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Social. Bloque 5. Tema 3

El mundo en la Edad Media:
La Baja Edad Media

Entre los siglos XIV y XV la Edad Media afrontó una de  crisis de
crecimiento. Esa crisis avisaba de que la forma de organizarse el
mundo propio de la Edad Media había alcanzado sus límites y estaba
dejando  de  funcionar.  Pero  en  realidad  esa crisis  anunciaba  un
nuevo mundo que iba a conseguir grandes avances para la Historia.
Lo nuevo se impondría y lo viejo acabaría desapareciendo.
1. La crisis de la Baja Edad Media

La Baja Edad Media no es solo una crisis. Los grandes cambios
que  se  habían  iniciado  en  la  Plena  Edad  Media  siguieron
desarrollándose:

 La población se hacía poco a poco más numerosa.
 Se  pusieron  en explotación cada  vez  más tierras,  con  más

variedad de cultivos, muchos orientados al mercado.
 El comercio a larga distancia siguió aumentando.
 El funcionamiento  de  la  economía se  hizo  cada  vez más

sofisticado: se generalizó el uso de la moneda, se desarrollaron
nuevos instrumentos para transferir dinero de un sitio a otro, se
desarrollaron las sociedades comerciales y los bancos...

 Las ciudades siguieron creciendo. De hecho, esta es la época
dorada de las ciudades-estado medievales.

 La sociedad se hizo cada vez más compleja por el aumento
de la división del trabajo.

 Las monarquías siguieron fortaleciendo su poder.
 La cultura florecía, sobre todo en las universidades.

Veamos las principales manifestaciones de la crisis del siglo XIV.

1) La crisis agraria.

El aumento de población hizo que se necesitaran más alimentos. La
respuesta fue la puesta en explotación de más tierras que antes
eran  montes  y  bosques,  empezaron  a  explotarse tierras menos
productivas.  Con  el  tiempo  eso  provocó  la ruina  de  muchos
campesinos y  aumentó  el  riesgo  de hambrunas por  las  malas
cosechas. 

2) Las tensiones sociales en el campo.

La moneda era  cada  vez  más  necesaria.  Cada  vez  hubo  menos
siervos y más campesinos libres que pagaban sus rentas en moneda.

1



2

Pero el valor de la moneda varía continuamente. Los señores feudales
presionan  a  los  campesinos  intentando  resucitar  viejas  prácticas
feudales.  Por  eso  en  esta  época  son  muy  normales
los levantamientos  de  campesinos contra  sus  señores.  Pero
también la existencia de nobles empobrecidos que se ganaban la
vida como bandidos o  mercenarios.

3) Los conflictos ciudadanos.

En las ciudades los cambios económicos beneficiaron a unos grupos
sociales  y  perjudicaron a otros.  Las guerras civiles dentro  de las
ciudades se convirtieron en un fenómeno frecuente. También fueron
frecuentes los levantamientos de las ciudades contra sus señores.
Por último, los ataques a judíos se hicieron más frecuentes.

4) Los grandes conflictos políticos.

El fortalecimiento del poder de los reyes creó también grandes
tensiones. Los reyes necesitaban más impuestos.  Pero sobre todo
necesitaban fortalecer su poder frente a la nobleza de sus reinos,
que  no  estaba  dispuesta  a  ceder  poder  a  los  reyes.  Eso  provocó
numerosas guerras  civiles.  La  mayoría  de  esas  guerras
eran guerras de sucesión, es decir, conflictos para decidir qué rey
debía suceder al trono a un rey fallecido.

Las guerras  entre  reinos también  se  hicieron  más  frecuentes.  El
más conocido de esos conflictos entre reinos fue la Guerra de los
Cien Años, una sucesión de guerras que entre 1339 y 1453 enfrentó
a los reinos de Inglaterra y Francia por el control de una serie de
territorios situados en suelo francés pero en manos de la casa real
inglesa.

