras del cerro rico alimentaron 
sustancialmente el desarrollo de Europa. «Vale 
un Perú» fue el elogio máximo a las personas o 
a las cosas (…) Manantial de la plata de 
América, Potosí contaba con 120 000 
habitantes según el censo de 1573 (…) ya 
tenía, como por arte de magia, la misma 
población que Londres y más habitantes que 
Sevilla, Madrid, Roma o París. (…) Era una de 
las ciudades más grandes y más ricas del 
mundo.  
(…) El cerro, a casi cinco mil metros de altura, 
era el más poderoso de los imanes, pero a sus 
pies la vida resultaba dura, inclemente: se 
pagaba el frío como si fuera un impuesto y en 
un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y 
desordenada brotó, en Potosí, junto con la 
plata. Auge y turbulencia del metal: Potosí paso 
a ser «el nervio principal del reino», según lo 
definiera el virrey Hurtado de Mendoza”    
 
Eduardo Galeano  
Las venas abiertas de América Latina / 1984 
 
“Los indios trabajan en los túneles oscuros del cerro de Potosí donde la oscuridad es permanente, sin saber mucho 
cuando es de día y cuando es de noche.  
El metal es muy duro y sólo lo pueden desprender de las paredes de roca de la mina golpeándolo con fuerza (…) 
Después lo suben a cuestas por unas escaleras echas de cuero. Los indios se atan una manta al pecho y el metal va 
dentro, a sus espaldas. (…) Cosa horrible que de sólo pensarla da espanto” 
 
José Acosta  Historia natural y moral de las Indias /1590 

 

 

➢ La actividad agrícola y ganadera: Haciendas y plantaciones 
La economía de las colonias, como ya hemos dicho, se organizaba centralmente en torno a la actividad minera y 

canalizó hacia ella gran parte de los recursos económicos. Esta situación motivó que tanto la agricultura como la 

ganadería no tuvieran un gran desarrollo, y solo se llevaran adelante para abastecer la demanda de los centros 

mineros. Una excepción a esa característica fueron algunos cultivos tropicales, como el azúcar y el tabaco, cuya 

producción se vendía a Europa y que emplearon capitales, tecnología e importantes contingentes de mano de obra. 

A partir del siglo XVIII, con el agotamiento de las minas de plata de América, la producción agrícola comenzó a tener 

importancia y se convirtió en el principal rubro de exportación.  

A la unidad de producción agrícola destinada a proporcionar alimentos, lanas y bestias de carga a bajo precio a las 

zonas mineras y que empleaban mano de obra indígena las denominamos haciendas. Por otro lado, a las unidades 

de producción agrícola con mano de obra esclava, grandes cantidades de capital y avanzada tecnología que se 
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establecieron en las zonas tropicales y subtropicales, especializándose en la producción de azúcar, tabaco, algodón, 

para ser vendidos a Europa, las denominamos plantaciones.  

 
➢ Obtención de mano de obra: las formas de trabajo impuestas por el Orden colonial 

Frente a la necesidad de obtener mano de obra barata, los españoles impusieron diferentes formas de trabajo 

forzoso, entre ellas la encomienda, la mita, el yanaconazgo y la esclavitud. 

La encomienda representó la principal forma de obtener mano de obra: la Corona cedía a un español, el 

encomendero, el cobro del tributo de un determinado grupo de indígenas, a cambio de que los protegiera, les diera 

nuevos conocimientos y garantizara su conversión a la fe católica. Estas obligaciones rara vez eran cumplidas y los 

malos tratos y la violencia eran generalizada.  

Otra forma de trabajo indígena durante el Orden Colonial fue la mita, como vimos una institución incaica que los 

españoles transformaron y aprovecharon en su propio beneficio. Consistía en la obligación que tenían los pueblos 

indígenas de proveer un número determinado de personas para realizar tareas de carácter público y privado 

(fundamentalmente trabajar en las minas). Se organizaba en turno de trabajo que debían cumplir los hombres de 

entre 18 y 50 años. Los mitayos recibían un pago mínimo y eran sometidos a condiciones de trabajo extremas que 

muchas veces no les permitía sobrevivir y regresar a sus comunidades.  

