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INTRODUCCION

El presente trabajo consiste en una recapitulación

de diversos materiales que existen en el mercado para ofrecer al

profesor un banco de datos con el que pueda preparar sus clases

diarias.

El temo está estructurado en dos portes, en primer

lugar "La agricultura hoy ." donde se persigue que por medio de la

observación directo, fundamentalmente, el nio adquiero uno serie

de conceptos básicos sobre el tema: A continuación, en "La agri-

cultura a través del tiempo" se presento la evolución seguido por

esta actividad humano a lo largo de la Historia; con ello preten-

demos aislar una variable para que el ni"r'lo pueda centrarse en los

objetivos de cambio y tiempo históricos.

Ambas partes van precedidas de unos orientaciones -

didácticos que tienen por objeto mostrar posibles vías y ejemplos

de aprovechamiento de material.
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CIENCIAS SOCIALES

LA AGRICULTURA

FE DE ERRATAS

Donde dice Debe decir

- Pág 2 (Introducción)

- Pág 2 Línea 19

- Pag 9 Línea 22

-Pág Línea 23

- Pág 45,47,53,54

Pág 2
	 Pag 1 e ir colocada des-

pués del indice.

tavés
	 través

metereolögicos	 meteorológicos

hbla
	 habla

Tener en cuenta la situación real de las islas Cana-

rias en estos mapas de España.

-Pág 93 La canción

de la Labordeta -

"No cojas las ace

rollas" aparece -

incompleta.

NO COJAS LAS ACEROLLAS

(Labordeta)

No cojas las acerollas,
déjalas para el verano,

toma el camino de casa

que arli te espera tu hermano

y entre los dos hay que levantar (bis).

Una arboleda en el rio
una huerta en el secano

y el amigo que está lejos

atraerlo de la mano

y entre los tres hay que levantar (bis)

Sobre la cueva una casa

sobre el erial un paisaje

y al que se va a la vendimia

pagarle el ültimo viaje

y entre los cuatro hay que levantar (bis)

Una esperanza segura

de que todo va adelante

y si alguien queda parado

decirle que es caminante
y entre los cinco hay que levantar (bis)

De toda la tierra entera

un lugar en donde quepan
los que caminan y esperan

los que vuelven y se quedan
y entre todos hay que levantar (bis)

- Pág. 99 En la última línea hay que añadir: "...gún discoforum donde se profun-

dizase en el estudio de canciones o poemas musicales so- ...

-Pag 121 y 161. Los ejes cronológicos deben ordenarse de izquierda a derecha. Si

se colocan en vertical es preciso silvar A. C. a la izquierda, en consonancia con !

la re p resentación gráfica de los números enteros.

-Pag. 158 • En la línea 10 (W. Winston) debe decir,

medio, "W en el lado izquierdo  ".

en el renglón del

-Pag 159. En el recuadro interior debe decir "cubo para la leche".
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PRESENTACION

Cómo sehalábamos en el Documento I (Diseho Curricular) en

el segundo curso del Ciclo Superior se pretende el estudio del sector

de producción primario (agricultura, ganadería, pesca, minería...) a

partir de la actividad dominante en el medio. El siguiente material —

se centra fundamentalmente en la agricultura y presenta, en la prime-

ra parte, una serie de aspectos generales (conceptos y vocabulario es

pecíficos del tema) para luego pasar a una visión panorámica de la —

agricultura en Espaha y en el mundo. En la segunda, se utiliza la agri

cultura como hilo conductor histórico haciendo un estudio de las téo-

nicas y los modos de producción en cinco momentos concretos.

Para el desarrollo del tema proponemos tener en cuenta los

siguientes aspectos:

—Conceptos generales. Observación directa del entorno. Visitas.

—Relación de la agricultura con el suelo y el clima

•Zonas climáticas de .0a.ha.

•Paisajes y habitats de Espaha.

.Zonas climáticas mundiales.

.La agricultura en el mundo.

—La agricultura a tavés del tiempo.

Dicho desarrollo (que consideramos puede ocupar cuatro o —

cinco meses de la actividad escolar) se completaría a lo largo del —

curso con el estudio del comercio y las principales rutas comerciales

e, igualmente,con aspectos referidos a Derechos Humanos.





OBJETIVOS: CONCEPTOS Y VOCABULARIO MINIMOS

Ofrecemos a continuación unos conceptos y vocabulario mínimos

a conseguir con el estudio de la agricultura. Queremos insistir en que

lo importante no es adquirir esos conocimientos basándonos únicamen

te en la memoria y en el libro de texto. Le damos una importancia -

primordial al proceso de trabajo, a la manera en que el niño adquie

re esos conceptos:

- Conocer los diferentes sectores de producción viendo la importan-

cia que tiene cada uno dentro de la economía de la región (provin

cia, Comunidad Autónoma, etc.) y de Espaha.

- Analizar la relación que existe entre la disminución de la pobla-

ción rural y el aumento de los sectores secundario y servicios.

- Comprender la relación existente entre la agricultura y el suelo

y el clima, viendo la posibilidad del hombre de modificar un am -

biente hostil.

- Observar las distintas formas de explotación y posesión de la

tierra.

- Estudiar la evolución del trabajo agrícola a lo largo de la Historia

- Analizar la relación existente entre el utillaje empleado, la pro

ducción agrícola y el número de habitantes.

Con el vocabulario ocurre lo mismo, no se trata de que el niho

memorice su significado o copie en el cuaderno la definición que vie

ne en el diccionario. Pretendemos que el niño comprenda y asimile -

ese vocabulario y para ello es preciso tener en cuenta las sugeren-

cias del Bloque I:



- Sectores de producción: primario, secundario y servicios.

- Agricultura intensiva-extensiva.

- Agricultura de subsistencia-de mercado.

- onocultivo-policultivo.

- Secano-regadlo.

- Campos cercados-campos abiertos.

- Minifundio-latifundio.

- Explotación directa-aparceria-arrendamiento.

- Concentración parcelaria.

- Jornalero. Reforma agraria. Cooperativa.

En definitiva, estamos proponiendo el trabajo de los objetivos

terminales números 4, 5, 6 y 18. Junto a éstos seguiremos profundi-

zando en otros del curso anterior pero que por referirse a técnicas

de trabajo su consecución ha de estar siempre presente, nos referi-

mos al 1, 2, 13, 24, 26 y 27.
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1 2 PARTE:

LA AG RI CULTURA, HOY





EL SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA 

BLOQUE I: ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCION

Pretendemos en este apartado que el niño adquiera unos

conceptos y un vocabulario específico muy ligado al entorno del

colegio. Las sugerencias y actividades se han ordenado por téc-

nicas de trabajo con el fin de que podais seleccionar de cada

habilidad aquellas ideas que creais ms oportunas en función
de vuestros alumnos y la realidad del centro.

Posteriormente os pedimos el material elaborado por voso-

tros con vistas a facilitar el seguimiento de la experiencia.

Nos interesa, igualmente, potenciar el intercambiD de materiales

entre los centros y revisar la validez y el enfoque de las su-

gerencias que os enviamos.

OBSERVACION DIRECTA

Es imprescindible que los conceptos b4sicos se adquieri.n

viendo la realidad que envuelve al nifio. La programación de

visitas se hace entonces muy necesaria. Sobre su preparación

ya hemos hecho hincapié a lo largo del curso pasado, no enten-

demos la visita como un simple complemento que ilustra lo que

se estudia en el aula, sino como el cuerpo central del estudio

con actividades a realizar antes, durante y después de la vi-

sita . (No olvidemos tampoco los aspectos ltldicos y de convi-

vencia, ni las posibilidades de interdisciplinaridad que la

salida facilita).

Adjuntamos.diversos modelos de visitas que no deben copiar



se miméticamente sino adaptadas a cada centro. En unos será po

sible visitar una explotación agrícola o ganadera, en otros

será más fácil ver una mina, pero habrá centros que preparen

una visita al mercado de abastos de la ciudad o a una bodega.

Para aquellas localidades con campos de cultivo próximos,

proponemos el estudio y recogida de los cultivos predominantes

(con la posible construcción de herbarios), el análisis de los

componentes del suelo, el estudio de la propiedad de la tierra

("Consultando datos del Ayuntamiento y de la Diputación Provin-

cial),etc.etc.

Recordamos también el juego que puede dar el huerto escolar.

OBSERVACION INDIRECTA

Dentro de este apartado incluiremos aquellas actividades

que facilitarán la observación de realidades lejanas al cole-

gio y que no podremos visitar.

Es necesario que vayamos enriqueciendo el archivo del aula

con colecciones de postales, Fotos de revistas, folletos de tu-

rismo, diapositivas, etc. sobre los diversos paisajes y hábitats

de España y del mundo. Incluso puede ser conveniente que elabo-

remos nuestra propia colección de fotos y diapositivas sobre la

región (cultivos, Paisaje, construcción típica, etc ).

Tienen aquí' una gran importancia los videos documentales

y peliculas de TV sobre aspectos relacionados con la agricul-

tura en otros lugares del mundo. Puede ser interesante selec-

cionar programas a lo largo de la semana y señalar en el tablón

de la clase los recomendados.

También en este capitulo seria interesante la visita a al-

gún museo etnológico o incluso la recogida y estudio de herra-

mientas de labranza antiguas y otros materiales propios del --

lugar.
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FUENTES, ARCHIVOS Y DOCUMENTOS 

Es conveniente que el nio vaya teniendo contacto con las
fuentes históricas y que sea él mismo el que interprete y valo-

re. Destacamos el estudio de los datos facilitados por el Ayun

tamiento (catastro) y la Diputación Provincia sobre la utiliza

ción del suelo y la propiedad de las fincas.

Se enviarán cartas a las Comunidades Autónomas, a emba-

jadas de otros paises y organismos oficiales (ICONA, Servicio

de Extensión Agraria, etc.) solicitando información sobre el

tema. Toda esta documentación se irá seleccionando, clasificando

y archivando en el aula y será un material básico para estable

cer comparaciones entre la propia Comunidad Autónoma y otras de

Espaaa, así como con otros paises del mundo.

CORRESPONDENCIA ESCOLAR

Sé trata de un campo a potenciar más en nuestras escuelas.

La correspondencia escolar facilita la comunicación entre alumnos

de distintas regiones, potencia la expresi6a escrita, mütia

(la espera del paquete del otro colegio siempre causa expec-

tación) y facilita el intercambio de un amplio material difi-

cil de conseguir de otra manera.

Además, la correspondencia se puede completar con inter-

cambios escolares al final del curso, de manera que los niaos

convivan en una u otra región y puedan conocer a sus corres-

ponsales.

De cara al estudio de la agricultura seria interesante se-

leccionar un centro de otra región climática , de manera que

nos puedan enviar datos y "cosas" sobre su clima, su vegeta-

ción y cultivos, la casa trpica de campo, etc.
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PRENSA

La prensa, tanto los diarios como las revistas, facilita

un caudal continuo de informaciones que debemos utilizar en

clase. En unos casos nos limitaremos a seleccionar y archivar

noticias si no tienen una aplicación inmediata; pero en otros

momentos estudiaremos en profundidad una noticia concreta (bien

toda la clase o bien en equipos de trabajo que luego pondrán

en común el tema estudiado).

La prensa local es especialmente rica. Hay que tener en cuen

ta que muchas veces las secciones se estructuran por comarcas

naturales de la región lo que ya facilita una división del es-

pacio en función de los condicionami_entos geogra'ficos y físi-

cos. Al mismo tiempo, estas secciones comentan los problemas es_

pecificos de cada comarca, sequía, contaminación del rio, ur-

banizaciones ilegales, etc. Hay que tener en cuenta, en estos

momentos, los problemas y beneficios que se derivan de la fu-

tura entrada de España en la CEE.

Por su relación con la agricultura son de destacar las

informaciones sobre el tiempo atmosf6rico que aparecen en cual

quier periódico. Las actividades a realizar aquí son múltiples:

. Estudio de los mapas del tiempo y los signos convencionales

empleados

• Análisis del comentario metereológico (vocabulario específi-

co, regiones españolas de que se hbla, etc.)

. Ejercicios matemáticos con los datos de máximas y mínimas.

. Localización en mapas de las ciudades citadas.

• Estudio de la foto del Meteosat. (Se puede recortar y pegar

la foto cada día en un mural para obtener una secuencia y ver

la evolución de los frentes).

• Comparación de los datos obtenidos directamente (no olvidemos

que los niños deben hacer el seguimiento del tiempo atmosf6-
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rico local durante un mes, por lo menos) con los que apare-

cen en el periódico.

. Etc. etc.

CHARLAS Y CONFERENCIAS 

Junto a las salidas de trabajo fuera del aula y el em-

pleo de materiales diversificados,habria que potenciar la pre

sencia en clase de especialistas en los temas que estamos es-

tudiando . ,

En este caso creemos que puede ser conveniente invitar a un

campesino o pescador de la zona para dar una conferencia so-

bre su experiencia personal de trabajo.

Igualmente a miembros de paises extranjeros (de las emba-

jadas, consulados, etc.) que puedan ofrecer una visión de su
•país en este tema,

Tambión a representantes de la administración pa-c. a char-

las sobre aspectos puntuales: la construccción de un parque

en el barrio, la extinción de una especie, la contaminación,

la tala d un bosque, etc.

HISTORIA ORAL

Pretendemos ahora la recogida de conversaciones y char-

las con viejos del lugar sobre diversos aspectos del pasadä

que conocieron o vivieron personalmente. Es decir, rescatar

de alguna manera el f olklore que se va perdiendo,

• Grabación en magnetófono de leyendas y canciones del lugar.

• Charlas sobre juegos y ocio en ópocas pasadas.

• Uso que se daba al suelo y cómo ha ido cambiando la ciudad.

. Recogida de fotos antiguas.
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OTRAS ACTIVIDADES 

Hay otra serie de actividades cuya realización puede ser

interesante:

• Formación de un taller de transformación donde se elaboren

conservas, mermeladas, requesón , yogur ... se tratara de

seguir todo el proceso de elaboración de estos productos en

la idea de que el niao capte el ciclo de algunos alimentos.

• Análisis de los pTatos tipicos de la región relacionando los

ingredientes con los cultivos y el clima propios de la zona.

• Estudio del modelo de vivienda (masía, caserio, hórreo, etc)

aralizardo los materiales empleados en su construcción, la

planta,las dependencias y su uso, etc.

• Análisis de la dieta alimenticia del colegio durante una

semana viendo el poder nutritivo de los ingredientes y su

procedencia y comercialización.

• Estudio de las etiquetas de conservas anotando en un cuadro

datos sobre el producto, el fabricante, el lugar de fabrica

eión, etc.

• Estudio de las etiquetas de vinos.

• Construcción de herbarios.
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EL SECTOR PRIMARIO: LA AGRICULTURA

BLOQUE II. LA AGRICULTURA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

INTRODUCCION 

Como sehalábamos en la presentación, una vez que el niho ha

adquirido un vocabulario y unos conceptos específicos sobre la —

agricultura, pretendemos dar el salto a la adquisición de una vi

sión panorámica de la misma en España y en el mundo. Os ofrece —

mos una especie de banco de datos con algunas orientaciones didác

ticas pero cuyo uso depende fundamentalmente de cómo lo quiera —

emplear cada profesor. (Ver ANRUS II, III, IV, V y VI).

PLANOS Y MAPAS

Es éste un campo en el que hemos profundizado mucho en el —

curso pasado. A pesar de todo, incluimos una serie de ejercicios

introductorios para familiarizar al niho con este material. Hemos

utilizado sobre todo el libro de Cole y Beynon, Iniciación a la

Geografía de la editorial Fontanella.

Ahadimos tambien varios mapas con datos sobre explotaciones,

cultivos, población agrícola, superficie cultivable, vegetación,

etc. y algun mapa mudo.

Además de situar y localizar en los mapas, se debe relacio-

narlos con otras informaciones, cuadros estadísticos, noticias de

prensa, etc.
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DATOS CLIMATICOS

Despues del seguimiento del tiempo atmosférico llevado a ca-

bo en el curso pasado, os ofrecemos ahora un cuadro de datos so -

bre temperaturas y precipitaciones de España y del mundo, así co.

mo orientaciones para su explotación.

Igualmente el boletín meteorológico diario (lo podeis pedir

al Instituto Nacional de Meteorología) y una hoja de seguimiento.

DATOS ESTADISTICOS

Hemos utilizado fundamentalmente el Anuario de El Pais. Jun-
.

to a las estadísticas agropecuarias incluimos algun ejercicio-ti-

po que podeis aplicar a los datos que vosotros mismos seleccioneis.

PRENSA

Se trata de una selección de noticias de prensa que hacen re

ferencia a temas concretos, la desertización del suelo, la sequía,

las multinacionales en la agricultura, el apresamiento de pesque-

ros, los accidentes en la minería, etc.

Cada profesor seleccionará las que crea oportuno en función

de sus alumnos y el lugar donde esté situado el colegio y elabora

rá una serie de actividades para ayudar al niho a entresacar lo -

importante de cada noticia.

Además de ésto, será necesario que los propios alumnos traba

jen con el periódico, seleccionando ellos mismos las noticias, co

mo hemos sehalado en el Bloque

e '/4c 	 'rr4.,	...',.
4.	

.-1n0	
cz,

0

,.:.	 rz•
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TEXTOS

Incluimos un texto de Ramón J. Sender con varios ejercicios.

Tambien un comic de Carlos Giménez, un gráfico y el calendario —
agrícola.

Las letras de las canciones ofrecen la posibilidad de hacer —

un estudio detallado de alguna de ellas. Puede ser interesante gra

liarlas en una cinta y organizar un disco—forum en clase.
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ANEXO I

MODELOS DE VISITAS





VISITA A UNA EXPLOTACION AGRICOLA

OBJETIVOS

— Averiguar el tipo de productos agrícolas que se cultivan en la explotación visitada.

— Conocer la superficie que se dedica a cada tipo de cultivo.

— Establecer el ciclo anual de labores agrícolas de cada una de las especies que se culti-

— Describir la utilización de la maquinaria empleada en las diferentes labores agrícolas.

— Conocer los diferentes mecanismos de lucha contra las plagas, que se utilizan en cada
uno de los cultivos.

— Averiguar datos referidos a producción, superficie cultivada, precios de venta del pro-
ducto ("1), áreas de consumo de los productos que se obtienen en la explotación visitada...

I NFORMACION PREVIA

En principio hay dos aspectos que deben ser considerados en esta actividad:

— El tipo ' de explotación agrícola que se va a visitar.

— La época del año en la que se realiza la visita.

Ambos aspectos condicionarán la confección del cuestionrio u hoja-resumen que deben
elaborar los alumnos como testimonio del trabajo realizado.

Con relación al primer aspecto distinguiremos entre una explotación que emplea sistemas
mecanizados de trabajo y una explotación que siga métodos tradicionales ya que así se podrá
resaltar la importancia de la mecanización en el aumento de la rentabilidad de la explotación
y al mismo tiempo establecer comparaciones entre los rendimientos de un tipo y otro de explo-
tación.

Con relación al segundo aspecto, la visita debe efectuarse en una época que coincida con
la realización de alguna de las faenas agrícolas: arado, sembrado, tratamiento contra las pla-
gas, recolección.

Vi)  Preguntar acerca de los precios al consumidor en los mercados al detalle de esos productos y comentar las comparaciones
con los precios de venta del producto en las explotaciones agricolas

van.
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ACIIVIDADES Y CUESTIONES

Es conveniente que los alumnos recojan la información tanto a través de sus observa-
ciones como por medio de preguntas dirigidas a las personas encargadas de las diferentes acti-
vidades dentro de la explotación visitada.

También se pueden recoger muestras de las diferentes especies cultivadas así como de
los tipo de suelos. Con ellas se pueden realizar más tarde en el Centro escolar otras actividades:

— Iniciar una colección de semillas.

— Analizar algunas propiedades de los suelos: contenido en humus, porosidad,
Phi

Con toda la información obtenida los alumnos deben redactar un informe, agrupando los
datos obtenidos por un grupo reducido de alumnos en una única redacción.

Antes de la visita, el profesor puede confeccionar un cuestionario en el que se recojan las
respuestas que los alumnos dan a una serie de preguntas que no enunciamos aquí, porque
pueden ser redactadas con toda facilidad a partir de los objetivos propuestos al principio de la
presente actividad.