5) La peste negra o peste bubónica

La peste negra fue una epidemia que arrasó Asia y Europa en el
siglo XIV. Llegó en 1347 a los puertos mediterráneos y desde allí se
extendió  como  la  pólvora  por  toda  Europa.  Los
principales factores para su propagación fueron los siguientes:

 El comercio a larga distancia.
 La pésima higiene de la sociedad medieval europea.
 El atraso de la medicina.
 La mala alimentación.
 La guerra favoreció la difusión, con movimientos constantes de

tropas y asedios que multiplicaban la posibilidad de infección.

La peste negra asoló toda Europa entre 1347 y 1353. A partir de
esa fecha comenzó a remitir, pero tardo mucho en desaparecer. La
epidemia afectó sobre todo las grandes ciudades. Solo las zonas más
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aisladas quedaron a salvo de ella. Como mínimo uno de cada tres
europeos murieron de la enfermedad. 

Las consecuencias de la peste negra fueron numerosas:

 La población  europea quedó  muy  reducida  y tardó  mucho
en recuperarse. Solo a finales del siglo XV se recuperaron los
niveles de población que había justo antes de la peste negra.

 la  pérdida  de  población  benefició  a  muchos:  había muchas
más tierras disponibles y menos mano de obra,  lo que en
muchos  casos permitió  a  los  campesinos  y  trabajadores
urbanos mejorar su situación. En la Europa occidental, esto
favoreció el retroceso de la servidumbre.

 Por la misma razón, la ganadería volvió a ganar terreno a la
agricultura.  Las  peores  tierras  se  abandonaron,  volviendo  a
convertirse en montes y bosques. Las tierras que quedaron en
explotación se empezaron a cultivar con mejores técnicas.

 Muchos consideraron la peste un castigo divino. Como reacción,
surgieron movimientos  religiosos que  buscaban  la  salvación
fortaleciendo la piedad religiosa personal.

 los  rumores  de  que  los  judíos  envenenaban  el  agua  para
vengarse de los cristianos provocó matanzas de judíos.

 La cultura de  la  Baja  Edad  Media  desarrolló  una fijación
morbosa en la muerte. Esto introdujo un gran pesimismo en
la cultura, pero paradojicamente también una visión festiva de
la existencia que invitaba a aprovechar el día a día. Además, la
peste  dio  expresión  a  las demandas  de  una  sociedad  más
igualitaria. Papas, reyes y pobres eran iguales al menos ante la
muerte. 

Por el contrario, el siglo XV es brillante en la Historia Europea. En el
oeste empezaban a nacer los estados modernos. En el este surge
una nueva fuerza, el Imperio Turco Otomano, que en 1453 acaba
con  lo  que  quedaba  del  viejo Imperio  Bizantino y  empieza  a
expandirse hacia el Danubio.

Mientras  eso  sucedía,  la economía volvía  a  prosperar.
Las ciudades volvían  a  florecer.  El humanismo clásico  renacía,
frente  a  una  Edad  Media  dominada  por  la  idea  de  Dios.
El Renacimiento comenzaba  en  Italia.  Se  iniciaba  la  era  de
los grandes  descubrimientos  geográficos,  que  llevaría  a  la
civilización europea hasta América.

En el siglo XV comienza a superarse la crisis y se retoma la senda
del crecimiento, que anuncia el inicio de la Edad Moderna.

1) La Baja Edad Media es la última etapa de la Edad Media. Va del
siglo XIV al XV.
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 Verdadero  Falso

2) Podemos dividir la Baja Edad Media en dos fases: una gran crisis
en el siglo XIV y una recuperación en el siglo XV.

 Verdadero  Falso

3) La  crisis  del  siglo  XIV  ocurrió  porque  no  había  habido  ningún
desarrollo en Europa desde la caída del Imperio Romano.

 Verdadero 

 Falso

4) La peste negra se extendió tan rápido gracias a que habían crecido
mucho  las  ciudades  y  el  comercio,  mientras  que  la  higiene  y  la
medicina estaban muy atrasadas.