Los españoles también recurrieron a otro sistema 

de trabajo incaico, el yanaconazgo. Éste era un 

servicio de trabajo personal que cumplían los 

indígenas que vivía fuera de las comunidades y que 

por ello no pagaban tributo ni participaban de la 

mita. Por lo general, los yanas vivían y trabajaban en 

las haciendas españolas.  

En las zonas de las Antillas y las Costas tropicales del 

Centro y Sur de América la población había 

descendido de forma particularmente notable, a 

causa de la violencia de la conquista y de las formas 

de trabajo de los primeros años. Esta situación 

generó la necesidad de conseguir mano de obra por 

fuera de la población originaria.  

De esta manera desde el siglo XVI comenzaron a 

llegar los primeros cargamentos de esclavos africanos. Se calcula que entre 1518 y 1873 llegaron entre 10 y 15 

millones de esclavos a las colonias. Se utilizaron como mano de obra fundamentalmente en las plantaciones e 

ingenios azucareros.  

 

 
 

El sistema comercial monopólico 

Para garantizar que las riquezas producidas en la Colonia fueran aprovechadas solamente por España, la Corona 

organizó el comercio bajo la forma de monopolio. Esto significó que los intercambios de productos sólo podían 

realizarlos comerciantes autorizados, entre la metrópolis y los puertos habilitados por ella: Sevilla y Cádiz es España, 

Portobelo, Cartagena, La Habana y Veracruz en América.  

La corona prohibió a los colonos comerciar con otros países europeos y, además, les negó el derecho a embarcar 
productos de un puerto a otro en las mismas colonias. 

Como consecuencia de la presencia de piratas y corsarios en las aguas del Atlántico, a partir de mediados del siglo XVI, 

se creó un sistema por el cual se estableció que todas las naves mercantes debían navegar juntas, escoltadas por 
buques de guerra. Pero este sistema no logró evitar la piratería y el contrabando de productos por comerciantes de 

otros países, especialmente Inglaterra. 
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La sociedad colonial 
 

El orden colonial se basó en la existencia de un grupo 

dominante, los colonizadores, y otro grupo dominado, los 

colonizados. Los primeros eran los españoles y sus hijos 

nacidos en América (criollos). En su gran mayoría, eran 

comerciantes, dueños de las minas, militares y 

propietarios de haciendas y plantaciones. Ocupaban los 

cargos públicos (virreyes, gobernadores, presidentes de 

las Audiencias, etc.), y residían en las ciudades. Los cargos 

más importantes estaban reservados exclusivamente para 

los nacidos en España. 

Los dominados eran indígenas y esclavos africanos; ambos 

constituían la fuerza de trabajo en la colonia. Los 

indígenas eran la mayoría de la población. Generalmente 

vivían en las zonas rurales, organizados en comunidades 

para el trabajo colectivo y la obtención del tributo, basadas en las propias organizaciones aborígenes, como 

los ayllus y los calpulli. 

A su vez, dentro de cada grupo había matices en los privilegios y posiciones sociales. Por ejemplo, la dominación 

colonial mantuvo las antiguas jefaturas indígenas, y con ello algunos privilegios (como conservar su vestimenta, no 

realizar servicios de trabajo, enviar a sus hijos a aprender oficios y ejercer algunas funciones de mando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°5: El orden colonial 
1- Explica de qué manera organizaron los españoles el gobierno en América. (Indica instituciones y funciones) 

2- Investiga qué actuales países conformaban los virreinatos y señálalos en un mapa de América. 

3- ¿Cómo se organizaba la economía? 

4- ¿Por qué los españoles hacían uso del Monopolio comercial? Describirlo 

5- Completa el cuadro comparativo entre minería, hacienda y plantación: 

 Minería Hacienda Plantación 

¿Qué productos se 

elaboraban? 

   

¿A qué mercado se 

destinaban? (Externo o 

interno) 

   

¿Qué mano de obra 

utilizaban? 

   

 

6- ¿Cómo era la mano de obra en esa época?  