Como alternativa al cuestionario al que nos acabamos de referir en el párrafo anterior, los
alumnos pueden utilizar una hoja que recoja y sistematice la información obtenida y que res-
ponderá al modelo que se adjunta.



Nombre de la explotación 	

SITUACION 	

EXTENSION 	

TIPO DE EXPLOTACION:

— MECANIZADA

— TRADICIONAL

Localización Geográfica

Mapa o croquis con la situación

de la explotación visitada

Maquinaria agrícola que se emplea Labores para las que se utiliza

Tipo de
cultivo

Abonos
utilizados

Plagas mas
frecuentes

Tipo de tratamiento específico
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VISITA A UNA EXPLOTACION GANADERA

OBJETIVOS

— Averiguar cual es el sistema de alimentación de los animales en la explotación visitada.

—Describir el sistema de estabulación de los animales haciendo referencia al sistema de
ordeño en el caso del ganado vacuno.

— Informarse sobre las medidas sanitarias existentes para la prevención contra las enfer-
medades que pueden afectar a los animales.

— Obtener información sobre la producción de la explotación visitada procurando cuantifi-
car los datos.

—Averiguar cuales son los mecanismos de comercialización de los productos y los princi-
pales centros de consumo que abastece la explotación.

INFORMACION PREVIA

Distinguiremos entre una explotación tradicional y una explotación intensiva; en cual-
quiera de los dos casos se pueden obtener datos que permitan extraer conclusiones interesan-
tes para comprender mejor las características de este tipo de actividades.

Llamamos explotación tradicional a la pequeña explotación familiar que normalmente
está poco mecanizada y en la que todos los miembros de la familia contribuyen a la realización
de los trabajos.

Una explotación intensiva se caracteriza en cambio por tener un número grande de ani-
males que son atendidos mediante sistemas racionales de alimentación, de control sanitario,
de producción...

También aquí, como en el caso de la explotación agrícola (ver la actividad anterior), resul-
tará interesante poner de manifiesto las diferencias entre un tipo y otro de explotación en as-
pectos muy variados: horario de trabajo en ambos sistemas, rendimiento de producción por
unidad, rentabilidad,...

ACTIVIDADES y CUESTIONES

A lo largo del recorrido por la explotación ganadera los alumnos solicitarán información a
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los empleados y anotarán sus propias observaciones. Realizarán también un croquis de las ins-
talaciones y responderán al siguiente cuestionario:

Cuál es el número de cabezas de ganado que existen en la explotación visitada?.

— ¡Qué tipo de alimentación reciben los animales en las diferentes épocas del año?.

— ¡Cuál es la producción media de la explotación? (por ejemplo litros de leche que se pro-
ducen diariamente; o animales que se venden anualmente,...)

— ¡Cuál es la superficie dedicada a la producción de alimento para el ganado, en la propia
granja?.

— ¡Qué sistemas se siguen en la estabulación de los animales y en el ordeño, en su caso?.

— ¡Cuáles son los principales mercados de los productos que se obtienen en la explota-

ción?.

— ¡Qué criterios se siguen en la selección y mejora genética del ganado?.

— ¡Se utiliza la inseminación artificial?. Justificar razonadamente las ventajas de este

método.

— ¡Cuántas personas trabajan en la explotación y con qué dedicación?

Este cuestionario se puede completar rellenando el siguiente cuadro, que sistematiza la

información:

Nombre
de la

especie
animal

Sistema de

explotación

Tipo de
alimen-
tación

Ciclo

vital

Frecuencia
de

partos

N g de

crias

Productos que

se obtienen
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ESTUDIO BOTANICO DE UN CAMPO DE
CULTIVO

OBJETIVOS

— Identificar las especies vegetales de un campo de cultivo.

— Realizar un inventario de las especies vegetales cultivadas y no cultivadas ("malas hier-
bas") de un campo de cultivo.

— Construir un croquis de la posición que ocupan las especies vegetales en el campo de
cultivo.

REALIZACION

Después de una observación superficial de la zona de cultivo, se elige una parcela que
presente una cierta variedad en las especies vegetales cultivadas (árboles frutales, hortalizas
de distintas especies,...) y otras particularidades (canales de riego, caminos, construcciones,
estercoleros,...)

Una vez seleccionada la parcela más interesante debe realizarse un croquis de la misma
a escala reducida (1/500 ó 1/1000) utilizando la cinta métrica y la brújula para determinar las
distancias más notables de la parcela y su contorno de manera semejante a la que se indica en
la actividad n g 1 ("Estudio topográfico de una charca") del apartado 2.2.

Una vez trazado el contorno de la parcela se señalarán en su interior las características di-
ferenciales de la misma.

Sobre el croquis de la parcela se situarán los signos representativos de las especies culti-
vadas en la parcela (frutales y hortalizas) tal y como se indica en la fig. 1 (*1).

Escolo 1/500

—11-- Boca de riego

Estercolero

=Un Co pal lofles

ComIr

:------- Cofiol de riego

0 Almendro

(D eloronjo

«D Limonero

* LeOmno

* Planto de tomotes Fig. 1

I . 1 ) La identilicacion de los arboles y plantas cultivadas puede realizarse con ayuda de las indicaciones dadas por el labrador y cui-

dando muy especialmente no dañar los cultivos

2 1



En el cuaderno de campo se anotarán los carácteres botánicos que se hayan observado en
cada una de las plantas cultivadas.

A continuación se procederá a la recolección de ejemplares representativos de las "malas
hierbas" presentes en los cultivos, numerando cada ejemplar recolectado y anotándo en la
misma etiqueta el nombre vulgar que los labradores dan a esta especie vegetal. Cada especie
recolectada, con su respectiva etiqueta, se introducirá en una bolsa de plástico para su trans-
porte al Centro y su posterior determinación.

Sobre el croquis anterior se señalarán la posición..-4 e las "malas hierbas presentes en la
parcela sin especificar sus distintos tipos y utilizando como símbolo un punto.

En el Centro se realiza la determinación de las especies no cultivadas por medio de manua-
les adecuados, pudiéndose utilizar las anotaciones de campo sobre las plantas cultivadas para
averiguar también el nombre científico de éstas.

Con los datos obtenidos se puede hacer una relación de las especies existentes en la
parcela escogida y se puede confeccionar un cuadro como el siguiente:

Estudio botánico del campo de cultivo...

Especies	 Cultivadas Especies	 No	 Cultivadas

Nombre
vulgar

Nombre
científico

Nombre
vulgar

Nombre
científico

Naranjo Citrus aurantium

Limonero Citrus medica

Almendro Prunus amygdalus

Lechuga Lactuca sativa

Planta del
tomate

Lycopersicon
esculentum

MATERIAL

estacas de madera
cinta métrica de
(10 metros)
semicírculo graduado
brújula

papel milimetrado
bolsas de plástico
azadilla
manuales de clasificación
botánica (ver -Bibliografía")
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VISITA A UNA EXPLOTACION MINERA

OBJETIVOS

— Averiguar qué métodos se emplearon en la prospección del mineral de la explotación
visitada.

— Describir las instalaciones de una explotación minera.

— Realizar un croquis de los sistemas de arranque y transporte del mineral.

— Informarse sobre las condiciones de seguridad de la misma.

— Valorar la importancia que tiene la producción del mineral que se extrae, en la economía
del país.

INFORMACION PREVIA

Los yacimientos minerales son acumulaciones anormalmente elevadas de sustancias na-
turales, que se incluyen dentro de los recursos no renovables, y se explotan en función de sus
aplicaciones y de su interés económico. Los yacimientos minerales pueden clasificarse en dos
grandes categorías:

— Yacimientos minerales metálicos, principalmente sulfuros (pirita, galena, caecopirita,
cinabrio...) y óxidos (Cuprita, Magnetita, Oligisto, Pirolusita...).

— Yacimientos minerales no metálicos, que constituyen un grupo más heterogéneo, ya
que en él se incluyen los minerales no metálicos, en sentido estricto (halita, silvina, fosfatos,
fluorita), los combustibles fosiles (carbones, petroleo, minerales radiactivos) y las rocas indus-
triales (arcillas, cuarcita, calizas, margas )

De esta gran diversidad se deduce que el concepto de yacimiento mineral es muy amplio y
SU definición debe abarcar todos los tipos que acabamos de citar.

Un yacimiento mineral es una acumulación natural de un mineral ( o de una roca) en
c ondiciones tales que su explotación por el hombre resulte rentable desde el punto de vista
económico o social.

Las explotaciones mineras presentan por lo tanto diferencias importantes que dependen
fun damentalmente de las características del yacimiento, las cuales a su vez están directamen-
te r elacionadas con su génesis. No obstante, de una manera general, consideramos que una
vis i ta de este tipo debe organizarse en torno a los siguientes aspectos.
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— Estudios previos a la puesta en explotación del yacimiento.

— Descripción del yacimiento en explotación.'

— Condiciones de seguridad existentes.

— Aplicaciones e interés económico de los minerales que se explotan.

La visita se debe organizar siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos ya
que la presencia de un grupo de alumnos puede plantear problemas de seguridad que deben
ser tenidos muy en cuenta.

ACTIVIDADES y CUESTIONES

Las actividades de los alumnos se deben basar tanto en la información que reciban de los
técnicos como de sus propias observaciones; estas últimas incluirán, siempre que sea posible,
la zona de arranque del mineral.

Los informes que realicen los alumnos sobre la visita se ajustarán a los cuatro aspectos
generales que hemos citado en el apartado anterior, desarrollados en torno a los puntos que,
para cada apartado, concretamos a continuación:

Estudios previos

— Métodos de prospección y localización del yacimiento.

— Características del yacimiento:

— génesis

— dimensiones

— Evaluación del yacimiento:

— minerales explotables y ganga

— reservas de mineral calculadas.

— Trabajos técnicos de puesta en explotación:

— galenas, en yacimientos subterráneos

— excavaciones, en yacimientos sedimentarios superficiales

— canalizaciones de agua y aire (ventilación)

— Realización de un croquis de la explotación.

Yacimiento en explotación

— Sistemas de arranque del mineral
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— Sistemas de transporte del mineral

— Descripción de los métodos de purificación o enriquecimiento:

— II lturación

— flotación

— Destino del mineral extraido

Seguridad de la explotación

— Seguridad en el arranque del mineral

— Control de deslizamientos y derrumbes

— Control de gases

— Seguridad en el transporte de los trabajadores desde el exterior de la explotación hasta
el frente de arranque y viceversa.

Aplicaciones e interés económico

— Averiguar datos de la producción de la mina y compararlas con la producción española y
mundial de este mismo mineral.

— Esquematizar los procesos básicos de transformación del mineral en metal (1).

— Confeccionar un cuadro con los principales usos y aplicaciones del metal ( 1).

La sistematización de la visita también puede realizarse a partir del siguiente cuestionario
(que puede incluir otras preguntas).

¿Qué minerales se obtienen en el yaCimiento visitado?

Cómo se han originado los minerales del yacimiento?

¿En qué tipo de rocas se encuentra el yacimiento?

¿De qué forma se ha descubierto el yacimiento?

¿Cuál es la producción anual en toneladas?

¿Cuál es, a grandes rasgos, el proceso de transformación del mineral en metal?

¿Cuáles son las principales aplicaciones de este metal?

¿Cuáles son los principales países productores del mineral que se explota en el yaci-
miento?

1)Análogarnerite para yacimientos no metálicos, es decir para minerales salinos, combustibles fósiles y rocas industriales.
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ESTUDIO DE UN MERCADO DE ABASTOS

OBJETIVOS

Comprobar la diversidad de productos naturales que se utilizan en la alimentación hu-
mana y que se pueden adquirir en un mercado.

— Relacionar los productos vegetales "de temporada", en cada época del año con su ciclo
vegetativo.

Averiguar la procedencia geográfica de los diferentes productos presentes en el mer-

cado.

— Obtener algunos datos sobre los procedimientos de obtención de estos productos (pes-
ca, granjas, explotaciones agrícolas,...)

INI ORMACION PREVIA

En las ciudades y en general en las poblaciones de una cierta entidad podemos encontrar
mercados, al aire libre o en locales cerrados, en los que cualquier persona puede adquirir pro-
ductos alimenticios de muy diferentes tipos. De todas formas esta actividad está relacionada
fundamentalmente con la observación de los aspectos y las características de los alimentos
frescos, es decir, de aquellos alimentos que llegan al consumidor sin haber sido sometidos a
ningún tratamiento específico de conservación.

Por las razones anteriores se puede decir que los mercados comarcales de las villas y ciu-
dades pequeñas son los que pueden ser considerados como más representativos para ser uti-
lizados como un recurso didáctico importante.

Los productos que llegan a los mercados para su venta al consumidor proceden general-
mente de pequeñas explotaciones familiares y constituyen para estas un eficaz mecanismo de
comercialización.

En un mercado minorista se pueden adquirir una gran cantidad de productos diferentes
pero por su importancia en cuanto a cantidad y presencia a lo largo del año destacan:

— hortalizas

frutas
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Las hortalizas constituyen el grupo más amplio formado por diferentes órganos vegetales.

— raices: zanahorias, rábanos

— tallos: espárragos

— hojas: lechugas, espinacas, acelgas

— semillas: guisantes, alubias

El otro gran grupo de alimentos naturales son las frutas, que se pueden adquirir en cual-
quier época si bien las diferentes especies de frutas presentes en los mercados en cada época
están en función de su ciclo vegetativo.

En el caso de las frutas la procedencia puede ser tanto de pequeñas explotaciones
familiares como de grandes explotaciones industriales; esta es una característica que puede
ser interesante resaltar a la hora de hacer un estudio de los recursos naturales renovables de la
zona en la que está localizado el Centro educativo.

Finalmente y para el caso de productos alimenticios procedentes de zonas alejadas de los
puntos de consumo deben destacarse dos aspectos:

— la presentación al consumidor de esos productos

— los medios de transporte desde las áreas de producción a las áreas de consu-
mo, y las técnicas de conservación utilizadaS.

Otro grupo de productos importantes y que están presentes en los mercados son:

— los pescados

— las carnes

En lo que se refiere a los pescados, un factor importante lo constituye el hecho de la pro-
ximidad o lejanía del mercardo al mar. Si está próximo al mar, la captura del pescado habrá sido
reciente y existirá una gran variedad de especies y posiblemente su presentación no esté exce-
sivamente cuidada. Si el mercado está lejos del mar el pescado habrá sido transportado en ca-
miones o trenes frigoríficos, para poder conservarlo en perfectas condiciones de consumo. La
presentación posiblemente esté más cuidada y la variedad de especies será más reducida.
En todos los casos posiblemente existan puestos de venta de pescado congelado con otras ca-
racterísticas distintas, pero interesantes para su estudio.

Las carnes pueden ser de distintos tipos y procedencias y conviene averiguar alguno de los
aspectos relacionados con la misma. Con toda seguridad habrá carnes de ave, de vacuno y de
porcino.

ACTIVIDADES Y CUESTIONES

— Hacer una lista de los productos naturales presentes en el mercado en un determinado
día, utilizando una tabla como la siguiente:



Dibujo
Producto	 esquemático

	 Procedencia	 Coste/kg
	 Observaciones

del producto

—Indicar que partes (fundamentalmente en vegetales) son las que se utilizan como ah-
mento.

— Averiguar datos sobre el tipo de explotación en la que se producen.

— Clasificar taxonómicamente las especies más representativas.

— Redactar un informe sobre el ciclo vegetativo de algunas especies vegetales empleadas
en la alimentación y sobre su comercialización.

—Averiguar los distintos tipos de pescados existentes ese día en el mercado haciendo un
dibujo esquemático de los mismos que luego se completará en el Centro

— Anotar la procedencia de cada una de las especies y conocer el precio de las mismas.

— Enterarse de los distintos tipos de carne existentes en el mercado, tratando de averiguar
cual es la de mayor consumo.

— Averiguar la procedencia de los productos cárnicos.
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ANEXO II

PLANOS Y MAPAS





Un dibujo y un plano de una aldea

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejer'cicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Mira el dibujo Después mira el plano <Cuántas cosas del dibujo puedes
encontrar en el plano.,

Observa el mapa mudo Escribe los nombres que hay en el dibujo en el lugar
correspondiente del plano inudo.
En el mapa mudo. colorea estas cosas
Los edificios en rojo.	 La viña en marrón.
Los bosques en verde oscuro	 La huerta y frutales en morado
Los campos de cereales en verde claro.	 Las carreteras y caminos en gris.
En el dibujo hay un coche. No está en el plano Sabes por qué?
Haz una lista de los cultivos de secano y otra de los cultivos que creas son
de regadío.
Haz una lista de cultivos ordenada de la siguiente forma: en primer lugar el
cultivo que ocupe más espacio y en último lugar el que ocupe menos.
Las vacas pueden pastar en los prados o bien pueden comer en el establo.
Mira el dibujo y escribe si las vacas de esta granja están o no estabuladas.
Observa el dibujo y escribe si las casas están agrupadas formando un pueblo
o, al contrario, están repartidas o dispersas por el campo.
Si todos loe habitantes de estas casas salen a las nueve para ir a la iglesia,
cuáles entrarán en primer lugar y cuáles en último? (Mide las distancias con

un hilo de lana liguiendo los caminos.)
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Un dibujo y un plano del campo

El dibujo muestra un lugar del Norte de España. La tierra
se utiliza de distintas maneras. Mira el dibujo y luego el mapa.
Encuentra cada una de estas cosas: dos casas, cinco carreteras,

campos cultivados, bosques. ¿Puedes ver las casas y el terreno
sin cultivar?

Ejercicio 1	 Observa el plano mudo y coloréalo de la siguiente manera:
Los bosques de hoja perenne de color verde.

Los bosques de hoja caduca que pierden sus hojas en otoño,

de color amarillo.

Los campos cultivados, de color marrón.

Las casas de color rojo.

Las carreteras de color gris.

Los demás terrenos de color morado.

Ejercicio 2	 Encuentra una fotografía aérea o un dibujo de un campo visto
desde arriba. Trata de trazar un plano valiéndote de ello.
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8

Utilización del suelo:

El plano de la página siguiente te servirá para representar la utili-
zación del suelo de esta zona.

En él figuran unos números que corresponden a una forma de uti-
lización del suelo.

a) Con estos símbolos completa el mapa de utilización uel suelo, di-
bujando los símbolos en las parcelas correspondientes y coloreando
las parcelas con el color indicado.

1.1. vivienda .

1.2. superficie escolar

1, en color rojo,

1.3. zona industrial.	
	1
	 superficie edificada

1.4. zona en construcción

2.1. yermo 	

2.2. horticultura

2.3. viña

2.4. campo en barbecho .

2.5. bosque, 	

2.6. cañaveral

2.7. cereal 	

2, en color verde,

superficie agrícola

11101111

St4

b) Repasa en azul el punteado del río.

c) Contesta a estas preguntas:
¿Es una zona de monocultivo o de policultivo?
¿Hay algún cultivo dominante?
¿Es posible que este plano sea de las afueras de una ciudad?

d) Ese plano está dibujado a una escala 1/3.000.
Calcula aproximadamente si se trata de parcelas muy grandes o
menores de una hectárea.
Recuerda que una hectárea equivale a un cuadrado de 100 metros
de lado y su superficie a 10.000 metros cuadrados.
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VIÑEDOS

HUERTOS

214

131

3. 18 Relación entre cultivos y relieve

El dibujo representa algunas alquerías situadas en una zona de colinas y otras situadas en una
zona llana. Los campesinos que viven en estas casas cultivan viñedos u hortalizas. Hay 15 alquenas en

la zona de colinas. Están numeradas de 1 a 15. Hay 15 alquerías también en la zona llana. Están
marcadas con letras de la A a la O. Las casas que cultivan viñedos están coloreadas. Las que culti-
van hortalizas están señaladas con lineas rectas.

Ejercicios:	 1. ¿Cuántas alquerias situadas en las colinas cultivan viñedos?
2. Cuántas alquerías situadas en el llano cultivan viñedos?
3. Cuantas alquerias situadas en las colinas cultivan hortalizas?
4. Cuántas alquerías situadas en el llano cultivan hortalizas?
5. Los agricultores qué prefieren cultivar en las colinas, viña u hortalizas?
6. ¿Por qué razón?
7. Concuerdan tus respuestas con los números de la tabla?