 Verdadero  Falso

Y ahora una última pregunta:

5) ¿Qué  antiguo  imperio,  heredero  del  antiguo  Imperio  Romano,
desapareció en el siglo XV?

Respuesta: El Imperio  .

  
2. La Baja Edad Media en la Península Ibérica

Entre  1356 y 1364 el  rey  castellano  Pedro  I  se hizo  construir  un
palacio  en  Sevilla.  El  resultado  es  una  obra  maestra  del arte
mudéjar,  que es como llamamos al  arte realizado para cristianos
pero  con  técnicas  y  diseños  musulmanes.  La  grandeza  del  rey  es
elogiada en latín, en castellano e inscripciones en árabe. 

2.1. Los reinos cristianos

Para  los  reinos  cristianos  de  la  Península  Ibérica  la Baja  Edad
Media fue,  como  en  el  resto  de  Europa,  una  época  de crisis  y
transformación.  Varias manifestaciones de esa crisis  son más o
menos comunes a todos los reinos cristianos:

1) Todos sufrieron el azote de la peste negra a mediados del siglo
XIV.

2) Fueron frecuentes los años de malas cosechas, especialmente en
el siglo XIV.

3) Los intentos  de  fortalecer  la  autoridad  del  rey provocaron
grandes tensiones  con  la  nobleza,  que  provocaron
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repetidas guerras entre candidatos al trono.

4) A cambio del apoyo de los nobles, los reyes se vieron obligados a
concederles grandes señoríos feudales, por lo que la alta nobleza
se hizo más poderosa en la Baja Edad Media. 

5) Hubo  grandes tensiones  entre  los  señores  feudales  y  los
habitantes  de  sus  señoríos,  que  en  muchas  ocasiones
provocaron levantamientos contra los señores. 

6) En  las ciudades hubo  muchas luchas  de poder.  A  veces  eran
guerras entre bandos de nobles y otras entre la aristocracia de la
ciudad y sectores sociales más bajos.

7) Se  extendió  el antisemitismo.  A  partir  de  la  peste  negra  se
hicieron  cada  vez  más  frecuentes  los ataques  contra  las
comunidades judías, provocados por el fanatismo religioso y por el
deseo  de  saquear  los  bienes  de  los  judíos.  Muchos  judíos  se
convirtieron en masa al cristianismo; pero la conversión de muchos
de esos  judíos  no era sincera.  Así  que la sospecha se extendió  a
todos los judíos convertidos al cristianismo: los conversos. De esa
forma los conversos empezaron a ser víctima de ataques y de
persecución  religiosa.  Sus  descendientes  eran  tachados
de cristianos nuevos para distinguirlos de los cristianos viejos. De ese
clima nació la Inquisición, un tribunal que investigaba y juzgaba a
los sospechosos de herejía.

Aparece una nueva dinastía real, los Trastámaras, que acabaron
ocupando  el  trono  de  la  mayoría  de  los  reinos  peninsulares.  La
dinastía se impuso en la Corona de Castilla en la segunda mitad del
siglo XIV y en la Corona de Aragón a  comienzos del  siglo XV. A
finales de ese siglo acabó controlando Navarra y, con la conquista
castellana de Granada en 1492, se extendió también a este reino. 

Pero esa unión familiar dio un paso más cuando en 1469 Isabel, la
hermana  del  rey  de  Castilla,  se  casó  por  motivos  políticos  con
Fernando, hijo del rey de Aragón, que era primo segundo de Isabel.
En 1474 Isabel I se proclamó reina de Castilla, aunque necesitó
ganar  una  larga  guerra  para  imponerse  en  el  trono.
En 1479 Fernando II se convirtió en rey de Aragón. En adelante un
mismo matrimonio, los  Reyes Católicos gobernaron unidos  las
Coronas de Castilla y Aragón. Así que la unión matrimonial de los
reyes Católicos fue un paso fundamental en la formación de lo que
hoy es España.