7- Caracteriza a la sociedad colonial y los cambios que se produjeron en ella. 

 Según las leyes dictadas por los españoles, la sociedad colonial quedaba dividida en tres grupos de acuerdo a su color 

de piel: blancos, indios y negros.  A su vez se legislaron cuáles eran los derechos y obligaciones de cada grupo.  

Pero a través del tiempo esas fronteras sociales, que sólo podían ser tan claras en la letra escrita, fueron 

desdibujándose en los hechos, producto de las relaciones que los diferentes grupos iban desarrollando (de forma 

voluntaria u obligatoria como por ejemplo en el caso de las violaciones). Se conformaron así grupos de mestizos (hijos 

de españoles e indígenas), mulatos (hijos de españoles con negros) y zambos (hijos de indígenas con negros). Si bien 

los mestizos no formaban parte del grupo dominante, con el correr del tiempo fueron adquiriendo algunas funciones 

y privilegios específicos respecto de los indígenas.  
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PROFUNDIZAMOS ALGUNOS ASPECTOS DEL ORDEN COLONIAL: 
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Trabajo Práctico n° 6: Fundación de Ciudades y el caso de Santa Fe 
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La FUNDACIÓN DE SANTA FE 

 El primer español en pisar tierras santafesinas fue Sebastián Caboto, que en 1527 funda el fuerte Sancti Spiritus 

en la desembocadura del Río Carcarañá, pero la población no tarda en abandonarlo. 

Años más tarde, los españoles decidieron fundar otras poblaciones sobre la costa del río para "abrir puertas a la 

tierra", esto significaba fundar puertos para poder comercializar los productos de la agricultura. 

 

Y aquí comienza la historia santafesina: el 15 de noviembre de 1573 cuando Juan de Garay, por encargo del 

gobernador de Asunción, deja oficialmente fundada la ciudad, en la barranca occidental del río de los Quiloazas, 

hoy Río San Javier. De acuerdo a algunos historiadores, Garay llamó a su ciudad Santa Fe en homenaje a la fe 

católica. 
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  Los antiguos pobladores 

A la llegada de los españoles, nuestra 

provincia se encontraba poblada por diversos 

grupo de nativos, que eran los dueños de 

estas tierras. Organizados en Tribus, se han 

podido distinguir 4 grandes grupos: 

Zona central norte: mocovíes, avipones y 

tobas. 

Zona sur: querandíes. 

 

Estos pueblos poseían un idioma y una 

cultura común, cuyos restos materiales 

enriquecen los museos de la ciudad. Algunos 

grupos vivían de la agricultura y la caza; otros 

eran solamente cazadores y pescadores. 

Existieron también tribus más pequeñas, 

llamadas ribereñas porque habitaban las 

costas del río Paraná. Estas eran las Timbúes, 

Corondas, Quiloazas y Mocoretás.  

  

La antigua ciudad 

La ciudad, entonces, se recostaba sobre el Río 

San Javier, y se edificaba en torno a la Plaza 

de Armas, con su Cabildo y su Iglesia Matriz. 

Tenía once manzanas de Norte a Sur y seis de 

Este a Oeste. 

 

 

El traslado y la nueva ciudad 

Pero a la hostilidad de los aborígenes (tobas, 

mocovíes, guaraníes, abipones y calchines) 

que habitaban primitivamente la zona, se 

sumaba el acoso del río que con sus crecidas 

aislaba totalmente a la ciudad, anulando 

totalmente la función que había inspirado la 

fundación de Santa Fe: facilitar las 

comunicaciones entre Asunción y la metrópoli. 

 

Así, tras setenta años de soportar esta situación, los pobladores decidieron abandonar la ciudad y reconstruir otra 

en un lugar más apropiado.  

Finalmente ese "lugar más apropiado" resultó ser el que actualmente ocupa la ciudad: a orillas del Río Salado. 

 

El traslado hasta aquí, duró 10 años, y el 3 de abril de 1660 ya se encontraban instaladas en el nuevo sitio, 

llamado "Pago de la Vera Cruz", las autoridades capitulares. 