COLINAS

\/ IN

HUERTOS
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LEYENDAS

F	 granja en
tierra negra

F	 granja en
tierra roja

• significa que en
la granja culti-
van algodón

ALGODON

SIN
ALGODON

TIERRA
NEGRA	 ROJA

TIERRA NEGRA
	

TIERRA ROJA

El mapa muestra una serie de cortijos situados en una zona donde hay dos tipos de suelo,
negro y rojo. Algunos cortijos cultivan algodón, otros no. En total hay 30 cortijos, 15 en cada tipo
de terreno.

Ejercicios:

	

	 1	 ¿Cuántos cortijos situados en suelo negro cul-
tivan algodón?

2. Cuántos cortijos con suelo negro no cultivan
algodón?

3. Cuántos cortijos con suelo rojo cultivan algo-
dón?

4. Cuántos cortijos con suelo rojo no cultivan
algodón?

5. Pon en la tabla de tu cuaderno de ejercicios los
números que correspondan, al igual que se
hizo con las casas de la página anterior.

6. Crees que el suelo negro es mejor que el suelo
rojo para el cultivo del algodón?

En otra zona hay 30 cortijos, 15 tienen suelo parduzco y 15 suelo grisáceo.
8 de los 15 de suelo parduzco cultivan algodón y 7 de los 15 de suelo par-
sáceo cultivan algodón. ¿Crees que un suelo es mejor que el otro para culti-
var algodón?
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CAMPO
BALDIO

CAMPO DE
TRIGO

•

Huerto

y,

CAMPO DE
AVENA

Camino
CAMPO DE
CEBADA

CAMPO
FERTIL

/no

'O Metros

214
••,t'

CAMPD X
EXTERIOR

Is*:ereje
X Centro

del campo

4es

1200

3. 27 Divisiones del territorio y su forma

La granja Alquezar tiene ocho campos, X representa el centro de cada campo, H es la casa
del granjero (agricultor), Y el corral, C las cabañas. Hay una puerta para entrar en los 8 campos desde
el camino. Estos son los campos por orden alfabético:

Orden de tamaño	 Orden de tamaño
1. Campo de avena	 5. Campo fértil
2. Campo baldío	 6. Huerto
3. Campo de cebada	 1	 7. Prado
4. Campo exterior	 8. Campo de trigo	 2

Ejercicios: 1. En tu cuaderno de ejercicios haz una lista de los mismos campos por orden
de tamaño, 1 para el campo de cebada, el mayor, 2 para el campo de trigo,
y asi sucesivamente.

2. Numéralos de nuevo en función de la distancia al patio de la granja. Halla
la distancia midiendo el camino que deberia recorrer el agricultor desde el patio
hasta el centro de cada campo.

3. ¿Qué opinas sobre la forma de estos campos?
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3. 10 Expansión de la agricultura en zona
forestal

CARRETERA

.,...•—•-•nn• FORESTAL	 PUEBLO

El mapa representa una zona de Suiza cerca
de la capital, Berna. La parte de color verde repre-
senta el bosque. Innerdorf es un pueblecito que
ocupa una posición central en un claro del bos-
que. Este claro tiene cerca de 2 kilómetros de largo
y 1 kilómetro de anchura. Hace tiempo la gente
taló una parte del bosque para poder cultivar la
tierra. Luego continuaron talando el bosque. Con-
sidera este caso y pasa al ejercicio siguiente.
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ZONA
HEXAGONAL

L = LAGO

TERRENO
= PANTANOSO

4/1\ RIO

CARRETERA

%*# = LIMITE

S PUEBLO NUEVO

F GRANJA NUEVA

	 	 TERRENO
	 	 ACCIDENTADO

X TERRENO
IMPRODUCTIVO

El mapa representa un pueblo nuevo (S) en una zona del bosque. Hay tres granjas nuevas

(F1, F2 y F3). Los granjeros están dispuestos a talar el bosque para plantar frutales y practicar otros
cultivos. Cada año un granjero podrá talar una zona hexagonal.

Ejercicio: Partiendo del hexágono que ocupan cada uno de los granjeros Fi, F2 y F3, marca

en tu mapa mudo los cinco hexágonos que supones habra talado cada uno de los

granjeros al cabo de 5 años. Marca con un 1 los hexágonos que corresponden a

la granja 1; con un 2 para la granja 2 y con un 3 para la granja 3. Puedes usar

también un color distinto para cada granja. Luego añade otros 5 hexägonos a cada

granja para mostrar hasta donde se han extendido al cabo de 10 años. Compara

tu resultado con el de otros niños de la clase.
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Zaragoza •

PROV. DE

TERUEL
Salou

Bilbao
Rias Altas

a Toja

Santander ° San Sebastian

o
Valle de Aran

LA R(.1A

Benicasim

Palma de
O	 Mallorca

•

•
Madrid

Valencia •

EX T REM4DURA	 Benidorm

Sevilla

Torremolinos
O lugares turisticos

• grandes ciudades

Barcelona

Lloret

3. 14 Modelos de viajes de turismo

41



En el inapa de la pagina anterior se ven lugares turisticos y 6 ciudades importantes de Esparm.

Se ven también La Rioja, Extremadura y la provincia de Teruel.

Ejercicios: En el mapa de tu cuaderno de ejercicios une las siguientes ciudades con todos los
lugares de turismo. Hazlo como si hubiera viajes directos (por ejemplo, lineas
aéreas), y a continuación mira las lineas que has trazado.

1. De Madrid a La Toja
2. De Madrid a Torremolinos
3. De Madrid a Benidorm
4. De Barcelona a Vall d'Aran
5. De Barcelona a Lloret de Mar
6. De Zaragoza a Salou
7. De Zaragoza a Santander
8. De Sevilla a Torremolino.;
9. De Valencia a Palma de Mallorca

10. De Bilbao a San Sebastián
11. De Bilbao a Benicasim
12. De Barcelona a Rías Altas
13. De Madrid a San Sebastián

Preguntas:	 1.	 Cuántas lineas cruzan Extremadura?
2. ¿Cuántas lineas cruzan la Rioja?
3. ¿Cuántas lineas cruzan la provincia de Teruel?

En el segundo mapa de tu cuadernó de ejercicios sitúa y dibuja tu escuela con un circulo (01.
Traza itinerarios directos desde tu escuela a los lugares de turismo que tú y los demás niños de tu
clase visitasteis durante las pasadas vacaciones veraniegas. Tu profesor te dirá dónde se hallan
dichos lugares y te ayudará a encontrarlos en un atlas y a trazarlos en tu mapa.

Mira las lineas que has hecho. Son similares a las del primer mapa de este ejercicio?
En el tercer mapa de tu hoja de deberes, sitúa la zona en la que está tu casa, hazlo del mismo

modo que lo hiciste anteriormente. Intenta encontrar con ayuda de tus padres los lugares donde na-
cieron algunos de sus amigos que hoy viven en tu localidad. Busca dichos lugares en tu atlas y luego
sitúalos en tu mapa. Traza luego itinerarios directos desde estos lugares hasta la zona en la que
está tu casa tal como hiciste en el segundo mapa de este ejercicio. Este movimiento se denomina
movimiento migratorio. 	 •

Las lineas del mapa que acabas de hacer se distribuyen de manera parecida a las lineas de los

otros dos mapas 7	qué se diferencian?

* Igual al anterior.
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1. 12 Recogiendo información de las
conservas

Una manera interesante de descubrir cosas de otras partes
de España y del mundo, consiste en observar las etiquetas de las

latas de conservas, botellas y otros productos envasados.

Dividir la clase en grupos. Fijar un tiempo limite (una semana).

Cada grupo debe recoger tantas etiquetas de productos envasados

como pueda antes de que expire el plazo. Contar únicamente las
etiquetas que lleven escrito el lugar de procedencia.

Poner la información en una tabla como la que se ha empe-
zado a hacer en la parte inferior de esta página. Observa que los

lugares están agrupados en provincias. Vosotros deberéis encontrar
muchos más lugares y productos.

TABLA DE PRODUCTOS
O

o

O
CC

PROVINCIA

Murcia

León

Guipúzcoa

Santander

Córdoba

Valencia

Navarra

Barcelona

- 1
1

1
1

1

, 1
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EL MAPA DE ARNO PETERS
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Países industrializados: 34 por 100 de la población mundial
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Las cualidades del nuevo planisferio
I. F.

El profesor Carl Troll, de la Universidad de
Bonn, y antiguo presidente de la Unión Geográfi-
ca Internacional, sitentizó mejor que nadie las
ventajas del planisferio de Peters:

«El nuevo planisferio trazado por Arno Peters
presenta ocho cualidades que nunca habían estado
reunidas sobre un mapa: •

1. El mapa es la representación equivalente
completa de la superficie terrestre, de manera
que todos los continentes y paises aparecen en su
extensión real. Se puede, por tanto, comparar la
superficie de cualquier país con la de otro de no
importa qué continente.

2. Ha sido calculado de una manera exacta.
Se puede, así, indicar una escala de superficie
válida para todo el mapa.

3. Representa toda la superficie de la tierra,
comprendidas las regiones polares, de manera que
la Antártida aparece como el cuarto continente
en cuanto a extensión. Además se aprecia directa-
mente la posición de las regiones boreales de Eu-
ropa, Asia y América.

4. El ecuador se encuentra en la línea media
del mapa. Europa, que ocupa el centro de la
imagen en los mapas tradicionales, remonta hacia
la parte septentrional de • la tierra, en la que se
encuentra en realidad. Los países en vías de de-
sarrollo están representados en su posición central
real y dominan así la imagen cartográfica.

5. El mapa tiene un formato rectangular que
corresponde, aproximadamente, a las proporcio-

nes clásicas. Se inserta, por tanto, perfectamente
en nuestros atlas, paneles, murales y pantalla
de TV.

6. Representa los países de Europa y de las
zonas templadas casi sin deformación. No hay
tampoco, en las otras partes de la imagen, las
deformaciones extremas que caracterizan nuestros
mapas tradicionales (por ejemplo, -la proyección
de Mercator o de Molweide).

* 7. Las longitudes (meridianos) están represen-
tadas verticalmente y las latitudes horizontalmen-
te. Por esta ortogonalidad, los ángulos son perfec-
tamente conservados, al igual que la orientación
de los puntos cardinales (la rosa de los vientos)
para el conjunto del mapa.

8. Es perfectamente equidistante en relación
al ecuador, de manera que todo lugar que se
encuentre a la misma distancia de éste aparece
sobre el mapa a la misma altura.

Las distancias corresponden, también, grosso
modo, a la realidad.

La proyección Mercator, la más utilizada para
los planiferios, no satisface más que cuatro de
estas ocho cualidades: le faltan la 1, 3, 4 y 6.
Otras proyecciones tradicionales elipsoidales
(Molweide, Hammer o Winkel) carecen igual-
mente de cuatro cualidades: la 5, 6, 7 y 8.

Por todo ello, creo que la proyección Peters es
superior a todas l as proyecciones utilizadas hasta
el momento para los planisferios, y aconsejo su
utilización en la enseñanza y en todos los medios
de comunicación social.»
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ANEXO III

DATOS CLIMATICOS





CLIMOGRAMAS 

A partir de los siguientes datos climáticos se pretende que el alumno

construya los climogramas de las diversas zonas de España.

DATOS CLIMATICOS (ESPAÑA)

F PnN
	 A S 0 N o

SAN T A NDER

B U RGOS

VAL E NC I A

119 93 'Z4 sz 33 65 GO s 4 113 134 133 154

9 9 11 1 2. 14 1 19 19 13 15 12 10

4G 37 54 43 00 53 21 Li 43 55 53 57

3 5 7 9 12 1 19 19 16 11 6 3

33 32 -25 32 31 21 3 g 55 82 70 40

10 13 16 20 22 23 24 25 23 18 15 10

30 35 22 11 7 3 3 3 3 30 itO 50

O 17 18 19 20 22 24 25 24 22 20 17

()O 70 90 95 100 70 70 70 90 110 100 80

I 3 5 G 10 15 18 18 15 12 7 4

STA. CRUt DE

TeNERIFE

B EN ASQUE
(Hu ES CR)

PRECiPITACICHES rlEotAS
(mm.)

rEnPERATURAS ME DI A S

(C. R A Dcs CEN r n C RADOS)

Una vez hecho esto se debe ayudar al niño a interpretar esa gráfica. Es

conveniente que al principio dirijamos el trabajo con una serie de pregun-

tas-tipo:

- Para aspectos numéricos,

e:En qué mes se da la mayor temperatura?

¿En qué estación hace más frio?

¿Cuál es la temperatura máxima y mínima?

¿Cuäl es la diferencia de temperatura entre el mes mäs cálido

y mäs frio?

¿Cuál es la temperatura media?

e:, En qué mes llueve más?

¿ Cuál es la precipitación mäxima y mínima?

• • •
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- Para relacionar,

• Relación de la puviasidad con el caudal de los mos. Problemas

de sequía y falta de agua.

• Relación del clima con la vegetación.

• Tipo de cultivo apropiado a cada clima

• Relación del clima con el turismo.

- Para comparar,

. Camparar dos o má.s climas viendo semejanzas y diferencias y

sacando conclusiones.

En una segunda fase realizaremos el proceso inverso, al alumno le fa-

cilitaremos una gráfica sin decirle a qué lugar corresponde. Con una se-

rie de preguntas (similares a las anteriores) le ayudaremos a interpretar-

la y a obtener conclusiones

. ¿Cuál es la temperatura máxima?

oc • ¿A qué estación del ario corresponde?
25

Cuál es la temperatura media?

20	
Z. Cómo son los inviernos?

¿Cual es el indice de pluviosidad?
15

• Qué tipo de vegetación se dar á. en
io este lugar?

. ¿ Qué cultivos serán los más apropiados':5

¿A qué tipo de clima corresponde esta
o

gráfica?

• ¿ Situa en un mapa de Esparia el lugar

al que corresponde la gráfica?
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Temperaturas
en °C

80

18°
20°
23°
30°
34°

Ofrecemos a continuación otra serie de ejercicios que puede ser
interesante,

— Para interpretar y comparar datos

GIJÓN
(Asturias)

JACA	 SANTA CRUZ
(Huesca)	 DE TENERIFEMADRID VALENCIA

Temperatura media
en agosto 19° 24° 25° 16° 25°

Temperatura media
en enero 9° 5' 10° 2° 17°

Precipitaciones 1.000 mm. 400 mm. 400 mm. 1.100 mrn. 200 mm.

Comenta el cuadro de datos climáticos contestando a estas preguntas:

¿Por qué llueve más en Gijón que en Madrid?

¿Por qué hace más calor en Valencia que en Jaca?

¿Por qué en enero hace más frío en Madrid que en Gijón?

¿Por qué en agosto hace más calor en Madrid que en Gijón?

¿Por qué Jaca tiene las temperaturas más bajas de todas las ciudades señaladas en el
cuadro? ¿Cómo serán generalmente las precipitaciones invernales en Jaca?

¿Por qué Santa Cruz de Tenerife tiene altas temperaturas en Enero?

— Para relacionar y localizar en el mapa.

En estos puntos de España se han registrado unas temperaturas
determinadas. Es un día caluroso de verano. Coloca cada tempera-
tura en el lugar que supones le corresponde.

58



TABLA DE LAS TEMPERATURAS Y DE LAS PRECIPITACIONES MENSUALES
de las estaciones tipos contenidas en las lecciones dedicadas al clima

LIS estaciones mencionadas, pero no ilustradas por un diagraina,.son señaladas con un asterisco.
Los elementos pueden ser el objeto de trabajos prácticos.

NOMBRE DE LA ESTACION
y	 altura

-m_	 .

tof tud
E

TEMPERATURAS

F M
Y PRECIPITACIONES

EN

A

GRADOS

M
EN MILIMETROS

3	 1

CENTIGRADOS

A
(2. ,

(1. ,

S
cifra)

cifra)

O N D

TemPe-
rotura
medio
anuo)

foral	 de
l os ved-
panela -

nes
Kribi	 (0	 m.)

m
3	 /Lagos	 (0 m.)_.,	 4-,

<

3° N'

6 ' N•

26°3
104
27°2
27

26°6
148

27 .9
53

26°2
230
28°5
95

26°0
329
28°1
146

25°7
262
27°7
266

24 .9
255
26. 3
474

23°7
93

25 06
271

21°6
298
25 04
71

24°2
657
25°8
234

24°4
461

26.4
197

25'5
255
27 .4
66

2509
64

27°5
20

,„ ,
`-'°`
„.„
`''' '

, ,,
' ' '6mm

819
U	 Bamako	 (334 m.)	 . 1240 N. 26. 1 28°6 31°8 31°1 324 29-6 22-0 25'8 26°5 27°8 26°9 25°4
O .1	 Rio de Janeiro (0 m ) • 22 .52 N

I
25 .9
124

0
26°1
123

4
25°4
133

17
24°0
108

69
22°2
80

138
20.9
58

231
20°4
42

335
20.9
44

209
21.3

67

62
22°1
82

10
23")
105

o

24"8
136

28°4

232"

1 076

1 099
)<1c
	

Dakar	 (0	 m.) 	 	 14.44 N 20°5 20°C 20°2 21°1 21 0 7 25°C 27 . 3 278 28°3 27 .0 23°1 21°22	 ,1.1)	 •- m
0.5 I o o 1 16 81 245 146 42 3 3 23°7 538.5

G. 	Pointe - a - Pare	 (0	 m.) . i 6 . N. 2744. 7 2347°8 2457°3 2866.2 27
107

°C 21 74.14 21 7;0, 5 21 78Z 21 77.0'5 2270.54 226;5, 3 2952.3 2 (..4 520
c	 Kayes	 (40	 m.)	 	
o
,..,

14°25 N. 25°0
o

27 .0
o

11°5
o

34°5
o

35")
15

32°5
99

29"0
211

27"5
211

27"5
142

29. 5
48

28°5
8

25-o
5 29°5 740

Calcuta	 (0	 m.)	 	 23° N. 19°5
10

21 0 5
25

26°5
36

29°5
56

30.0
142

29 .5
302

29 00
323

285
340

28°5
254

27-0
124

22"5
15

19'5
5 26.0 1	 634

El	 Cairo	 (23	 m.)	 	 300 5' N. 12 . 3 13°8 16°9 21°2 24-9 27. 7 28°6 28. 1 25°6 219 18 .4 14.4O 5 4 3 4 2 0 0 0 0 I 4 9 21°2 32
< -12	 Lima	 (158	 m.)	 	 12°4' S. 21°7 23°C 22°7 21°1 18-9 16. 7 15'9 15'9 16 .1 16"6 18"8 21.0"-- ce I 0,1 0,1 0,4 1.2 4,6 8,4 12,3 13,1 3,2 1 0,6 19 .0 46
u y-) /Bagdad	 (38	 m.)	 	 33 0 N. 9°5

30
12.0
33

16.0
33

21°5
23

27.0
5

32.0
0

33°C
0

34 0 5
0

31 0 0
0

26°5
3

17°0
20

11"5
30 22°5 178

Kazalinsk	 (70 m.)	 	, 44° N. -10° -7°5 0°8 13°3 19°8 24 09 26 .6 25°C 19°0 9.0 -.0°1 -6°8

Palermo	 (70	 m.)	 	 38°6 N.