 Vamos a repasar por encima las características de cada reino.
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La Corona  de  Castilla era  un territorio  muy  unificado. A  sus
reyes se les reconocía el derecho a mandar mucho. Durante la
Baja Edad Media la Corona de Castilla amplió y aseguró sus fronteras
con el mundo musulmán, conquistando plazas fuertes en el norte de
África y  oscilando  entre  la  alianza  y  la  guerra  con  el Reino  de
Granada. Más al sur, comenzó la conquista de las Islas Canarias.
Se preparaba de esa forma el  salto a América,  que se produciría
en 1492. Por otra parte, la guerra civil que llevó al trono castellano a
los Trastámaras metió a Castilla en la Guerra de los Cien Años, en
la que participó del lado de Francia.

Desde  el  punto  de  vista  económico, Castilla miraba  sobre  todo
al Atlántico.  Tenía una de las flotas de pesca y de guerra más
importantes y comerciaba mucho con la costa del Atlántico, el Mar
del Norte y el Báltico.

Su  principal  producto  de exportación era  la lana,  producida  por
rebaños de ovejas que se criaban en régimen de trashumancia, es
decir, mediante el traslado estacional de las ovejas entre los pastos
de verano, situados al norte, y los pastos de invierno, situados al sur.
Los  grandes  propietarios  de  estos  rebaños  formaban  en  una
organización muy poderosa, el Concejo de la Mesta.

El comercio con el norte de Europa era el principal motor de una serie
de grandes  ferias  en  el  norte  de  Castilla,  de  las  que  la  más
importante  era  la  de Medina  del  Campo.  En  el  sur, Sevilla se
convirtió en el  principal puerto del sur y una de las ciudades más
florecientes de la Península.

La Corona  de  Aragón era  una federación  o  asociación  de
distintos estados (Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Reino
de  Valencia...),  cada  uno  de  los  cuales  tenía  sus  propias  leyes  o
fueros,  sus  propias  cortes,  su  propia  moneda,  etc.  En  ellos
el rey tenía un poder más limitado que el de Castilla.

Frente a Castilla, Aragón siempre miró hacia el Mediterráneo. Desde
finales  del  siglo  XIII  fue  incorporando  territorios  hasta  formar
un imperio  mediterráneo que  llegó  a  incluir  Córcega,  Cerdeña,
Sicilia, Nápoles y parte de Grecia. 

El  elemento  más  característico  de  la  economía  aragonesa  es  el
desarrollo  del comercio  marítimo en  las  grandes  ciudades  de  la
costa,  como Barcelona o Valencia.  Al principio de la Baja Edad
Media el  protagonismo  lo  tiene  el comercio  catalán,  pero  en
el siglo  XV Cataluña  entra  en  decadencia,  mientras  que Valencia
experimenta  un  gran  auge,  destacando  sectores  como  su
agricultura de regadío, gestionada por los agricultores mudéjares, y
la  industria  de  la  seda,  fundamentalmente  en  manos  de judíos  y
conversos.
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El Reino de Portugal inicia en ese período su expansión atlántica.
Comenzó con la conquista de Ceuta, en 1415. Los barcos portugueses
fueron  estableciendo  puertos  a  lo  largo  de  la costa atlántica  de
África . Buscaban acceder  a la India para quitar a los barcos árabes
el control sobre la ruta de las especias, que venían desde oriente.
Antes de finalizar el siglo XV los portugueses lograron bordear toda la
costa africana, penetrar en el Océano Índico y alcanzar la India.

El Reino de Navarra, por su parte, atravesó durante la Baja Edad
Media  momentos  difíciles.  Las  luchas  internas  entre  los  navarros
permitieron que el reino cayera bajo la influencia de sus poderosos
vecinos:  unas  veces  Francia,  otras  Aragón,  otras  Castilla.  Desde
comienzos del siglo XVI Navarra perdería su independencia, siendo
gobernada el resto de su Historia por los reyes de Castilla.

a)  Durante  el  siglo  XIV  los  reinos  cristianos  de  la  Península  se
salvaron de la crisis que en esos años afectaba al resto de Europa.