La reconstrucción de la ciudad respetó la estructura y disposición de su antiguo modelo: la plaza principal, el 

Cabildo, las Iglesias de San Francisco y Santo Domingo... 



    Escuela n°46 Domingo Silva.       Cuadernillo de Historia de 2do año.              2022                                                                 
 _____________________________________________  _____________________________________________  
 

Página 41 

A partir de entonces, estos hechos fueron reconocidos por la tradición popular, pero nunca documentados 

oficialmente. Hasta que tres siglos después, el gobierno santafesino inició excavaciones para determinar el 

emplazamiento de la antigua ciudad. 

 

Para ese entonces, en el lugar se levantaba una colonia: Cayastá, fundada en 1867 por el Conde Tessieres le Bois 

de Bertrand, quien ni siquiera sospechaba en aquel momento de la riqueza histórica de la zona. 

 

La tradición popular nunca había dudado del sitio original de la capital, a 

tal punto que en 1923, la conmemoración del 350° aniversario de su 

fundación tuvo como acto central la inauguración de un monolito en el 

lugar señalado por la leyenda. 

Confiando también en la memoria colectiva, el Dr. Agustín Zapata 

Gollán, hundió su piqueta junto al monolito, dando nada menos que con 

las ruinas del templo de San Francisco.  

Las excavaciones descubrieron poco a poco las principales 

construcciones de la antigua ciudad, objetos de uso cotidiano, planos y 

numerosos datos sobre las costumbres y la vida cotidiana de nuestros 

antepasados. 

 

Las Ruinas de "Santa Fe la vieja", en Cayastá, son 

visitadas año a año por estudiantes y turistas 

deseosos de conocer las raices de nuestra 

historia.   

 

 

Trabajo Práctico n° 6: 

2- ¿Qué objetivos tenían los españoles al fundar las ciudades en América? Explicar las diversas razones. 

3- Sobre la Fundación de Santa Fe: ¿cuándo y dónde fue fundada nuestra ciudad? ¿Por qué se decide su traslado? 

4- ¿Qué importancia en la historia de nuestra ciudad tuvo Agustín Zapata Gollán? 

4- Elaboramos entre todos un plano del casco histórico de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz con sus 

principales instituciones y luego respondemos: ¿ qué similitudes y diferencias se encuentran? 

En este mapa observamos cómo el río fue 

provocando el derrumbe de gran parte 

de la ciudad de Santa Fe “La Vieja”. Se 

observa también el Museo de Sitio que 

podemos visitar en la actualidad. 
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TRABAJO PRÁCTICO N°7: Las Reformas Borbónicas y los cambios a partir de 

la creación del Virreinato del Río de la Plata 
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Trabajo Práctico n° 7: 

1- ¿Qué fueron las “Reformas Borbónicas” y cuál era su objetivo? 

2- ¿Por qué se habla de una “redefinición del pacto colonial? 

3- ¿Qué cambios imponía el Reglamento de Libre Comercio? ¿Se terminaba con el Monopolio comercial? 

4- ¿Con qué objetivos fueron creados el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata? 

5- ¿Qué transformaciones en nuestra zona provocó la creación del Virreinato del Río de la Plata? 

6- Señala en un mapa de América del Sur la extensión del Virreinato del Río de la Plata. Localiza su capital. 

7- ¿Por qué fue tan importante la creación del Puerto de Buenos Aires? 

8- Describe los cambios económicos que vivieron las regiones con la creación del Virreinato. 

9- ¿Quiénes eran los gauchos? ¿Cómo eran considerados en ese momento? 
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TRABAJO PRÁCTICO n° 8: Resistencia y Rebeliones 
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Trabajo Práctico n°8: 

1- ¿Por qué comenzaron las acciones de protesta y rebelión contra la corona española?  

2- ¿Por qué razones comenzó la rebelión de Tupac Amaru? ¿Qué tácticas llevaron adelante? 

3- ¿Cómo terminó la rebelión?  

4- Describir el levantamiento de los comuneros Nueva Granada. 

5- Con tus palabras: ¿Fueron importantes estos movimientos siendo que fracasaron los dos? Justificá tu respuesta. 
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