6
10°5

5
11°C

8
12 .5

12
14°5

14
17°5

15
21°5

II

24")
12

25-0
14

22°5
II

19 . 5
9

15 .0
9

11°5

9.5 120

81 69 71 48 28 18 0,5 1 46 81 84 91 17°C 615
O	 Marsella	 (75	 m.)	 ..U-1

43 . 1 .7 „,.
''

6.3 7 0 5 10°0 J2°5 16°0 20-o 22'0 21°5 19°0 15 .0 10°5 7 0 5
Z 43 36 48 56 43 28 18 20 61 96 71 53 14°C 574

<<	 Argel	 (20 m.)	 	 37.47 N. 11°9 13°0 14°2 160 1 18°8 21°9 25°0 25°3 23°8 20°3 16 .9 13°1107 90 89 59 33 15 2 7 29 80 117 137 18°3 765
j.)':=	 Lisboa	 (20	 m.) • 	 38°42 N. 10°5 11°C 12°C 14°5 15°5 19°5 21°C 21°5 20°C 16'5 14°C 11°C

25 91 89 86 66 51 20 5 5 36 84 109 104 15°5 747
Madrid	 (655 m.)	 	z. 40°24 N. 4.3 6.6 8°6 11 .3 15 .2 20°3 24 .3 23 .8 19°1 12 .7 8 0 4 4•534 28 45 47 45 30 12 12 33 45 47 41 13°3 419

,Geryville	 (1.305	 m.) . 33°40N. 23:8 350°8 677 141 3'3 1 557. 7 211 7. 2 256°8 2 152. 1 2300•O 1 339°3 382.0 347°5 13 .5 388

./ cDell Chung King	 (229 m.) . 30' N. 9 °C 10°C
'',>3

20°C
2N 'N M IcíT 2,5:713

21 0.017 1341.0 120-03 19°5 1(340

..----,-.	 N.	 Orleans	 (16	 m.) • •. j() 12°C 14°C 17°C 20°5 24°C 26°5 27.5 27°C 25°5 20°5 16°C 12°5114 109 117 114 104 137 165 145 114 81 96 114
20°C 1	 412

Brest	 (65	 m.)	 	 48°23 1.4.
6°7 7.2 8°3 10.9 13°3 16°2 17e 18 . 1 16 0 3 12°8 903 7°2

C) 84 75 57 54 49 51 53 54 78 91 96 82 12.7 824
< :---)	 Es !trasburgo	 (139	 m.) 	 48°33 N. 00 7 2.3 6°1 9.8 14°3 17°4 1 99 3 18 . 8 15 00 10°C 4°8 2°C
2 Z 38 34 42 53 64 68 89 76 68 65 51 48 10°C 696
Ej:.',..,(	 Toulouse	 (146	 m.)	 	 43°37 •"

3 0 7 4.6 6°8 10. 1 13°5 17°1 19°9 19°7 16°8 12°C 7.3 3°9U
O

46

- 2°6

43 50 71 71 78 43 49 58 66 49 42 11°3 666
Trondheim	 (10	 m.)	 •• 63°36 N. 84

-2 09
58

-1°1
64

3°3
56

7 0 7
58

11 09
63

14°C
66

13°5
66

10°C
84

5°1
109

004
89

-2°5
109

407 907

Varsovia	 (121	 m.)	 	 	 52° N. -3° 5 -1 . 5 1.5 7°5 14.14°C) 17°C 119°0 17'5 13 .5 7 0 5 2°C -1°0
--1 30 28 33 38 48 66 76 74 48 41 38 38 7°5 562

Verkhoyansk (107	 m.)• 67°34 N -50°5 --44 . 1 -31°1 -13°7 1 09 12°5 15°4 909 2.4 -14 09 -3609 ---47.0
< Z
2 w

5
-19°

2 1 2 5 12 33 22 6 5 5 4 -16° ) 99
- Z 	 Kharbin	 (150 m.) • 	 	 46° N -15° -4°5 5 0 5 13°5 19°0 22 -0 20°5 14°5 4 0 5 -6° -16.
U'-_,,

3 5 10 23 43 96 114 104 46 33 8 5 3°5 491
, -.;	 Tchkalov	 (150	 m.)	 52° N.U
U

-16°
20

-14°5
15

-8°5
15

3 0 5
15

14°5
33

9°C
43

21°5
56

19. 5
46

12 0 5
28

4°C
33

-4°5
28

-11°5
28 3°5 361

Chen	 Yang	 (42 m.)	 41°48'N -143°3 - 710' --. 1 18. 3 82°93 15536 2 81 7°4 2144.77 21 33.56 1 865°3 93°81 -2 12°6 - 510 0 i 6.8 631

Isla	 del	 Oso	 (20	 m.)°, .	 74° N.
< cr 28

-1 I°
36

-11°
30

-7. 5
18

-1°5
20

1 0 5
20

4 0 5
18

40
23

1°5
41

-1°5
36

-6°C
25

-70 5
30 -4°C 325

Ust - Port	 (5	 m.)	 	 	 70° N. -29° -26° -23° -15° -8 . -4°5 9.8 8°5 4.0 -6° -16° -28°5

LO

(-hl
5 2 3 4 7 19 38 51 38 18 6 3 -11°2 194

Peo. América	 (100 m.) 78°5 S. -7°C -14°5 -22 -29°5 -31° -27°5 -39.5 -39° -39° -25.5 -17° -7°C -25°C
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES - INSTITUTO NACIONAL DE METEORO LOGIA

BOLETIN METEOROLOGICO DIARIO
MADRID, MIERCOLES 31	 de	 OCTUBRE	 de	 1.984.	 Núm. 305.

Sec. de Publicaciones del Instituto Nacional de Meteorología, Ciudad Universitaria, Apartado de Correos 285, Madrid (España)
Teléf.: 4 (341) (91) 244 35 00 - Fonometeo Madrid (información local zona Centro): 094 - Fonometeo España: (91) 232 69 40

Estacion ,›
Irmuratura

Precip,
!ación

-
1"..,

ric
"

Fstacion.-
FermwrAturd l>" 1 "

tariim
Ihn,,s

&
"

Estacione,.
hlrdwralura P,,,i

lacli,11
!lord,

\1, MIrl 111,1 N " thr N1i,.. \liu Ilta Noche- NI, \1111 I). \..,h.

La Coruña	 ... 19 _ 15 _iP 6 • 9 Navacerrada 9 _ 3 - 9.1 Castellón 19 _ 13 _ 3.3
Monteventoso 20- 14 Madrid/Barajas 19 _ 9 _ 8.4 Valencia (A) 19 14

.

 1P 1.0

El Ferrol - _ Madrid (C.Un.) 18 _ 11 _ 9.3 Valencia	 ..	 ... 18 _ 14 i. P- 0.4

Lugo (P.C.) ... 20 - 6 - 6 • 0 Madrid (Retiro) 17 _ 10 _ 9.1 Alicante (A) 22 _ 15 _ 5.6
Santiago de C. 22 _ 10 _._ 1 8 .0 Guadalajare... 18 _10 _ 8.2 Alicante	 ...	 ... 22 _ 12 _ 7.0
Pontevedra ... 23 _ 15 _ 1 6.9 Toledo	 ...	 ... 19 _ 10 _ 10.0 Murcia (A)	 ... 21 _ 15 _ 4 .5
Vigo (A)... - 20 _ 13 _ 1 5.6 Cuenca	 ...	 ... 17 _ 9 _ 9.3 Murcia	 ...	 ... 21 - 14 _ 4 . 7
Vigo	 ...	 ...	 ... 21 - 15

-

1 8. 3 Molina de A. 18 _ 3 _ 9. U Cartagena	 ... 19 _ 15 i p
Orense	 --- 2 3 10 6.1 Ciudad Real 19 8 8.2 San Javier	 ... 2U 12 3.1
Ponferrada	 ... 17 - 6 - 4.1 Albacete (Al 17 9 6. 7 Sevilla (A)	 ... 26 16 94
Avilés (A)	 ... 19 10 9.2 Cáceres	 ...	 -

_
21 10

_
8.6 Córdoba (A) 24

-
10

_
8. 5

Gijón	 ...	 ...	 ... 20 8 9.0 Badajoz (A) 23 11 7. 3 Jaén	 ...	 ...	 ... 21 14

Oviedo	 ...	 ... 2 1
_
_ 11 _

_
8 • 5 Vitoria (A) - 19 _ 6 8.5 Granada (A) 21

-

-
7

_
- 9.0

Santander (A) 17 _ 9 _
6.4 Logroño ...	 . 18 - 9 _ 7.5 Huelva	 ...	 „. 25 12 9. 5

Santander	 ... 17 _ 12 _ 7.4 Logroño (A) 18 _ 1LJ _ 7.5 Jerez de la F.(A: 23 12 9.6
Bilbao (A)	 ... 2 3 15 8.4 Pamplona	 ... 19 _ 10, _ 8.7 Cádiz	 ...	 ...	 ... 18 10.1
San Sebastian 20 15 8 • 4 Huesca (A) ... 19 _	 9

-
8.6 Tarifa	 ...	 ... 19 19 _ 8.2

S.Sebastián (A) 24 11 8 .8 Daroca	 ...	 ... 18 7 -
8.4 Málaga (A)	 ... 21 - 17 _ 7.2

León (A) 15 _	 7
. -

7 • 3 Zaragoza (A) -__19 9 -
8.5 Almería (A) 22 - 17 3.7

Palma de M.(A) 22 10 _ 3.9Zamora	 ... 11 _	 7 1 P-
0. 0 Zaragoza	 ... 1 9 _	 8

Palencia	 ... _ _ Calamocha	 ... 18 _	 4 -
8.0 Mahón (A)	 ... 21 -14 - 7.7

Burgos (A)	 ... 12 _ - Teruel Ibiza	 (A)	 ... 22 - 16 6. 7

Burgos	 ...	 ... _ _ Lérida	 ...	 ... 20 _ 7 -
7.0 S.C.de Ten erife 29 _ 20 - 9.6

Valladolid (A) 17	 7 8 • 1 Gerona (A) .,. 2 0 -	 7 -
3 . 2 Tenerife Norte (A) 26

_ 14 - 9 . 5
Valladolid	 ... 19 - 	 6_ ip-_ 5• 7 Barcelona	 ... 21 1 12 -

Tenerife Sur (A) _ 20 - 9.2
Soria	 ...	 ...	 ... 16 _	 4 - 5 • O Barcelona (A) 22 _ 11 -

7.2 jzana	 ...	 ,. j	 ,.. 11 _ 4
- 10. 5

Salamanca	 ... _ _ Reus (A)	 ... 19 _ 11 -
5.1 Las Palmas (A ) 27 _ 19 - 10.2

Salamanca (A) 19	 5_ - 5. 3 Tarragona 19 _ 13 -
3 . 3 Fuertwentura (A) 24 _ 18 - 9.0

Avila	 ...	 ...	 . 15	 8- -
9.4 Tortosa	 ... 23 _ 11 _ 1. 5 Lanzarote (Al 2 7 - 18

- 10.2
Segovia	 ...	 ... 17	 11 9.0 Montseny 8 5 2.8 La Palma (A) 24 _ 

19
- 9.5

NOTA.-	 Las mammas y precipitaciones (día	 son de 06v 18 ITMG	 de ayer Las mínimas y
Hierro (A)	 .., 25 15 6.9
Ceuta...	 ... 21	 17

- 9.0las precipitaciones (noche) son de 18 ITMG) de ayer a 06 ITMG) de hoy	 Las horas de sol son

de ayer. Melilla	 ... -1821 . 7.61

INFORMACION GENERAL • _	 Bajas	 de	 995 	 Mb .	 en	 55 x	 N	 32 x	 it,l,	 de	 991	 mb	 en	 58 2 	 N	 21 2 W

y una relativa de 1016 mb en 44	 N 13	 W.	 Altas de 1033 mb en	 35 R N	 35 2 W y en

47 2 	 N	 21 2	E.	 En	 altura	 al	 W.	 de	 la	 Península	 la	 situación	 es	 cicIónica	 y	 da	 flu-

jo sobre aquella del sur.	 Un chorro lleva rumbo NE al W de Galicia, 	 Inglaterra y

la Península Escandinava.	 Isoceross	 Madrid	 300 0 m.	 Palma 3150 m.	 La CoruMa 2800 m.

Gibraltar 3500 m.	 Tenerife 3700 m.

Ayer hube)	 nieblas	 en	 el valle del	 Uuero,	 Asturias,	 Cantábria,	 Extremadura,	 -en-

tro y Castilla-La Mancha y nubosidad a lo largo del litoral mediterr5neo y en Ba-

leares,	 Ceuta y Melilla.	 5op16 levante fuerte en el Estrecho. 	 Durante	 la noche	 ha

llovido en Galicia y muy dAbilmente en Valencia y Be han repetido las nieblas en

Cantäbrico,	 Castilla-León y La Rioja. 	 Las	 temperaturas	 han sido moderadas.

60



MT

800

790

780

770

760

750

740 1730

720

710

700 1

nudos

'lo —

100

90

BO —

70 ---

Pay 2 Dia 31-10-84.

TOPOGRAFIA DE LA
SUPERFICIE DE 850 mb

a 12 h (TMG)

Dia 	 30-10-84. 

fi 1

ANALISIS EN SUPERFICIE
a 12 h (TMG)

30-10-84.



' d 
31-10-84.

Pay 3

1\

40

20. •elS804

1041

31
AR	

TUIVEZ
•••••

••n

• •••••••

TOPOGRAFIA DE LA

SUPERFICIE DE 700 mb
a 12 h (TMG)
30-10-84.Da tc•i• 1 30 000

Insthut. telecton41 r7e

ev•celbn

.t ;TUN E Z

_

30 30
TOPOGRAFIA DE LA

SUPERFICIE DE 500 mb
a 12 h (TMG)

30-10-84. Dia
/4. I	• ••• ,

' '''' •

,

1060

1050

1040

1030

- 1020

1010

000

990

980

970

960

950

940

k m / h

200

— 190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Gz



Pag 4
	

Día 31-10-84.

FIW414Jgek

14e4k144,

41111100N4ss4,
.. ****1 -44

lo
lo.

•

cS0 ,...
•	 ,/

3o -

ao.

A,
188

1 900

.912

4 0 • .

.	 4

20. 	'	 9360

30

e

ip

6 o j
,
ilriPAV1

OÍ
I A

r . . . ,. 411"e: 0 t‘ 1 09

.,.„2„.„.

•	 .	 .\ii,jk

50

1
-----;

cal
BERLIN

,,'"Rz

.	 ,•

e

.'%

__,.... •

A
,„,..,.. •.,

S
DR

_,-- _

,-,Irr	 .„,.
S'e

\ •
RIS1	 • 'Al•

..

•

r

LISBOA

-

,z•

o°

e G

41.9

111

—	 •
000 000E.... 1 30

;

Y	 o	

9	 .1741911
11 ,

;14.4/11#

.

I	 .
;pmo	 .

1.04	 .•	 t -mii	 tgil	 .	 08 . •
lo 2	 .	 , .

I	 fr)b	 ON	 HAY i

4P-	 USE	 1So	 4O	 19	 ,4"
•	 -	 PARIS

•	 -	 • '	
,

.

I02jjf O 6m.b.

.-	 -

fr 40	
• t.,	 D

Illk	 ,
. 2 .	

LISBOA	
•

10°	 r,	 o

TU
•	 ARCterl

1	 16	 . ,	 5	 .,	 -	 (•,,z -

e!

e

.41

9 d.

app7A
2	 -

.

Alf

• 1016

30

•

•

.,

4

o
9 6.

..e

ir....
%

o

9 prar- 0etlil: : ,-	 Illo.	 "	 ti

,	 eid
4_ 4*	 /ffir 	 1111,...	 4

o 1,	
AYII

/A	 .RUSE
ligr

libl, .

g
I

b.
*I

.

n

r,.	
,

....	 .

.....,te	 o

/-	 ANALISIS EN SUPERFICIE

a 18 h (TMG)
•	 .	

Día 	 n-10-84 

6 3



	 1 r[ 1)iAS

ME. 5 DE.
.TEMPERATURAS	 PRECiPiTACiON ES

en grados	 en mm.

2

2

6

•	 .

52

W

'g

26

4

2
o

'g

4

2
0

1 111111111 II 1111 III

liiigt

5
I

1

1

180

110

160

150

140

130

120

110

100

90

SO

60

50

hO

30

2.0

10

o

C.P.	 WERNAArDie
6



o

-

Em MAX.

E
R. min.

PRESiON

CIELO

PRECIP.

ViENTO

EL ViENTO

N

S

	•

CIELO PRECIPITACIONES VIENTO
,

despejado O
_

lluvia
II	 i
'ti

•00
ovo

calmado

poco	 viento
—1.—,1

firN)poco	 nublado e granizo

muy	 nublado • nieve
***IN*s* mucho	 viento. I'

E
aguanieve

iiii
15F.(

vendaval 'r azy-
.1	 A

G5
	 C.f PjCp.VEL HNRNG.TAFE



A-NEX O IV

DATOS ESTADISTICOS





DATOS ESTADISTICOS 

Como ejemplo de utilización de datos estadísticos señalamos a

continuación una serie de ejercicios- tipo. A partir de los cuadros

habría que pasar a la construcción de la gráfica correspondiente.

En un segundo momento se pueden relacionar esos datos con los ma

pas y colorear	 de distintas formas las provincias según el fenóme

no estudiado En ambos casos la última fase la constituye la in

terpretación de los datos que al principio puede estar más dirigida

por el profesor, para que luego sea el propio alumno el que deduz-

ca consecuencias y averigüe las posibles causas que provocan esos

datos.

PRODUCCIONES AGRICOLAS (1980-1983) (cuadro n2 i)

- Contruir un gráfico de curvas con los díez productos primeros de la

lista.

- Observar la evolución de cada uno de ellos en los tres añ p s, ano-

tando cuáles son lo que disminuyen su producción.

- Se observa que en 1.982 hay un ligero aumento de la producción de

muchos de ellos, ¿a qué puede ser debido?

- Comparar estos datos con los de Expertaciones (cuadro	 2) y ano

tar qué productos de los díez estudiados de repiten.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONE S (cuadros n2 2 y 3)

- Comparar los productos que se exportan con los del cuadro n2 1.

Observar qué lugar ocupan en la lista.

- Qu é características comunes tienen los productos importatios?

6 7
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PESCA. PRINCIPALS ESPECIES DESEMBARCADAS (cuadro n2 4)

- Construir un gráfico de curvas con la producción de los cinco pri-

meras especies, a lo largo de los años apuntados.

- Señalar cuáles disminuyen en el último año. ¿A qué puede ser debido?

- Construir un gráfico de barras con las primeras especies.

- Averiguar, en el mercado, los precios por Kg. de dichas especies.

- Establecer la relación abundancia-precio.

- Identificar, en el mercado, las especies más vendidas.

- Ver la posibilidad de coordinarse con Ciencias Naturales para rea-

lizar un estudio sobre peces.

PESCA DESEMBARCADA, CLASIFICADA POR REGIONES MARI TIMAS.

(Cuadro n2 5)

- El mismo tipo de ejercicios para la construcción de gráficas (bien a

partir de las Tm. o de las pts.).

- Localización en el mapa de las principales regiones marítimas.

POBLACION OCUPADA SEGUN LA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMI

CA.(cuadro n2 6)

- Agrupar estas actividades económicas por sectores de producción -

(Primario, Secundario, Servicios).

- Construir un gráfico de barras con los datos de los sectores de pro

ducción (referidos a la Autonomía a que pertenece el colegio).

¿Qué sectos predomina?. Constrastar con los datos obtenidos di reo

tamente por los niños a través de encuestas.

- Comparar los datos de la propia Comunidad Autónoma con los de

otras. Sacar conclusiones.

-Señalar en un mapa-mudo de España las provincias donde predomina

el sector primario.

G2



• En miles de matones de pesetas 1. Arance.

Balanza agraria de España (1967-1981)
A

Importaciones
Anos	 Millon.. ptas.

1967	 50588

1968	 55685

1969	 67.340
1970	 66 629
1971 	 77 055

1972 	 94 405 

1973	 	  126 978

1974	 169 547

1975	 181 421

1976	 197.867

1977	 262  749

284  103

1979
	

300  925

1980
	

348 485
1981
	

386 022
1982
	

451 325

B
Exportaciones	 Saldo
Millones ptas. Millon.. ptas.

40.153	 -10.435 

44 182	 -11.503
47 197	 -20143

60 167	 - 6 543
64 781	 -(2.274

69 894	 -24 511
91.211	 -35 767

102 750	 -6679.4

104 653	 -76758
(37.263	 -60 604
177 046	 -85703
214 766	 -69337

261 944	 -38.981

279 716	 -50758

370 285
	

-15 737
399 073	 -52252

T•sa de
cobertura

% B/A 

79,38 

79.35

70,09

9032 

84.06

74.04
71,84

60,61

57.69
133.38

67.39

75.60

87.05

8027
95.90

Exportaciones

Productos
Millones
d• Ptas.