 Verdadero  Falso

b)  Gracias  a  la  tradición  de  convivencia  cultural  que  había  en  la
Península Ibérica, aquí no se dieron las persecuciones contra judíos
que hubo en otros países cristianos.

 Verdadero  Falso

 Relaciona cada una de estas descripciones con el grupo social
correspondiente:

 Los   eran los hispanos que se convirtieron al Islam
tras la conquista musulmana.

 Los   eran  los  cristianos  que  vivían  en  reinos
musulmanes y que desarrollaron una cultura diferente de la de
los cristianos del norte.

 Los   eran  los  musulmanes  que  vivían  en  reinos
cristianos.

 Los   eran los judíos convertidos al cristianismo.

3) Completa las palabras que faltan.

Los  fueron  una dinastía  que  en  la  Baja  Edad Media  logró

ocupar el trono de Castilla y de Aragón. En 1469  de Castilla

se  casó  con  de  Aragón.  Al  convertirse  en  reyes  de  sus
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respectivos  países,  los  unieron  bajo  un  mismo  gobierno.  Se  les

conoce habitualmente como los  .

 4) Rellena  los  huecos  con  el  nombre  del  país  que  mejor  se
corresponda con la descripción.

a)   era el estado más unificado de la Península.

b)   realizó grandes exploraciones y ocupó asentamientos
costeros en la ruta entre África y la India.

c)   cayó bajo la influencia de sus vecinos más poderosos.

d)   creó un gran imperio mediterráneo.

2.2. El Reino Nazarí de Granada

El único reino musulmán que permaneció en la Península durante
la Baja Edad Media fue el Reino Nazarí de Granada.

Fue  fundado por  un  jefe  musulmán de Arjona (Jaén),  que logró
mantener  a  raya  a  los  ejércitos  castellanos.  En 1232 fue
proclamado emir, pasando a ser conocido como Muhammad I. 

En 1233 trasladó su capital a Jaén, pero finalmente en 1238 la puso
en Granada por los siguientes motivos:

 Estaba  lejos  de  la  frontera  de  Castilla  y bien  protegida por  las
montañas.

 Tenía abundancia de agua.
 Dominaba una fértil vega que le proporcionaba todo lo necesario.

En Granada Muhammad I eligió como lugar de residencia y fortaleza
un lugar elevado y bien protegido, allí  comenzó la construcción de
la Alhambra, que fue siempre la sede del poder nazarí.

A  partir  de  mediados  del  siglo  XIII  quedó  configurado
el territorio que el Reino de Granada tendría durante los siguientes
dos  siglos:  las  actuales  provincias  de Granada,  Málaga y  Almería,
además del este de Cádiz y el sur de Jaén . Se trata de un territorio
muy volcado hacia el Mediterráneo y protegido por las montañas de
los Sistemas Béticos.

El  Reino  de  Granada  logró  alcanzar  una gran prosperidad.  Tenía
una población abundante, gracias a la inmigración de musulmanes
huidos  de los  territorios  conquistados  por  los  cristianos.  Entre  las
actividades agrarias destacaba su agricultura de regadío, así como
la  ganadería  y  la  pesca.  Contaba  con  importantes recursos
mineros y una floreciente artesanía, en la que destacaba la industria
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de la seda. Su comercio era muy activo, lo que explica que hubiera
una colonia de comerciantes genoveses asentada en el reino.

La prosperidad del  reino y la protección de sus reyes permitió  un
gran desarrollo cultural y artístico. La cultura nazarí recoge toda
la herencia cultural andalusí, muy apegada a la tradición árabe.

El  Reino  Nazarí  logró  mantenerse  durante  260  años  en  un
difícil equilibrio entre la presión de los reinos cristianos del norte,
especialmente Castilla,  y  los reinos  musulmanes  del  norte  de
África, que a veces ayudaban a Granada pero a veces trataban de
extender sus dominios por la Península.

Pero  Granada  tenía  una  gran debilidad  interna:  eran  muy
frecuentes  las luchas  por  el  poder,  que  provocaban  frecuentes
guerras civiles.