1982 

% Total
(mill. Pl..) Tm.

ECONOMIA ESPANOLA

Estadísticas agropecuarias Productos ganaderos (1982-1983)

	 198 1 

A precios A precios

	

corrientes	 de 1970

Produccion total &grane	 1 9502	 588,6
Reembolso	 385,0	 107,5
Produccon final agraria	 5652 	 461,1
Aponacon del sulmclor  airicoia	 807,3	 246,6
Arortacion	 subsector  ganadero	 807.3	 209.1
Aportación del subsector brutal 	 51.5	 16,6
lar por cuenta propia	 42.6	 6,8
Gastos fuera del sector agraro	 655,1	 178,1

Valor ahadaao bruto a p m	 900•1	 302.9

Subvención  de explotacon	 434	 9.2
Valor añadido bruto a cl	 943.5	 312.2
Amortizaciones	 68.0	 17,6 
Producto neto o valor anadeo

al coste de los factores	 875,5	 294,5

1982 (1) 

A pr•clos A precios
corrientes	 de 1970 

	2252.8 	 596.6 

	

425.3 	 104,3 

	

1 827,5 	 492,4 
	959.1	 2547 

	

/70.3	 2157

	

53.6 	 155 

	

44.6	 6,5

	

7582 	 164,3 

	

1.0693	 308.1 

	

46.8	 9,1 

	

11164	 317,2

	

79,3	 17,9

1 036 9
	

299.2

Productos 

L Caros 

1. Porcina 
	

1 114,6 	 723.8	 420 
2 Aves 
	

652.6	 5487	 31,8 
3. Bovino 
	

419.9 	 281.9	 16,4 
4 Dono 
	

131,1	 87.8	 5.1 
5 Conejos 
	

129,6	 MI	 3,9 
6. Equino 
	

9,5	 52	 0.3 
7. Caprino
	

10,4	 7,1	 0.5
Total 

	
2_047,7	 1.722.8	 103.0

6. Lacho (minoro* la 'tras)
1 Leche de vaca
	

5 947.0	 4103.0	 93.1
2 Leche de cabra
	

308,0	 169,0 	 3.8 
3 Leche de ovep 

	
226 .0	 t37,0 	 3,1

Total	 8.481.0	 4.408.0	 100.0

• A varice hasta el segunda tronestte mayo

Producciones agrícolas (1980-1983)
	

1

Macromagnitudes del sector agrario (*) 1982	 Miles Tm.

	Producción •n mil., d• Tm.

1983 

	

198	 1	 1982	 Cantidad	 54

1. Vino 10. Hl.	 13 667
	

37 433
	

31 572

2. Remolacha azucarera
	

7 941
	

9 085
	

8 892

3. Cebada 
	

4 758
	

5 269
	

6 571

4 Patata
	

5 470
	

5 222
	

5 058

5. Trigo
	

3.408
	

4 410
	

4 333

6. Naranja dulce
	

1.452
	

1 687
	

1 879

7. Maiz 
	

2.157
	

2 130
	

1 670 

8 Mandarina
	

723
	

879
	

toas

9. Mallt1113 de mesa
	

1 008
	

860
	

994 

10. Cebolla
	

1 053
	

1 051
	

957

11. Girasol 
	

300
	

654
	

674

12. 1Aelon
	

759
	

851
	

668
.13 Pimiento
	

550
	

579
	

597 

14 Pera
	

525
	

451
	

559

15. Sandia
	

556
	

553
	

554

16. Uva de mesa
	

495
	

539
	

508
17. Liman
	

443
	

430
	

494

18. Melocotón
	

446
	

470
	

492

19 Avena
	

445
	

443
	

470

20. Platano
	

487
	

455
	

461

21. Aceite
	

297
	

666
	

277

22. Centeno
	

212
	

169
	

247

23. Arroz
	

444
	

402
	

223

24. Ajo
	

153
	

201
	

no
25. Albaricoque 
	

174
	

181
	

161

54
	

41
24
	

27
	

36

32 Yeros
	

20
	

36
	

26
Total parcial
	

88.887
	

75.981	 70.038

El sector agrario en la CEE

	

Producción	 Palas.

	

agropecuaria	 CEE-10 España
Agrlcul-	 Productos /1) _.	 (2)	 (3)

Paises	 tura	 Ganadsda	 Trigo	 7.0	 - 3,7 
Alemania  (RFA) 	 31.4	 68,6 	 Cebada	 3.0	 0.7
Belgica 	 33,1	 66,9 	 Maro	 19	 0.7 
Dinamarca	 26.5	 73.5 	 Remolacha azucarera 	 2.9 	  2.6

	

5375.012 	 España	 56.2	 43.8 	 Aceite de oliva	 1,2	 4.3 
	113.088	 Francia	 45,0	 55.0	 Vino	 	 4.2 	 5.4
	66 013 	 Grecia	 Frutos y hortalizas 	 12.6	 254 
	1 092.722	 Holanda	 33.1	 66,9 	 Carne de vacuno	 15,0	 7.9 
	1.410 04.4	 Irlanda	 15,2	 8.4.8 	 Carne de porcino 	 119	 9.1 
	74 759	 Italia	 564	 41,6 	 Carne de ave	 4.5	 6.0 
	41 638 	 Luxemburgo	 19.6	 80,4 	 Carne de ovino y caprino 	 19	 45 
	32 182	 Reino Unido	 35,3	 64,7 	 Leche	 19.0	 10.4 

	

22. 1 4 5 	 CEE-10	 38,1	 61,9	 Huevos	 15	 4.6

I. Pattetpacton de las prtnceates productos en la produccon Mal del sector. (clatos pronsron4reS) 7- No se
ACIliye la SalViCulltga. eUl en Ls CEE se frall por separar» 3. Dales detoffivos

Productos

26 Almendra

27 Algaba

28 Judias secas

29 Garbanzos

30 Habas secas
31 Veza

307

205

78

33

43

315

159

73

47

160

102

72

53

45,1

12,6 
9,4

72

62
2.7

1.5

1.4
1,4 

0.9

0,9

0.8

0.8 

0.8 

0,7

0,7

0.4 
0,3

0.3

0.3

0.3 

0.3 

0.2 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
0.0 

100.00

	

Millones	 % Total
Productos	 de Ptas.	 (mili. Ptas.)	 Tm.
1 Sop	 83445,5	 18.5	 3098.947

2 Mauz para piensos 	 75615.6	 16,8 

3 Cale sin tostar	 32 553.8	 72 

4 Tabaco en rama	 30 316.0	 6.7 

5 Madera en bruto y simplemente trabajada 	 27.749.5	 6.2 
6 Sorgo para  piensos 	 18902.3	 42 
7 Pieles en bruto 	 16.532.0	 3,7 
8  Algodon sin cardar ni peinar	 77(9,7	 1,7 

9 Cacao en grano	 6619,9	 1,5 
10 Quesos y requeson	 5882,6	 1.3 
11. Otros productos	 146898,8	 32,4 

Total	 451.325.0	 100.0

1 Naranjas 
	

30.418,4
	

7,6
	

807.167
2. Mandarinas
	

29.549,5
	

7,4
	

587.819
3 Aceite bruto oe soja
	

23.0624
	

5.8
	

466.862
5 Tomate en Irasco
	

20.545.9
	

5,1
	

391.704
6 Vino de Jerez
	

15.561,5
	

3,9
	

107.192
-7--Limones
	

12.2414
	

3,1
	

323.697
8  Conservas de aceitunas
	

11.481,8
	

2,8 
	

61.779
9. Almendras en grano
	

9(55,7
	

2.3
	

32.868
10 Aceite oc oltva 

	
6556.4
	

1,6
	

34.150
11 Otros_productos 

	
240.490,0
	

60,3
Total
	

399.073.0
	

100.0

Importaciones	 e
1982
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cies	 1977	 1941	 '	 1982	 1983 (1)	 345 de	 CV

9	 Rape	 11.905.5	 202152	 21.538.0	 19.177,2	 Fente: Ministerio de Alpricultura, Pesca y Alimentación.

10. Gallo	 12.583.7	 20.228.4	 19.391.0	 17.621,1

II. Listado	 19.598,9	 20.907.2	 23.630.7	 16.962,4

12. Bacaladilla	 22.446.6	 20301,3	 22.701,0	 16.123.2

13	 Bacalao	 36.750.2	 8.296.6	 8.138.0	 14.214,3

14	 Pu espada	 45871	 1 844,8	 4.996,0	 7.523,4

15 Faneca	 6265.6	 5019.2	 1.606.0	 1.126,0	 Evolución de la flota pesquera
16 Salmonete	 3756,1	 3.221,1	 4.295.0	 3.821,7	 (1 970'1 982)
17. Congrio	 3.997.3	 3.759,8	 3.985.3	 3.713,9

18	 Bonito	 1948.3	 3.239,5	 3.813,0	 2.359,8	 Total flota pesquera

19	 Rabí]	 506,7	 135.9	 93,0	 5,0	 TRB	 Potencie

1. Sardina y panocha	 189236,9	 253 094.2	 315.529,1	 241.718,8	 Clase de pesca	 barcos	 TRB	 (milee)	 Tripulantes

Ahora	 Número	 (miles)	 (miles CV)	 Tripulantes l

1971	 15.556	 568,7	 1.614	 108911

1972	 15.998	 677,3	 1.961	 109 314

1973	 16.402	 659,0	 2.115	 109 919

1562	 1 I 499	 738,4	 2 735	 105 584

Fuente 0 G de AduanasFuente 0 G de Aduanas

ECONOMÍA ESPAÑOLACNMAEPÑLCNMAEPÑLECONOMÍA ESPAÑOLA

Precios agrarios regulados 1984-1985 (pesetas/unidad)
Precios Precios Increm•nto Variación

Producto• Tipo de precios Unidad Ponderación 1983-1984 1984-1985 •n porcentaje pcnd•red•

Trivili_ Base de garantu (7.2 blando) Kg. 9,84 21,75 72 ,85 4,11 0,407

Cebada Base de garantia (7.2) Kg. 10,70 187$ 20,70 10,40 1,112_

Avena Base de garantia (7.2) Kg. 091 17,70 19,55 10,45 0.095

Centeno Base de garantia Kg. 0,39 19.55 21.80 10,49 0.041

Mau Garantía de compra Kg. 1,78 21,75 22.85 1.11 0.198

Sorgo Garanha de compra K. 0,28 20,10 21.00 488 0,013

lnumínosas-penso (haba) Garantía de compra Kg 0,50 32,50 3895 10.77 0,051

Arroz Garantia de compra (72) Kg, 129 2180 31.00 9.15 0,118

Girasol Minimo contractual Kg. 2.10 40.40 43,00 6,44 0.135

Remolacha (2) Mínimo contractual Tm. 1.55 5.770,00 6.150.00 6,59 0,3C0

Caña Mínimo contractual Tm. 0,14 1.039,50 4.305,00 6.59 0.009

Algodón (3) lilinimo contractual Kg. 1,30 9200 106,09 11,88 0.214

Vino Entrega obligatoria de regulación ido, 8,77 120. 09 120,00 0,00 0,000

Acede de oliva (4) Garantia Kg. 622 170,03 178.50 5.03 0,311

Carne de vacuno Garantía Kg/canal 14,24 34603 371,03 7.23 1.030

Carne de porcino Garantía Kg/canal 17,11 15200 16300 7 14 1241

Leche de vaca Mínimo de compra Litro 16,35 2875 31,10 8,17 1.336
11.414

1. Prevista la literalizacen del mercado interior antes del comienzo de la campana 1984 . 19E5 con lo Que in prec de /Colación fine pa ra "te M'Uf, que ha"' 1913-1984 yae'i c"PaP°'" SENPA ' Pasa a ser base
garantu 2. Incluida en el precio de 1983-1984 la subvención de 125 pesetas. Para 1984-1985 no se preve subveric*in. 3. El precio se complementa con una subención de cinco pesetas en 1984-19E5 (en 198.3-1984 la subvencion ha

sdo de nueve pesetas). El porcentaje de aumento se terrero a la variación de precio mis la sunyenciOn. 4. El precio se complementa con ola subvención de 12 pesetas en 1984-1945 (en 1 943- 1944 la subvención tiene la mlsma
cuanta)

Pesca
desembarcada Pesca desembarcada, clasificada por regiones marítimas
Años y	 FAlles

periodos	 Tm.
Años y	 hIlles

periodos	 TIll. Regiones

Miles Tm. Miles millones de pesetas

1978 1971 1980 1941 1982 1983 1978 1979 1980 1981 19432

Cantabna 204 143 156 116 121 ' - 120 15,9 13.0 22.8 18.5 22.3
1927 2305 1971-1975 12738

Noroeste 473 464 501 538 584 543 33,7 359 40,7 51,5 58,3
1931-1934 3.409 1976 135.4.9

Surattintica 198 158 152 138 138 113 33.2 28,7 30.2 30.9 275
1941 • 1945 475.2 1977 1250.5

Surmediterranea 53 17 11 47 60 52 3.6 4,1 1,8 5,9 6,7
1945-1950 5025 1978 1.251,0

levante 21 26 19 21 31 32 2,6 3,4 3.1 4,4 5.2
1951-1955 5238 1979 1.104,2

Tramontare, 79 21 55 83 85 81 6,7 7.6 9,1 10.1 11,8
1956-1960 735,0 1980 1134,1

Balear 5 4 6 12 5 5 0,7 1,1 15 1,1 1,1
1961-1965 786,0 1961 12159

Canarias 216 179 171 265 238 178 10,1 11,3 14,9 17,3 18.0
1966-1970 1171,0 1982 1212,0

Total 1.251 1.104 1.134 1.218 1.242 1.111 104,4 1013,1 127.8 140,0 1512
1983 1119,0

1983
24.7
52,1
25,1
72
6,5

13.3
1,7

213
141.2

oo



SOCIEDAD/POBLACIÓN

Población de 16 y más años según la relación en la actividad económica, edad y sexo

Población 16-19
Grupos de edad

20-24 25-29 30-34 35-39	 40-44	 45-49

1.	 PONLACION ECON61111C41961111 arma
1.1.	 Total actives 1.178.907 1.749.133 1.749833 ¶509536 1.314o62 1.155.701 1297237

1.1.1	 Varones 702 ess 1.032 440 1.032.440 1.191.473 1.087210 968402 1082398

112 	 Mujeres 476 860 717.393 717.393 315063 226 bit 187299 214 639

1 1.	 Total ocupados 606 063 1.223.037 1417.063 1.352 589 1201.968 1 058 079 1.194.605

121	 Varones 373.155 726 861 1 027 228 roe 489 991851 682 810 993.116

122	 Mujeres 230.908 196 176 389 835 213.100 210.137 175.269 201 488

1.3.	 Pandos que buscan empego por V Pis 439 711 246.540 67 922 15409 5188 2 965 2 632

11.1	 Varones 238.930 117327 35.019 7.952 1.742 1.171 1.326

1.3.2	 Mujeres 202 .780 129.213 32.904 7.457 3.446 1.794 1.505

1.4.	 Pandos que isos tratelsdo lintel 133.133 280.256 201.679 141.538 106 875 94657 99.801

1.4.1.	 Varones 87.961 188.252 152.638 117.032 91617 84.420 67,956

1.4.2.	 Mujeres 45.172 92.004 19 042 24S09 13.258 10 236 11.645

2.	 POSLACION EC0148141CAblEICTI INACTIVA

2.1.	 Tocad Inactivos 1.365.680 964.002 651253 912.585 936.274 06,196 1.056.175

2.1.1.	 Varones 559906 224,715 59.710 34.570 35.974 46,796 78410

2.12.	 Mujeres 805.774 739.287 791.543 908 015 900.303 8.49409 978765

3.	 unreceo butrrAR (YARONESj . 64.616 223.496 10.553 2.617 - - -

4.	 POILACION TOTAL (1 .3) 2.609.203 2.937.132 2.548.470 2.154.738 2250 326 2051, 	 897 2 352 412

4.1.	 Total varones 1.326 568 1.480.652 1285.147 1.231 eso 1.123 185 1,015.198 1 160 808

4.2.	 Total muleras 1 282.635 1 155 680 1 263 323 1223.078 1 127 141 1 036 699 1 191 604

	

50-54	 55-59	 8044	 651 más	 Total

	1297 237	 958 103	 532 675	 163 092	 12 735 174

	1 082 398	 717.701	 427 623	 113 071	 9 592 796

	

214 839	 170.702	 104,352	 50 022	 3.142 378

	

1 087.925	 880.101	 489 754	 157.107	 10 668 311

	

893 133	 716 736	 388 883	 108795	 8.176 255

	194.542	 161 365	 100.871	 44 312	 2 142 053

	

2 997	 1 807	 1.1 73	 690	 787.233

	1 558 	 739	 787

	

113	 106 683

	

1.438	 1.068	 385	 558	 380.550

	

98 155	 76 495	 41.749	 5296	 1.279633

	

87.158	 68.726	 38.153	 4.144	 1.009.857

	

10 696	 8269	 3 596	 1.153	 269 776

	

1.073002	 1 397.607	 1.111.131	 4.097265	 11.320 470

	121.759	 181.692	 302.865	 1.627.952	 3.274.352

	

951243	 875.913	 778.566	 2.169.313	 11.046.119

	

-	 -	 -	 -	 301282

	

2.262,078	 2.016009	 1.614.107	 4.260.358	 27.356 930

	

1 104 109	 969 394	 730 689	 1.741.022	 11168.432

	

1 157969	 10.48 615	 883.118	 2 519 336	 14 188 498

Fuente Cabe !se, (IN()

Población ocupada según la rama de actividad económica 	 G
Rama de actividad económica 

Energia Extracti- Manufac- 	 Comercio Transpor- Financie-	 No bien
Agricui-	 r	 vas y qul-	 turna	 Otra. me- Construc .	 y	 t• y comu.	ras y	 Otros	 especlfl-

'uta	 agua	 micas	 mecen.	 nufactures 	 clan	 hostal. nicaclon•s seguros servicios	 cado'	 Total 

Andalucía	 21,58	 1,12	 3,31	 5.29	 8.82	 9,16	 17,76	 6.09	 324	 20.16	 3.40	 1454715 

Aragón	 19.53	 2,14	 4.03	 9,98 	 12,13	 7,78	 14.20	 6,06	 3.62	 17,11	 3,36	 155.629 

Baleares	 9.83	 1,27	 1.93	 3,01	 12,20 •	 10,64	 27.61	 7,46	 4,76	 1687	 517	 210 864 

Canarias	 14,36	 1,89	 1.38	 2,52	 750	 10.47	 25.67	 8.78	 182	 20,19	 3,36	 346.349 

Cantabria	 1785	 1,30	 8,41	 10,93	 9,42	 7,63	 15,67	 6,63	 117	 16.73	 3 29	 148.888 

Castilla-La Mancha	 28.54	 0,71	 1,49	 4,50	 11,09	 10,65	 13.39	 5,14	 2,59	 15.47	 3,37	 437.667 

Castilla-León	 26,77	 2.51	 3.50	 6,65	 9,20	 8,92	 12,88	 5,81	 2,50	 17,44	 4,27	 733.779 

Cataluña	 5.85	 1,37	 6.02	 13,34	 19.15	 7,05	 16.62	 6,02	 5,71	 15,04	 3,78	 1.841 843 

Comunidad Valenciana 	 13,71	 0.76	 5,72	 5.98	 20.25	 8,37	 17,11	 685	 4.15	 11,85	 2,18	 1.042.309 

Extremadura	 34.39	 1.83	 1.80	 2.66	 750	 9,93	 12,93	 4,19	 2.46	 1795	 4,77	 261 922 

Galicia	 37.83	 0.99	 2,29	 6.38	 7,31	 9.77	 1182	 5.55	 2,30	 12,21	 3,69	 433 695 

Madrid	 1.40	 1,27	 3,96	 10,65	 9,71	 7.38	 18.10	 9.59	 8,27	 26.38	 321	 1 112.066 

Murcia	 21,913	 1.38	 3,22	 5.28	 1290	 9.71	 15,59	 6.06	 2,83	 18,33	 2,75	 252.393 

Navarra	 13.58	 0,74	 6,16	 13,61	 13,78	 776	 14,81	 4.25	 385	 19.24	 2,11	 159.407 

Puls Vasco	 3.96	 1,01	 8,44	 25.96	 12.10	 6,06	 14.85	 6.33	 473	 15.64	 0,86	 644.126 

Principado de Asturias 	 15.35	 9,88	 11,13	 671	 6.50	 7.74	 14.50	 6,17	 3,00	 16.17	 2.80	 321.175 

Rioja (la)	 19.43	 0.71	 166	 5.59	 2227	 7,60	 1490	 1,95	 3,09	 15,74	 2,01	 82008 

Ceuta y Melilla 	 1,77	 1.22	 0.50	 1.30	 5.85	 6.45	 25.19	 9,86	 3.28	 40.91	 3.60	 29 476 

Total	 15,74	 1,5.4	 4,62	 9.06	 12.33	 8.35	 18,31	 6.57	 4.39	 17,60	 3,25	 10.588.310

Fuente: Cense 1981 (1,,f

Población ocupada según la situación profesional
Situación profesional

Empresarios Empresario.	 Miembros
con	 sin	 de	 Asalariados	 Asalariados	 Ayudas	 Otra

Comunidades  autónomas	 Total	 asalariados	 asalariados cooperativa.	 fijos	 •ventueles	 familiares	 situaclon

Total nacional	 10.668.310	 445.366	 1.567.166	 177.404	 6.6135151	 1.217.061	 473.973	 162.244 

Andalucia	 1.451715	 54.840	 187.969	 27 965	 761922	 360432	 46 997	 12.569 

Aragón 	 355.629	 15.959	 71.382	 5.367	 218.608	 27 274	 14.337	 2,703 

Baleares	 210 864	 13.448	 31 668	 3.395	 129.897	 19.628	 7.136	 2,393 

Canarias 	 346.349	 12.787	 44%7	 3 955	 235 155	 38 338	 9.128	 2 617 

Cantabria	 148 888	 6.916	 24 521	 2.207	 93.835	 8.942	 11.500	 967 

Castilla-La Mancha	 437.667	 16.306	 85037	 9 725	 727 022	 71 973	 19 558	 5 076 

Cashita-León	 733.779	 29.920	 176.356	 11.641	 393.403	 61 263	 52 330	 8,869 

Cataluña	 1.841.843	 89.134	 240.309	 27 542	 1.299.380	 111 480	 57407	 16 590 

Comunidad Valenciana	 1,612.309	 47.566	 132718	 15 284	 642.183	 162 815	 32909	 8 635 

Extremadura	 261 922	 11.219	 46.567	 6 926	 115.459	 63 642	 ¶4609	 3508 

Galicia  _	 933.695	 34276	 234.202 	 18 960	 439.735	 62 334	 133.765	 10 423 

Madrid	 1.412.066	 55 740	 102 664	 15 689	 1 101 es	 96 490	 21 955	 14 604 

Murcia	 252.393	 9292	 31493	 2 845	 135,524	 62.176	 780.4	 1 262 -

Navarra	 159.407	 5,885	 23 698	 2 500	 105.305	 ¶3260	 6.942	 1 816 

Pais Vasco	 644.126	 21 382	 55.187	 18.242	 501 290	 26.544	 ¶2023	 6 477 

Principado de Asturias 	 321.175	 12.410	 53.635	 3S75	 214 155	 18.471	 16 673	 2.256 

Rioja (La)	 82.018	 3.961	 17.372	 1,362	 48,645	 4,867	 4 692	 1110 

Ceuta y Merina	 29,476	 1 324	 3.353	 206	 19 710	 4 077	 625	 160

Fuente Cenen 1981 (le)





ANEXO V

PRENSA





LAS NOTICIAS DE PRENSA 

Las notas periodísticas, tablas y gráficas que os enviamos tra-

tan de ofrecer algunos datos que posibiliten el tratamiento y análisis

del tema del paro en España.

Estos datos están ent resacados del periódico "EL PAIS" que -

publicó una serie en tres artículos durante los dias 15,16 y 17 de agos

to de 1.984, bajo el título común de "LA TASA DE PARO INSOPORTA

BLE". En ellos se comentan y analizan diversos datos respecto a la -

evolución de la población activa durante los primeros dieciocho meses

de gobierno del PSOE (diciembre de 1.982- junio de 1.984), incidiendo,

fundamentalmente, en estos puntos.

- La disminución de la población ocupada y el aumento de la población

parada.

- La incidencia del paro entre los jóvenes y las mujeres.

- La evolución de la población activa por sectores económicos.

Sería interesante obtener datos más actualizados, asi como otras

informaciones y comentarios de: periódicos locales o de diversos lug_á

res del Estado, otras instituciones, personas implicadas en el tema,...

que facilitasen el tratamiento y análisis del tema del paro en España.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS:

- Lectura e interpretación de los datos expresados en la gráf ica.

- Análisis de la evolución del número de parados a lo largo de los 10 últi-

mos años.

4° TRIM

29 TRIM

TRIM

19 TRIM

29 TRIM

INDICADORES PEL MERCADO DE TRABAJO (en m iles de personas)
POBLA-
CION AC,
TIVA

POBLACION
OCUPADA

POBLACION
PARADA

TASA DE
PARO
(en %)

FTRF, DF 1982 13.101,1 10.866,3 2.234,8 17,1

FTRF DF 1983 13.060,5 10.804,4 2.256,0 17,3

FTRF. DF L9.83 13.210,1 10.776,5 2.433,6 18,4

F- TRF DF 1984 13.204,1

13.126,7

10.564,3

10.481,8

2.639,8

2.644,9

'20,0

20,1FTRF DF 11984 
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1

CONCEPTO DE POBLACION ACTIVA 

"Personas en edad de trabajar que tienen o buscan empleo y que es , por

tanto, la suma de la población ocupada y la población parada".

EL PAIS-15 de agosto de 1984

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

- Comprensión del concepto de población activa.

- Elaboración de gráficas con los datos de la tabla (INDICADORES DEL

MERCADO DE TRABAJO).

- Epresión de los datos de población ocupada en tantos por ciento.

- Comentario de los datos de la tabla.

- Comparación de los datos de la tabla con la gráfica del número de parados.

- Elaboración de conclusiones.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 16 Y MAS AÑOS POR SEXO,

SU RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y GRUPOS DE --

EDAD. (segundo trimestre de 1984) (EN MILES)

Edades Activa
PoblaciórPoblación

Ocupada -
Poblaciór
Parada

% sobre
el	 total	 d':-.,,
ilA raclos ta.'

% hombres
.s/.01 to-

ÁlJa-

70 Mujeres
sobre el	 total
de parados

De 16 a 19 .050,9 467,7 583,2 22,05 19,22 27,51

De 20 a 24 1.822,5 L074,5 7 48,0 28,28 23,74 37,08

De 25 a 54 8.222,5 7.083,6 1.138,9 43,06 47,99 33,52

De 55 y más 2.030,8 1.856,1 174,8 6,61
1	

9,05 1,89

TOTALES. 	  13.126,7	 10.481,8	 2_644,9



ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Calcular el efecto del paro sobre los jóvenes. (Consideramos

los/as comprendidos/as entre 16 y 24 años)

Tanto en cifras totales como en porcentajes.

- Calcular el paro existente entre los hombres jóvenes.

- Calcular el paro existente entre las mujeres jovenes.

- Comparar esos datos y averiguar a qué sexo afecta más el paro.
- Interpretar el resto de los datos.

- Elaborar gráficas.

- Extraer conclusiones

- Hacer encuestas en el entorno por edades y sexos para contrastar los

da tos que se obtengan con los de la tabla.

EL PAIS -17 de agosto de 1984"

"La pérdida de empleo en la agricultura es un sin

torna de modernización de Espaha, pues aún sobra

población agrícola en el campo y seguirá siendo

expulsada por la aplicación de nuevas tecnolojías."

" Y todo ello supone que en Espaha la tasa de paro
se situa en el 20,1% de la población activa, que es

casi el doble de la que padece la mayoría de nues-

tros vecinos europeos".

"La tasa de cobertura para los desempleados no

alcanza a la cuarta parte de las personas en paro."

"La tasa de actividad total de la población espaho-

la es aún menor que la europea y castiga enorme-

mente a la mujer espahola. Ello pone de manifies-

. ,jovenes

7 6



to también que la mujer espabola tiene aún

mucho trecho que recorrer para equiparar-

se , en el mercado de trabajo , a la mujer -

europea."

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ACTIVOS OCUPADOS Y PARADOS

POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Agricultura Industria Construcción Servicios

\CTIVOS 15,63 23,88 9,47 43,42

DCUPADOS 17,59 25,55 7,68 49,18

ARADOS 7,87 17,24 16,56 20,58

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Organizar debates y coloquios sobre algunas de las afirmaciones que se

hacen en las notas de "EL PAIS''•

- ¿Qué rama de actividad es la más afectada por el paro? ¿Cuál menos?

- Buscar explicaciones a las respuestas anteriores.

- Elaborar gráficas (diagrama de barras) con los datos de la tabla anterior.

7 7



COMENTARIO DE UNA NOTICIA

"LA SEQUIA PROVOCA DRASTICAS RESTRICCIONES DE AGUA Y GRA-

VES PERDIDAS EN LA GANADERIA"

1. ASPECTOS FORMALES

1.1 ¿Cómo se llama el periódico en el que apareció esta noticia?

1.2 ¿Cual es la fecha en que se publicó?

1.3 ¿Quien envia la noticia? ¿Qué es?

1.4 ¿Desde donde la envio.? Señala la ciudad en el mapa.

2. ANALISIS DE LA NOTICIA

2.1 Escribe cinco palabras que no sepas lo que significan y averigua en clase

lo que quieren decir.

2.2 Cuáles son las causas de esta sequia. Anota las temperaturas y precipi-

taciones de la noticia y compáralas con los datos de años anteriores

(busca la información en la biblioteca de aula).

2.3 ¿Cómo repercute este tiempo en las ciudades?. Averigua cu&les son

capitales vascas y situala.s en el mapa.

2.4 ¿Cómo repercute la sequía en el sector primario?

3. SINTESIS DE LA NOTICIA

3.1 Haz un resumen de la noticia. ¿Cuál es la idea principal?.

4. CCMENTARIO

4.1 Debate sobre el tema. ¿Cómo crees que se podría solucionar este pro-

blema?

5. BIBLIOGRAFIA

5.1 Anota todos los libros, atlas y diccionarios que has consultado en este

trabajo.
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P.A18. miércoles 2 de octubre de 1985

PAÍS VASCO 

La sequía provoca drásticas
restricciones de agua y
graves pérdidas en la ganadería

JOSÉ LUIS BARBERIA, San Sebastián
La se.uía I País Vasco desde hace dos meses ha obliga-
do a aplicar drásticas restricciones de agua en numerosos municipios
y ha provocado ya pérdidas de cientos de millones de pesetas en la
ganadería. La producción de leche y de vino  ha experimentado un
descenso significativo N al as cosechas, la remolacha y la patata
entre ellas, se encuentran seriamente amenazadas, al igual que buena
parte de los cultivos de huerta.

Luis ALSESTO GARCIA

estan prácticamente secos.

Septiembre, con apenas cinco li-
tros de agua de lluvia por metro
cuadrado en Guipúzcoa y con al-
tas temperaturas, —13 dias por
encima de los 30 grados en  Bil-
bao—, ha sido el mes más seco
de los últimos 50 años.

Poco a poco el malestar y la
preocupación ha ido extendién-
dose también entre los habitan-
tes de las capitales vascas que no
sufren restricciones de agua pero
que acusan va los efectos irritan-
tes del prolongado bochorno 
del aumento de la contamina-
ción. Ayer por la mañana, tras
una noche en la que las tempera-
turas mínimas marcaron 25 gra-
dos en Bilbao y 24 en San Sebas-
tián, gruesas y esparciadas gotas
de lluvia parecieron anunciar a
los donostiarras, por breves mo-
mentos, el final de tanto agobio.
Fue sólo un espejismo. El obser-
vatorio de I gueldo recogió una
cantidad insi gnificante de lluvia,
menos de una décima, y el sofoco
se instauró nuevamente en la ciu-
dad, comprimida por las nubes
bajas.

José I gnacio Usabiaga, res-
ponsable del centro meteorológi-
co del golfo de Vizcaya, cree en
la posibilidad de que las lluvias
puedan retornar este fin de se-
mana, pero el mismo advierte
que este augurio optimista no
está suficientemente fundamen-
tado. Puede decirse que la ma yo-
ría de los pequeños municipios
vascos sufre restricciones de
agua.

En Guipúzcoa los problemas
de abasteciiento afectan funda-
mentalmente a Irún, a toda la co-
marca del Gohierri y a determi-
nadas áreas de Eibar, Mondra-
gón y Rentería. Hay pueblos
como Lazcano, en el que la ma-
yoría de la población dispone
únicamente de dos horas y media
de agua al día.

Muchos caseríos de la comu-
nidad autónoma vasca se abaste-
cen por medio de vehículos cis-
terna, al haberse agotado los ma-
nantiales de que tradicionalmen-
te se surten. Con todo, las res-
tricciones de agua durante el ve-
rano constituyen algo habitual en

Los pequeños ríos del Pais vasco

bastantes municipios guipuzcoa-
nos, en una provincia que para-
dójicamente cuenta con uno de
los índices más altos de pluviosi-
dad. Las razones se sitúan en la
falta de embalses y en la insufi-
ciente y deteriorada red de abas-
tecimiento de que disponen mu-
chas de las comarcas.

Los sindicatos agrarios han

solicitado entrevistarse con los
responsables del departamento
de Agricultura del Gobierno vas-
co, para la búsqueda de ayudas
que les permitan paliar las pérdi-
das. Muchos ganaderos alimen-
tan a los animales con el forraje
almacenado para ser utilizado en
los s meses de invierno, ante la au-
sencia de hierba tresca.„

79



e

• .
• •

— :7(4'

e-ar—

ANTONIO  GABRIEL
España es uno de los paises del mundo donde la desertización es más
progresiva.

Pius 11.7vN. 85

España se está desertizando a un ritmo acelerado,
según un informe de la OCDE sobre medio ambiente

JOSÉ F. BEAUMONT, Madrid
Una cuarkEsnña se jart á
desertizando. Aunque no existen
unas estadísticas fiables que proce-
dan de estudios rigurosos, ésta es
una cifra admitida por todas las or-
ganizaciones, incluidas las interna-
cionales como la OCDE.

Almería y Granada figuran a la
cabeza de la desertización, según
los últimos datos recogidos en el in-
forme El Medio Ambiente en España.
que será presentado próximamente
por la dirección general del Medio
Ambiente. Estas provincias tienen
erosionado más del 50% del ten-e-
no. Con un porcentaje que abarca
entre un 30 y un 50 se encuentran 14
provincias y otras 14 registran entre
un 20 y un 30% de erosión.

Las causas de la desertización
del terreno español hay que buscar-
las tanto en razones naturales —e—Ris-
tóricas como en motivos más actua-
les, producto de la industrialización.

La directora general del Medio
Ambiente, Concepción Sáez, dice
que no podemos olvidar que la
erosión en España está unida a la 
situación climática y latitudinal
que afecta a todo el Mediterráneo.
"A las frecuentes avenidas que
arrastran tierras y a la sequía esti-
val prolongada en esta zona hay
que añadir el abandono histórico
de los cultivos".

La deforestación y la pérdida de
la cubierta vegetal son otras dejas
graves amenazas ante las que la
Administración debe ponerse en
guardia. Concepción Sáez afirma
que no se dispone de medios sufi-
cientes para evitar la lenta pérdida
del suelo, y que habrá que replan-
tearse, de cara al ingreso en la Co-
munidad Económica Europea, nue-
vos cultivos o reequilibrio de los
mismos con tal de no dejar el suelo
desnudo.

Entre las amenazas más moder-
nas y propias —en parte, de las cos-
tumbres que ha generado la socie-
dad industrial— se citan las migra-
ciones rurales, la repoblación salva-
je y la utilización de tecnologjá_y
utillaje que agrava la erosión. En
este punto puede citarse el polémico
tema del trazado de terrazas por el
Instituto de la Conservación de la
Naturaleza (leona), que ha sido
contestado por los grupos ecolo-
gistas.

No es banal tampoco citar, entre
las más dé 80 causas de desertiza-
ción de la tierra que se deben a la
acción humana, el  tema de los in-
cendios forestales, que, en España,
se han convertido, en una práctica
muchas veces provocada.

AFP, Paris
España es, junto con Australia y Estados Unidos, uno de los paises
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) que mis rápidamente se está desertizando, según se
desprende del contenido del segtmdo informe sobre el medio ambiente
que ha elaborado la OCDE. A pesar de los progresos que en los últi-
mos años se han hecho en reglamentación internacional y en el cuidado
del medio ambiente, el balance que se recoge en el informe es funda-
mentalmente pesimista. La contaminación atmosférica aumentara de
aquí al año 2000, y aparecerán nuevas sustancias contaminantes.

El avance implacable
de la erosión
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Nestlé y General Fpods, las más fuertes

El capital extranjero controla
los dos tercios del
sector cafetero español

LUIS F FIDALGO, Madrid
Las perspectivas que ofrece el ingreso en el Mercado Común, y esen-
cialmente el fuerte potencial de consumo del mercado nacional, han
propiciado que en los últimos años se haya ido consolidando el predo-
minio de las compañías multinacionales en eliestor_cafetero español.
Ésta es una de las cuestiones reflejadas en el IX Simposio sobre el
Café y la Economía Mundial, que se está celebrando estos días en
Madrid, con la asistencia de 30 países.
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Las Importaciones españolas de café han superado ya los 2 millones de
sacos anuales (más de 120.000 toneladas), la mayoria procedente de
paises latinoamericanos.

Según un reciente informe del
Ministerio de Agricultura, Espa-
ña es uno de los países europeos
que importa y consume mayor
cantidad de café, superada tan
sólo en este capítulo por la Repú-
blica Federal de Alemania, Italia
y Francia, y por delante de otros
países como Suecia, Holanda o
el Reino Unido. En 1983 —año
al que se refieren los datos del es-
tudio— las compras de nuestro
país ascendieron a 2,3 millones
de sacos, lo que supuso un de-
sembolso superior a los 50.000
millones de pesetas.

La gran demanda potencial y
el incremento del consumo han
potenciado enormemente tanto
la concentración empresarial
como la multinacionalización de
este sector. A_próximadamente
dos tercios del mercado español
de café molido y tostado en 
no estánestán dominados por seis em-
presas extranjeras.

De esta forma, parte del pre-
dominio de las empresas familia-
res en el sector ha ido desapare-
ciendo casi al mismo ritmo en

que éstas iban siendo absorbidas
por las más grandes, casi siem-
pre de capital extranjero. Las
600 empresas cafeteras que exis-
tían en 1974 se han reducido has-
ta las casi 400 que todavía exis-
ten y que, de cualquier forma, si-
guen siendo consideradas como
excesivas por los expertos.

El último capítulo del progre-
sivo asentamiento multinacional
en este sector, en lo que respecta
a café tostado, lo dio el pasado
mes de septiembre Nestlé al
afianzar su control en la empresa
Herederos de Gómez Tejedor,
fabricante de La Estrella, de la
que poseía el 50% del capital,
que elevó hasta casi un 90%0 . La
presencia transnacional en nues-
tro país se encuentra asentada
sobre tres grandes pilares: la nor-
teamericana General Foods
—que acaba de caer en las garras
del grupo Philips Morris—, que
adquirió Cafés Columba en 1982,
e hizo lo propio al año siguiente
con Cafés Saimaza.

Otra de las patas de este trípo-
de lo constituye el grupo  holan-

dés Douwe Egberts, que se hizo
este mismo año con la totalidad
del capital de Cafés Marcilla y
que también  es propietario  de
Café Soley, tras la compra al gru-
po suizo 7acobs-Suchard de las
acciones que poseía en esa com-
pañía. El tercer pilar lo constitu-
ye  Nestlé, que además de La Es-

trella adquirió Brasilia y Málaga
Comercial. En todos estos casos,
un fenómeno parejo ha sido el de
la potenciación de las marcas ad-
quiridas y el progresivo aumento
de su mercado. Similar penetra-
ción se ha producido en cafés so-
lubles, donde el predominio de
Nestlé es evidente.