¿Cómo consiguió mantenerse tanto tiempo el Reino de Granada?

Varios factores ayudan a explicarlo:

 En primer lugar, su propia capacidad para defenderse, para atacar
y para sacar partido de la situación.

 En segundo lugar, la necesidad que tenían los reinos cristianos
de repoblar y organizar sus últimas conquistas antes de lanzarse a
nuevas conquistas.

 En tercer lugar, los equilibrios de poder entre Castilla y Aragón,
todo intento por parte de uno de ellos de conquistar Granada podía
provocar un conflicto con el otro.

 En cuarto  lugar,  los  grandes beneficios  que  Castilla  obtenía de
Granada, gracias al comercio y a los tributos.

 Finalmente, los grandes problemas internos que atravesaron los
reinos  cristianos  peninsulares durante  la  Baja  Edad  Media,
especialmente el siglo XIV.

Podemos resumir la historia del Reino Nazarí en tres grandes etapas:

1. En  el siglo  XIII el  reino se  consolida,  pero  tiene  que  aceptar
convertirse en un vasallo de Castilla.

2. Durante  el siglo  XIV Granada  alcanza  su máximo  esplendor  y
poder,  aprovechando  los  conflictos  internos  en  Castilla  y  el
debilitamiento de los reinos musulmanes del otro lado del Estrecho. A lo
largo de este período alternan las fases de guerra contra Castilla, con
fases de alianza.

3. En el siglo XV Granada entra en decadencia, como consecuencia de
la guerra civil  y del fortalecimiento de Castilla. Los reyes castellanos
comienzan a ver la guerra contra Granada como una oportunidad para
dar botín y señoríos a los nobles y resolver así sus problemas internos.

El fin  del  Reino  Nazarí vino  como  consecuencia  de  dos  sucesos
paralelos:
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 En Granada estalló una guerra civil entre dos bandos que competían
por el trono

 Los Reyes Católicos habían unido Castilla y Aragón bajo un mismo
trono  y necesitaban  una  empresa  capaz  de  unir  a  todos  sus
súbditos en  un  objetivo  común.  La  conquista  de  Granada  y  la
finalización de la Reconquista venía muy bien para eso.

El  Reino  Nazarí  de Granada fue conquistado  por  los  Reyes
Católicos en 1492.

El  último reino musulmán de la Península fue el  Reino  de
Granada. Aunque su capital definitiva fue Granada, nació en la actual

provincia de  . La residencia del rey estaba en la  de
Granada.

El reino de Granada llegó a su máximo auge durante el siglo  
,  aprovechando  la  crisis  que  entonces  atravesaba  la  Corona  de
Castilla.  Alcanzó  una  gran  prosperidad,  con  una  rica  agricultura

de  , un activo comercio y un avanzado sector artesanal, en

el que destacaba la industria de la  .

Finalmente,  una  guerra  civil  permitió  que  los  ,  que
gobernaban  Castilla  y  Aragón,  conquistaran  Granada  en  el

año  . El último rey de Granada fue  .

  
4. Para aprender hazlo tú

Observa los mapas y responde a las siguientes preguntas.
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1) Explica  las  vías  por  las  que  los  musulmanes  recorrieron  y
avanzaron por la Península Ibérica. ¿En qué año llegaron? ¿De dónde
proceden?

2) El segundo mapa se sitúa justo tras la caída del Califato Omeya.
¿Qué territorios tenían controlados los musulmanes? ¿Sabes en qué
río se situó el límite durante el Califato?

3) El tercer mapa hace referencia al período almohade. ¿Cuáles eran
los  reinos  cristianos  del  momento?  ¿Han  perdido  terreno  los
musulmanes con respecto al mapa anterior?

4) El  último  mapa  hace  referencia  a  la  estabilización  de
la reconquista entre finales del siglo XIII y finales del siglo XV.  ¿Qué
estados cristianos aparecen ahora? ¿Qué territorios ocupaba el Reino
Nazarí de Granada?
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