EL PAIS,	 . OC T. e
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El conflicto de los caladeros en África

El cónsul de España en Agadir  niega  la captura de 10 barcos más

Dos pesqueros españoles, apresados
y posteriormente liberados por Marruecos

ENRIQUE CHUFC Huelva
Los pesqueros españoles Ribarosa y Pondal, con base en el puerto de
Huelva, fueron apresados ayer por patrulleras marroquíes cuando faena-
ban al norte del cabo N oum, según confirmaron fuentes oficiales. El cón-
sul de España en Agadir, Melitön Cardona, insistió, ante la confusión
creada al cifrarse en 12 los barcos capturados, que tan sólo se trataba de
dos, y que fueron liberados sobre las siete de la tarde de iter. No ha
habido ningún tipo de sanciones, pese a que, al parecer, llevaban redes no
reglamentarias.

Las declaraciones del cónsul espa-
ñol, realizadas a última hora de la
tarde a Radio Huelva, de la cade-
na SER, pusieron fin a una jorna-
da de tensión en el sector pesque-
ro. que veía en el anunciado apre-
samiento de 12 embarcaciones es-
pañolas un signo de prepotencia
ante el inicio de las negociaciones
para el próximo convenio de_pesca
hispano-marroqui, previstas para
el pr6nodT YE- --

Un auténtico baile de cifras, que
hacía oscilar entre 12 y 16 los pes-
queros capturados, según unas
fuentes u otras, se produjó durante
la mañana de ayer, que incluso lo-
gró desorientar a las propias aso-
ciaciones de armadores, que,
corno en el caso de la Huelva, con-
firmó en un principio el número de
12 barcos.

Otras causas que originaron el
desconcierto'se debieron a la falta

de información oficial y al herme-
tismo de los militares marroquíes.
Quizá por ello se dio también
como cierto que los motivos por
los que fueron apresados los bar-
cos residían en la carencia de las
licencias correspondientes al cuar-
to trimestre del_ Año, que ayer se
iniciaba.

Licencias en regla

Según informó a este periódico el
cónsul Melitón Cardona, el apre-
samiento de los pesqueros Ribaro-
sa y Pondal se produjo mientras
faenaban a 14 millas náuticas de
Agadir, y se debió a un control
"rutinario y administrativo" efec-
tuado por las autoridades de la
Marina marroquí, una vez en su
poder las listas de la totalidad de
pesqueros autorizados para faenar
en ese caladero.

Las dos embarcaciones captu-
radas no disponían de las precepti-
vas licencias en ese momento, se-
gún confirmó su armador, José
Martí Dura, quien justificó el he-
cho aduciendo que no ha existido
tiempo material para hacerlas lle-
gar a los respectivos barcos, por
haberse recibido las mismas en
Huelva el pasado sábado.

Sin embargo, todo parece indi-
car que el motivo real del apresa-
miento no fue la carencia de licen-
cias como parecía en un principio
y dijo el cónsul, sino por faenar
con redes no reglamenta77s7de
menor dimensión a la permitida.

En la opinión de Melitón Cardo-
na, la Marina marroquí hizo "la
vista gorda" después de arribar los
pesqueros a la zona militar del
puerto de _Agádir y verificar que,
efectivamente, las dos embarca-
ciones estaban incluidas en las lis-
tas presentadas por las autorida-
des españolas. Tanto el Ribarosa
como el Panda! fueron liberados a
última hora de la tarde de ayer sin
que oficialmente se les hayan im-
puesto sanciones, ni siquiera por
llevar redes no autorizadas. "Por
esta vez, les vamos a dejar mar-
char", manifestaron los marro-
quíes al consul español.

La flota canaria continuará faenando en el banco
sahariano pese a los riesgos

CARMELO MARTIN, Tenerife
La flota canaria artesanal y sardi-
nal—continuara faenando en las
aguas del banco canano-sáriaria-
no y de—la cbstä	 	  á -Pesar
de las dificultades que entraña la
situación de guerra que existe en la
zona. Así lo declaró ayer el secre-
tario general de la Cofradía de
Pescadores de San Ginés (Lanza-
rote), Domingo Delgado Morin:
"Seguiremos pescando en la zona,
con la máxima precaución, porque
no queda otro remedio". El mismo
portavoz indicó que "en el sector
se demandan medidas urgentes de
protección a la flota, ya que hasta
ahora las garantías de seguridad
han sido mínimas". En su opinión,
las medidas que adopte el Consejo
de Ministros son esperadas "can
la máxima atención" entre los pes-
cadores canarios.

Salvador Toledo González, pre-
sidente de la citada cofradía, la
más importante de Lanzarote (isla
que concentra la mayor parte de la

flota artesanal y sardinal de todo
elpaís), no pudo entrevistarse ayer
en Madrid con el secretario gene-
ral de Pesca, Miguel Oliver, por-
que éste estaba en una reunión. Su
intención era plantearle la necesi-
dad imperiosa de poner en prácti-
ca un plan de protección para los
barcos. Los armadores han acon-
sejado a sus patrones que faenen
en los caladeros del Norte (aguas
marroquíes) y, en cualquier caso,
fuera del límite de las 12 millas.

El secretario general del PSOE
en Canarias, el senador Alberto de
Armas, atribuyó ayer en Tenerife
el ametrallamiento del pesquero
artesanal canario Cruz del Mar,
hace siete años, al Frente Poli-
sario.

Esta declaración ha sorprendi-
do en medios políticos y pesqueros
de las islas, al no haberse revelado
hasta ahora por parte de la Admi-
nistración española la identidad
de los autores de aquel ataque. De
Armas, que evitó dar carácter ofi-

cial a su información, aseguró:
"Muchos sabemos que aquel inci-
dente fue obra de una facción pro-
libia del Frente Polisario".

El Cruz del Mar, un barco simi-
lar a El Junquito, con base en Lan-
zarote, fue abordado en aguas del
banco canario-sahariano por unos
desconocidos en 1978. En un ame-
trallamiento a quemarropa perdió
la vida la mayor parte de la tripu-
lación, salvándose sólo tres pesca-
dores que se arrojaron al mar. El
incidente provocó entonces el
amarre de la flota canaria.

El diputado Luis Nlardones,
presidente regional del Partido
Reformista Democrático y miem-
bro de la comisión de Asuntos Ex-
teriores del Congreso, propuso en
Tenerife la aplicación a la zona del
conflicto de un pacto similar al de
Contadora para pacificar los cala-
deros, "en el cual España, Marrue-
cos, Argelia y la República Árabe
Saharaui Democrática se sienten
ante una mesa para negociar".

_
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ACCIDENTES MORTALES EN LA MINERIA EN EL AÑO 1985

Fecha	 Muertos Nombre de la explotación Provincia Causas
Asturias Derrabe3-1 1, Interior Minas de Figaredo

3-1 1, Interior Mlnex, SA. León Derrabe

8-1 1, exterior Hunosa (Lavadero Modesta)	 • Asturias Caída desale 15 metros

11-1 1, interior Asturiana de Zinc, SA. Cantabria Caída de costero

18-1 1, interior Hunosa (Pozo San Nicolás) Asturias Alcanzado rozadora

19-1 2, Interior Minas Segunda Ocasión Asturias Derrabe, aprisionados

19-1 1, exterior Pozo de Aguad. Dolores de Haro Murcia Rotura de cable, caída

25-1 1 Hunosa (Pozo San Nicolás) Asturias Infarto

30-1 2, Interior Hunosa (Pozo Santa Bárbara) Asturias Derrabe, asfixia

1-2 1, Interior ERT (Potasas de Cardona) Barcelona

5-2 1, Interior Asturiana de Zinc, SA. Cantabria Explosión de pega

7-2 2, Interior H. de Sabero y Anexas, SA. León Derrabe, asfixia grisú

9-2 1, Interior Mina Señora Asturias Desprendimiento

15-2 1, interior Hunosa (Pozo Fondón) Asturias Calda al relleno

19-2 1,_exterlor Alto Bierzo, SA. León Aprisionado por tolva

25-2 1, exterior Hunosa (Pozo Santiago) Asturias Golpe tablón en sierra

6-3 1, Interior Minas Silván, SA. León Irrupción de agua

8-3 1, interior Mina la Buena Asturias Caída de costero

8-3 1, Interior Potasas de Surja Barcelona Calda de costero

27-3 2, exterior Minas y Ferroc. de Militas Teruel Vuelco de pala

2-4 1, exterior Mina Abalino y Eladio León Golpe, rotura freno
Bilbao11-4 1, exterior Agruminsa	 .

12-4 1, interior MSP (Grupo Lumajo) León Caída de costero

22-4 1, interior Hunosa (Pozo Fondón) Asturias Derrabe de carbón

23-4 1, exterior Encasur Ciudad Real -
30-4 1, Interior León

-
15-5 1, exterior MSP (Mina La Camocha) Asturias Golpeado por cinta

27-5 1, Interior Mina Emilio León

30-5 2, interior Exminesa Lugo Irrupción de agua

31-5 I1,	 nteri or Hunosa (Pozo Sotón) Asturias Derrabe de carbón

21-6 1, interior Antracitas de Velilla Palencia

24-61, interior MSP (Grupo Orallo) León

-25-6	 1, Interior Minas de Figaredo, SA Asturias Derrabe de carbón

29-6
6-7

1, interior
1, interior

Minas España (Bierzo)
Hunosa (Pozo Entrego)

León
Asturias Aprisionado vagones

Asfixia16-7 1, Interior Hullas de Coto Cortés Asturias

16-7 1, exterior Hunosa (Pozo San Nicolás) Asturias Quemado, exploxión

24-7 1, Interior Hermanos Balado León

26-7 1, interior_ Carbones San Antonio, SA León

2-8 3, interior Hunosa (Pozo Montsacro)	 Asturias Derrabe, asfixia

3-8
21-8

1, Interior
1, interior

-LeónMina Santa (Folgoso deis Rivera)
Encasur (Pozo Espiel)	 Córdoba

Caída costero
Derrabe_de carbón

24-8 1, Interior Ind. Sant Fe (Ciaño-Langreo) Asturias Deslizamiento muro

4-9 4, interior Confiada III (Tudela Veguin) Asturias Derrabe de carbón

13-9 2, interior La Rasa Mneo)- Asturias Caída dé costero 	 _

16-9 1, Interior Hunosa Asturias Caída de costero.

Fuente Federación dnaida‘C g. 00 de AstLwas

Note A ceta lata 1111), que ende 0 OS ~ortos mas en el mea de tend 0, COMO COO eleCLOOCOI de as OUNMIN:101 OS

...Mida. en el accidente de la mina Roo. de Febo. (León). ce el pasado mes de novernere

Con la muerte de otro trabajador en Hunosa, los accidentes
mortales se elevan a 30 en la minería asturiana en 1985

Los mineros paran hoy por la falta de seguridad 

Asturias vivió ayer una nueva jor-
nada de consternación y dolor con

" la muerte de otro minero en el pozo
San Antonio, de Hunosa. Apenas

tres días después del accidente que
costó la vida a dos trabajadores en
Tineo, otro suceso similar provoca-
ba la muerte de Juan Antonio Pa-

niagua González, de 36 años. Para
hoy, los sindicatos SOMA-UGT y
CC 00 han convocado una jorna-
da de paro. Ayer, el cadáver del úl-

timo de los mineros sepultados
hace 12 días en la Confiada III, ei
Tudela Veguín, fue rescatado del in-
terior de la mina.

La mina se cobra una
vida cada 48 horas

RODOLFO SERRANO, Madrid
Durante el mes de septiembre la
media de accidentes mortales en la
minería asturiana ha alcanzado el
triste récord de un muerto cada 48 

hora ,. En apenas 12, siete mineros
han perdido la vida sepultados
bajo toneladas de carbón. Sólo
dos de ellos sobrepasaban los 40
años. La edad de los otros cinco
restantes va desde los 19, del mu-
chacho muerto en La Rasa, en Ti-
neo, a los 36 años del último de los
mineros aplastado ayer en el pozo
de Hunosa.

Aunque tal vez en los acciden-
tes registrados en este último mes
no sea la edad un factor determi-
nante de las causas que lo provo-
caron, es curioso que vie"os mine-
ros, sindicalistas y responsables
de la Administración coincidan en
que liiVria de preparación de los
trabajadores sea una de las causas
del accidente.

Las coincidencias acaban aqui.
A la hora de buscar la verdadera
razón de los accidentes, los sindi-
catos apuntan como primer factor
la  falta casi absoluta de medidas
de  seguridad, el ritmo acelerado
de los tajos y la nula tarea de ins-
pección de la Administración.

Sin embargo, rest-iTtnuy signi-
ficativo que el  mayor indice de ac-
cidentes se registre precisamente
en la pequeña mina. De la treinte-
na de accidentes mortales ocurri-
dos en Asturias en lo que va de
año, nueve se han producido en
pequeñas instalaciones que, en su
conjunto, no reúnen a más de
1.000 trabajadores.

PA1S ,11.19.SEPT. 85
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CRECIMIENTO DE LA RENTA REGIONAL
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Las comunidades autónomas más ri-
cas son cada vez más ricas, mientras
que las pobres avanzan en su grado de
pobreza. En los últimos años setenta,
coincidiendo con el proceso de transi-

ción política, se había avanzado en el
proceso de redistribución de la renta y
la riqueza espacial en España. Sin em-
bargo, entre 1979 y 1981 —últimos da-
tos disponibles— se detuvo el proceso

de aproximación en los niveles de ren-
ta entre provincias ricas y provincias
pobres, y, por el contrario, crecieron
las diferencias de renta familiar entre
unas y otras.

La España rica y la Espalia pobre
El proceso de redistribución de la renta ha retrocedido hacia una mayor desigualdad

PONCE

'RANKING REGIONAL EN RENTA INTERIOR
Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE, POR PERSONA

Comunidades autónomas
Renta Interior Renta familiar

1981 1973 1981 1973

Madrid 1 1 2 1
Baleares 2 3 1 2

Cataluña 3 4 3 4
País Vasco 4 2 6 3

Cantabria 5 7 9 8
Navarra 6 5 8 5

Rioja (La) 7 6 5 6

Aragón 8 9 10 9

Valencia 9 8 7 7

Asturias 10 10 4 10

Canarias 11 11 11 11

Castilla-León 12 12 13 12

Galicia	 • 13 16 12 15

Murcia 14 13 14 13

Andalucía 15 15 15 16

Castilla-La Mancha 16 14 16 14

Extremadura 17 17 17 17

Fuente Renio Namonel de España 1981 Benco de Bilbao
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La España rica
!.!

La España pobre

EL PAIS. domingo 12 de diciembre de 1982

Las 1-lurdes acarrean la fama de la suma pobreza y subdesarrollo en España. Pero en lo que en términos técnicos se

denominan bolsas de pobreza (denominación acuñada por los servicios de estudios de algunos bancos) afectan a diecisiete

de las 47 provincias que conforman la Península. Todo un cuadro tercermundista que se refleja —por vía de aproxima-
ción— en este reportaje.

Las 140 "hurdes" de España
Seis millones de españoles viven en núcleos con renta 'per capita' inferior a la media nacional

REGION
GALICIA
Orense

Las 70 últimas comarcas	 Las 70 'penúltimas'

Celanova, Carballino, Puebla de
Trives, Xinzo de Lima, Viana del 	 El Barco de Valdeorras
Bollo y Bando

EXTREMADURA
Caceres	 Las Burdas

Badajoz

CASTILLA-LATAANCHA
Albacete
Cuenca

Guadalajara

Ciudad Real

Toledo

Lugo Begonie, Chantada, Sarria,
Castro del Rey, Villalba, Fonsa-
grada, Becerreá, Oulroga y
Monterroso. 

La Coruña	 Ordenes, Arzua y Puentes de
García Rodríguez 

Pontevedra

Alburquerque, Llerena, Oliven-
za, Jerez de los Caballeros,
Castuera, Herrera del Duque
(La Siberia Extremeña) 

Alcaraz y Elche de la Sierra
Priego, Huele, Cañete, Beteta y
Carboneras de Guadazaón
Checa, Cogolludo, Atienza y Al.
calen del Pinar 
Piedrabuena, Anchúras y Al-
modóvar del Campo 

Foz, Mondoñedo y Monforte de
Lemas

Corballo y Curtís

La Cañiza, Puente Calderas y
Lalin

Baños, Corla, Trujillo, Mantón-
ches, Valencia de Alcántara y
Guadalupe 
La Puebla de Alcacer

Casas Ibáñez
Motilla del Palancar y S. Cle-
mente
Maranchón

Villanueva de los Infantes

Oropesa, Menasalbas, Los Na-
valmorales y Alcaudete de la
Jara

ENRIQUE RESEL

Las cifras indican el porcentaje de españoles que viven en municipios cuya
renta es inferior al 50% de la media nacional.

LAS 140 'HURDES' DE ESPAÑA

ASTURIAS
Oviedo

, CANTABRIA 	
Santander

CASTILLA-LEON
León
Zamora

Salamanca

Avila
Soria

Burgos
Palencia
ARAGON
Teruel

Zaragoza
CANARIAS
Tenerife
ANDALUCIA
Granada

Huelva

Córdoba

Sevilla
Cádiz
Jaén

EI Sayago, Puebla de Sanabria,
Tábara, Mombuey y Alcañices

Alto Grados 
Berlanga de Duero, Almarza y
Baraona

Castellote, Aliaga y Cantavieja

Valverde (Isla de Hierro)

Durcal, Guadix, Iznalloz, Hues-
ear, Alhama, Montefrio y Orgl-
va (Las Alpujarras). 
Aroche

Posadas y Montara

Oreara, SantIsteban del Puerto
y Cazarla

Fuentesaúco y Burgones de
Valverde
Lumbrales, Ledesma, La Fuen-
te de San Esteban y Aldeada-
vila

Cámara, Arcos de Jalón y Bur-
go de Osma 
Alto Tirón 
Saldaña y Cervera 

Utrillas, Cella, Manzanera,
Mora de Rubielos, Albarracín y
Alfambra 
Sos del Rey Católico 

Laja y Baza.

Cumbres Mayores, Almonte,
Alonso, Santolalla y V. de los
CastIllejos 
Priego de Córdoba, Pozoblanco,
Palma del Rio y Peñarroya-Pue-
blonuevo
El Ronquido
Olvera 
Alcalá la Real, La Carolina y
Huelma

Belmonte
	

Cangas de Narcea

Los Valles, Saja, Nansa y El
Paso

La Cabrera
	 El Páramo y Sahagún
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ANEXO VI

TEXTOS





AGRICULTURA. TEXTOS 

H A veces Paco hablaba con su padre sobre cuestiones de hacienda

fai..i liar. Un día tuvieros una conversación sobre materia tan impor

tan te como los arrendamientos de pastos en el monte y lo que esos -

arrendam ientos les costaban. Pagaban cada año una suma regular a

un viejo duque que nunca había estado en la aldea, y que percibía aquellas

rentas	 ie los campesinos de cinco pueblos vecinos. Peco creía que

aquellos no era cabal.

- Si es cabal o no, pregúnt aselo a Mosén Mi Ilán, que es amigo de don

valeriano, el administrador del duque. Anda y verás con lo que te sale.

Ingenuamente Paco se lo preguntó al cura, y éste dijo.

- !Qué te importa a ti eso, Paco!

Paco se atrevió a deeinee - lo había oido a su padre- que había

gente en el pueblo que vivía peor que los animales, y que se podía ha

cer algo para remediar aquella miseria.

- ¿Qué miseria.? - dijo Mosén Mi Ilán- Todavía hay más miseria en -

otras parte que aquill.

Ramón J. Sender. Re qui erm- por un campesinc

español. (pág. 44-45 Ed.

Destino, 1.984).

si



-2-

- 9.iién es el dueño de las fincas? ¿Vive en la aldea?

- La utilización que hace la familia de Paco de la finca, ¿es en apar-

cería o en arrendamiento? ¿Por qué?

- ¿ Cómo controla el dueño los benefi cios de su finca?

- ¿Para qué utilizan los campesinos esta finca?

- Qué grupos sociales se mencionan en el texto ?

- ¿Cuál	 es la opinión de Paco de esta situación económica y social ?

¿ y la del cura?

- Si tua el texto en el momento hi stcri co a que se refiere.

En el primer caso, el s e .

ñor ha cedido la tierra en

aparcería.

En el segundo caso, el
señor o propietario ha
cedido la tierra en arren-
damiento.
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MONSEÑOR, Pintor del .Romänlco. - LEON

CALENDARIO DEL AGRICULTOR

ENERO
Preparar	 las	 tierras	 para	 plantar	 alfalfa,

JULIO
malz y remolacha. Abunar los prados. 2,1

FEBRERO

Abonar los campos y prepararlos P ara la
siembra de primavera. Se siembra la hier-
ba de	 los prados y	 los ceieales que se	 AGOSTO

recogerán en jumo o julio.

Se aplican insectuctdas en los campos de
cereales. En las zonas más frias se siembra	 SEPTIEMBRE

MARZO
t.,1\ Patata	 y	 en las cálidas, remolacha, gar-

banzos y mai?.	 •

ABRIL
Se abona con nitrogeno y se lucha contra OCTUBRE
plagas y enfermedades. z

MAYO '
Se siega la cebada en las zonas cálidas Y 	 NOVIEMBRE
la alfalfa y otros forrajes.

JUNIO •
n

Se siega y recoge la paja.	 )ICIEMBRE

Se acaban los trabajos de siega y recogida

Se siembran los nabos torrajeros y si

llueve comienza la preparación para la

siembra.

Preparació n de las tierras para la siembra
Se quitan las costras para arrear y de s .

truir las malas hierbas.

Comienza la siembra

Comienza a nacer lo sembrado primero
Se recoge la remolacha.

El labrador descansa y duem me.
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Agricultura de subsistencia y agricultura comercial

Observa estos esquemas:

Agricultura de subsistencia.

Agricultura de mercado.

95

91



EXTREMADURA
(Pablo Guerrero)

Extremadura.
campo de tomos heridos
que no braman.	 .
Ocultarán el gemido

de su garganta?
Extremadura,
hombres que rezan a Dios
para que llueva.' •
pero . (tu én les asegura
la 'cosecha?
()do:madura.	 -.
soledad llena de encinas
sobre campos con veredas.
¿pur que se fueron los hombres
de tus tierras?.
Extremadura.-
tierra de conquistadores
que apenas te dieron nada.
Ay. mi - Extremadura
amarga.	 •
Ay. mit Extremadura.
levántate .y anda'.

CANCIONES
CANTO DE SEGADORES

Es una canción muy interesante, dentro del
amplio contexto de las canciones de trabajo.
Su letra, desgarrada, es de una gran fuerza y
espontaneidad, mientras que su música a un
ritmo no habitual en la zona de recolección,
Chinchilla (Albacete), colabora a ese aire dramá-
tico que la canción posee.

No madrugaría tanto
si el sol fuera jornalero
no madrugaría tanto
que andaría más ligero.

Ya se está poniendo el sol
ya hacen sombra los terrones
y e/ bolsillo de los amos
está dando tiritones.

Ya se está poniendo el sol
ya se debiera /saber puesto
para el jornal que ganamos
no es menester tanto tiempo.

De segar de los secanos
ya vienen los segadores
de beber agua de aljibe
toda llena de gusanos.

De recoger la cebada
ya vienen los segadores
venimos a darle el voto
al Marqués de la Calzada.

Lo que cuesta el trabajar
si cuatro pillos supieran
no abusarían del pobre
ni tampoco del jornal.

Ya vienen los segadores
de segar de la Losilla
descalzos y sin un cuarto
e quebraos de las costillas.

La Virgen Sansalvadora
se remaneció a un pastor
y en altas voces decía:
carne y vino al segador.

Tradicional
Adap. y arreglos: José Torregrosa/Josi Aldea

ANEVo MESTER DE ZVC-LARLA

NO COJAS LAS ACEROL_
(Labordeta)

No cojas las acerollas.
déjalas para el verano.
toma el camino de Casa

que alli te espera tu herrn
y entre los dos hay que

[tar

Una arboleda en el rIo.'
una huerta en el secano
y al amigo que está lejos
atraerlo de la mano
y entre los tres hay que

[lar

Sobre la cueva una casa,
sobre el erial un paisaje

93

A VAPEAR LA OLIVA

(Labordeta)

A varear la oliva
no van 103 amos,
a varear la oliva
van los ancianos.

Tu madre. con tu hijo
ani.la crecido,

recogen por el suelo
el fruto caído
mientras yo lo golpeo
en la escalera
candole con la rabia,
fuerza no queda.

A eso del mediodía
y el sol subido
detenemos el tajo
para un respiro
y entre bocao y trago
contemplo al chico
que el día que madure
se ira contigo.

Contigo a no sé dónde.
aquí no hay sitio
ni lugar ni trabajo
para este crfo.
Los treinta olivos rotos
vendrán conmigo
al aujero profundo
en que he crecido.

PASLO GVERKER0

'CANTARES DE TRILLA .
(Popular) •

Ya viene b galbana -
Por aquel cerro„ •	 - -
venga u no vcri
yo ya lo tenro-•
Una viuda v.
Y'v.i
«¡Dejen iota,
que ha oluer
Ventanas a,
son peligros
pa los 'padr -

niñas herinn
El 'Hernia:id	 .1 di.
por beber •aq
y .1a Virgen le dec ea..,
iitlehe vino ir atina ,(4-
PI ur la' sierra de L:d
111 1 :11,..11 bilia11110

1/1 11111s 11.41111 31111 11.111t:Z.	 -
,tras un • pan blanco.



Grupo "Li. liANEGA"

EL ANO 77 

El ario setenta y siete
viene siendo año de suerte,
la cebada no creció
y están los precios sobre la gente.

Una vaca mal parió
nunca nos suben la leche,
los piensos están bien caros
y otro tanto está la simier4e.

No te fies de la ley
de la oferta y la demanda
que los fuertes intereses
de unos pocos prevalecen.
Oigan, trabajo 15 horas
en invierno y en verano
alguien debe estar llev-Indose
mi fuerza de trabajo.

Y aunque no se ha super do
la sequia del verano
tenemos la remolacha
al mismo precio que haca 100 arios.

Nos vamos a organizar
aunque a más de a uno 1a pese
y hasta que no nos convenga
no volveremos a dar la leche.
Hemos estao muy callao:
enseriaremos los diente:
pare Que alguno se entEre
de lo iMportante que e: esta gente.

LA FANEGA

Al labriego de los campos
al arriero en los caminos
y al pastor en las cariadas:
para ellos mi carión.

Ya no quedan segadores
que recorran la Mstilla.
Ya no hay espigadores
que terminen la cosecha.
Ya nadie saca los haces
ni nadie los acarrea.

Ya no hay mulas en los montes,
ya no recorren los páramos,
y sólo quedan recuerdos,
y sólo quedan anhelos.

Ya los carros se han parado
y sólo quedan sus huellas.
Ya los trillos se han podrido
y en las eras crecen hierbas.

La Castilla del hocino
se ha dormido, se ha perdido.
Y el que medir trigo quiera
que lo mida con FANEGA.

José Larralde

TABACALERA 

Amargo como el sabor
de la planta del tabaco
asi es mi vida, patrón,
pero la endulza mi canto.

Mi canto de labrador
riega la tierra fecunda
sembrando ilusiones voy
en las hoyadas profundas.

Después cosecho gavillas
(el tabaco de mi flor.
La tierra da maravillas
y aunque echo yo la semilla
tengo que fumar del peor.

Desde que ha salido el sol
siempre pegao a la tierra
me alegra y me da dolor
mi tierra tabacalera.

Que tristes jornadas son
las de los pobres lalriegos,
de cuando en cuando In tizón
de amargo tabaco nego.

Y as{ sembrando espe3anza
por los tabacales vo:-
y en esta eterna labranza
otros llevan las ganancias
y yo cosecho dolor.

9 A



2 q PARTE:

LA AGRICULTURA A TRAVES DEL TIEMPO





OBJETIVOS

Dentro ae los objetivos a conseguir recordamos los siguientes:

—Estudiar la evolución del trabajo agrícola en diferentes momentos históricos

—Analizar la relación existente entre el utillaje empleado, la producción

agrícola y el número de habitantes.

—Saber situar sobre un eje cronológico distintas fechas (arios, siglos, —

A.C. y D.C. calendarios simultáneos, etc.)

—Saber situar en el espacio los diversos hechos sociales estudiados viendo

la relación entre asentamiento, clima y relieve.

— Ser capaces de analizar diversos elementos de una imagen observando la —

relación que existe entre ellos.

Junto a esto y de manera general la preocupación debe ser que

el niño capte la evolución histórica de una determinada variable (en es-

te caso la técnica, los aperos de labranza). Es decir, ver cómo esa varia

ble cambia a través del tiemp	 a la vez, estudiar cómo dicha variable —

se relaciona con otras coetáneas.

En relación con los objetivos terminales del ante proyecto, nos

estamos refiriendo al 19, 20, 21, 22 y 23 de manera explícita pero ais —

lando el elemento "técnica y modo de producción". Es decir, tiene cabida

todo lo relativo a vivienda, vestido, herramientas, alimentación... pero

dejaremos para una fase psterior el estudio de las creencias, el derecho,

el arte, la organización política...

9 6





BLOQUE I: LA AGRICULTURA A TRAVES DEL TIEMPO,

PRESENTACION DEL MATERIAL 

IN TRODUCC ION 

Para completar el mzsterial de la agricultura os enviamos ahora una

serie de documentos que tratan sobre su desarrollo a través del tiempo.

Hemos elegido cinco momentos clave y a través de ellos pretendemos

seguir la evolucién de las técnicas y los modos de producci6n:

De la depredación a la producción de alimentos.

• El mundo mediterráneo

La época feudal

La expansión atlántica (s. XVI-XVII)

La revolución científico -técnica de los s. XIX y XX

No se pretende hacer un estudio de las estructuras en cada uno de

estos momentos sino limitarnos a los cambios de las técnicas de manera que

aspectos como la organización politica de la sociedad y las manifestaciones ar-

tísticas,por ejemplo, quedan fuera del estudio en esta fase.

Los materiales que incluimos necesitan ser trabajados y adecuados

previamente a la realidad de cada colegio, tanto en función de las caracterís-

ticas del medio como de la evolución y nivel de los alumnos. No son, por -

tanto, materiales acabados y que permitan su aplicación inmediata sino que

cada profesor deberá seleccionar lo que le interese y readaptarlo . A ve-

ces una determinada imagen, un texto o un mapa, van acompañados de ejerci-

cios; tales ejercicios deben tomarse sólo como sugerencias.

HEMOS ESTRUCTURADO CADA MOMENTO HISTORICO EN VA-

RIOS APARTADOS

EL TIEMPO HISTORIO°

Creemos que es fundamental situar los hechos sociales en el tiempo.

Para ello hay que ir graduando paulatinamente el tipo de ejercicios que reali-

97



gún recital de poesía o disco-forum con música relativa al tema (ver bibliogra-

fía y discos al final del trabajo).

MAPAS, GR,AFICOS Y ESQUEMAS 

Se persigue situar en el espacio el hecho social estudiado. Con ello

conseguimos una visión global de los hechos sociales y una integración mayor

de Historia y Geografía. Al estudiar el asentamiento de los egipcios en torno

al Nilo analizamos por qué se produce p recisamente ahí y no en las montañas,
cúal es el clima de la zona, de qué pueden vivir esos pobladores, etc. y para

facilitar este estudio recurrimos a atlas y al globo terráqueo de manera sis-

temática.

Los datos que se ofrecen (de población sobre todo) intentan facilitar

la construcción de gráficos que permitan una rápida visualización del fenó-
meno y también una objetiv , ización del mismo.

Hemos incluido también dibujos y esquemas ( relaciones feudova-
salláticas, por ejemplo) que creemos que ayudan a comprender un determina-

do concepto de manera más rápida que un texto o una explicación oral.

LA IMAGEN 

Así como en el estudio de determinados hechos sociales del pre-

sente podemos recurrir a la observación al estudiar épocas pasadas nos

encontramos con un problema que sólo se puede subsanar por medio de la
observación ; ndirecta. Es pues muy importante recurrir a la imagen para

que el niño pueda reconstruir la vida de sus antepasados.

Por medio de estas imágenes el alumno deducirá el tipo de vivien-

das de otras épocas, cómo vestía la gente, qué oficios tenta, el transporte
utilizado, las herr a mientas, etc. Hay que hacer, en este sentido, todo un

repaso de lectura de imagen igual que hacíamos con el texto , nos haremos

preguntas e iremos a buscar su respuesta a la imagen / primero en grupo y
luego de manera individual...

Hemos incluido algunas imágenes entre el material que os enviamos,

pero os remitimos a la bibliografía para que podais adquirir cualquier colección

de las reseñadas donde la imagen y el color juegan un papel predominante so-
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zamos. Recordemos que ya hemos hecho una primera aproximación el año pa-

sado a través de la historia personal del alumno y de la presentación del --

friso de la historia como recurso permanente del aula de Ciencias Sociales.

En un primer moment o se pretende que el niño trabaje la cronolo-

gía por medio de las operaciones matemáticas. Proponemos realizar ejerci-

cios con años, siglos, antes y después de Cristo y medición por otros calen

darlos (árabe o inca, por ejemplo) (1)

Posteriormente se buscarían relaciones de causalidad entre los

diferentes hechos sociales, consecuencias a corto y a largo plazo, consecuen

cias multiples, etc. y finalmente la integración tanto a nivel sincrónico como

diacrónico, es decir entender el concepto de estructura y el de cambio so-

cial.

Todo este proceso se va cubriendo a lo largo de la adolescencia por

lo que no hay que precipitarse ni quemar etapas. Recomendamos para Pro-

fundizar en este punto el trabajo de Ignacio del Pozo "El niño y la Historian,

editado por el MEC en 1985.

LOS TEXTOS HISTORICOS 

Su utilización es más corriente en nuestras escuelas, sin embar-

go debemos ser muy selectivos a la hora de presentar esos textos a los ni-

ños. Deben ser muy claros, que utilicen un vocabulario asequible, y cortos.

Al principio se deben realizar ejercicios de lectura comprensiva, de comenta-

rio en grupo, de preguntas muy concretas sobre el texto,para que poco a poco

el alumno sea capaz de hacer un análisis por si sólo a partir de un esquema

propuesto.

Hemos incluido fundamentalmente textos históricos pero también se

puede recurrir a otros literarios. En este sentido los poemas y canciones pueden

hacer más atractivo el trabajo con este material. Se trataría de organizar al-

(i) Os remitimos al Documento III "El hombre y la historia n , pág. 27 y 28
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bre el texto. De la misma manera ciertos videos o películas (ver al final del

trabajo) pueden dar mucho juego para la reconstrucción de sociedades del pa-

sado.

VIDA COTIDIANA, LAS HERRAMIENTAS 

Por medio de las imágenes anteriores no le será dificil al niño

reconstruir la vida de un día cualquiera de un romano, o de un campesino

feudal. Hacemos hincapié en las herramientas utilizadas ya que los aperos

de labranza y la técnica es el hilo conductor que hemos elegido.

Igualmente al aparecer la división del trabajo surgirán determina-

dos grupos sociales (los señores feudales, el clero y el campesinado, por

ejemplo). En un primer momento nos limitaremos a describir tales grupos, pa-

ra después analizar el tipo de relaciones que se establecen entre ellos.

OTROS MATERIALES 

Además de lo ya mencionado no podemos olvidar otros recursos

interesantes para su utilización en el aula, nos referimos a la organización

de debates y juegos de simulación, también a la utilización de noticias de

prensa Y, fundamentalmente, a las visitas de trabajo a museos.

Dentro de las actividades a realizar por los niños habría que intro-

ducir algunas que permitan trabajar algunos conceptos de manera lúdica, nos

referimos a crucigramas, sopa de letras y demás pasatiempos que podemos

construir nosotros mismos sobre el tema a estudiar (incluimos alguna mues-

tra).
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ANEXO I

De la depredaciön a la producción de nlimentos 

—El reloj de la Historia.

—La revolucion agrícola—ganadera.

—Herramientas.

—La división del trabajo.

—La revolución urbana.





I. dad 111,111 •, t
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FL IZI LO) 1)1 . LA iiisToRIA

LA SOCIEDAD DEPREDADOR (EI. P \LEOLITIC0).

Durackin del periodo.

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— Comenta el gnifico. Señala las consecuencias para el estudio de la Historia de la Humanidad.
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Población
supuesta

y aproximada
(en millones)

Años
transcurridos Tipo de sociedad

1.000.000
300.000
200.000
100.000
25.000
10.000
6.000
3.000
1.000

o
1.000
1.650
1.750
1.800
1.900
1.950
2.000

Paleolítico Inferior (caza y recolección)
Medio (caza y recolección)

» »
» »

Superior (caza y recolección)
Mesolítico (caza y recolección)
A grícola-aldeana y comienzos de la revolución urbana
Agrícola-ganadera y desarrollo de la revolución urbana

»	 »
»

Agricola-ganadera
Agrícola-manufacturera
Agrícola, comienzos de la revolución industrial

Sociedad industrial

0'125
1
1'8
2'5
3'35
5'32

865
111
125
133
250
545
728
906

1.610
2.400
6.270

Reelaboración propia.

REVOLUCION AGRICOLA.

B) Relación medio físico-producción de alimentos.
B i ) Sociedades cazadoras-recolectoras:

Pigmeos selva ecuatorial	 necesitan	 8 Km por habitante
Aborígenes estepa australiana	 18	 »	 »	 »
Esquimales Medio polar 	 200	 »	 »	 »
Aborígenes de la Europa templada 	 40	 »	 »	 »

B 2) Sociedades con agricultura primitiva itinerante:
Masai (Tanganika)	 »	 1'3 »	 »
Samalis (Kenia)	 »	 0'5 »	 »

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— Con estos datos aproximados de la evolución de la población mundial construye sobre los
ejes que se te dan dos gráficos. En el primer gráfico abandonamos el valor 1.000.000 de años
porque es difícil de representar. Pero ten en cuenta que entre 1.000.000 de arios y 300.000
transcurren 700.000 años en los que la población se mantiene estable.

— Explica por qué la posición de la población en el ario 1000 antes de Cristo es distinta en los
dos gráficos.

— ¿En qué épocas se nota un gran aumento de la población? ¡, Cuáles pueden ser las causas
— ¿Dónde colocarías en la primera gráfica al homo erectus y al horno sapiens?
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REVOLUCION AGRICOLA.

De la economía depredadora a la producción de alimentos.

A) «Por su origen, la agricultura lleva a una relación completamente nueva
entre el hombre y la naturaleza. El hombre dejó de ser un parásito de los animales
y las plantas solamente cuando fue capaz de hacer crecer en una pequeña extensión
de terreno tanta cantidad de alimento como la que anteriormente cazaba o recogía en
una amplia zona del territorio. Al practicar la agricultura dominó la naturaleza ani-
mada mediante el conocimiento de sus leyes de reproducción, consiguiendo así una
independencia mayor y más amplia de las condiciones externas. La agricultura primi-
tiva debe de haber consistido en un mero rastrojar la maleza, o el cultivo de tipo
hortícola, realizado en pequeñas extensiones desbrozadas temporalmente y luego aban-
donadas (rozas), algo así como una especie de agricultura nómada que aún hoy practi-
can muchas tribus.»

(BERNAL, J. D.: Historia social de la ciencia, Edit. Península, Barce-
lona, 1973, pág. 87.)

B) «1.—Los "negritos" de las islas Andaman, de Sumatra, de las Filipinas, se
nutren esencialmente de tubérculos, hojas, médulas y frutos recogidos en la selva, con
independencia de los productos de la caza o a veces de la pesca.

»2.—En algunas partes del Brasil los indios desmalezan las selvas de bambúes,
matan los árboles destruyendo la corteza de sus pies, incendian la madera abatida y
en este campo hacen sus sembraduras de maíz.»

»3.—En Indochina, los montañeses que practican los cultivos sobre rozas viven
de las cosechas silvestres durante los mese S' que preceden a la cosecha de arroz o
de maíz.»

(FaucHER, D.: Geografía agraria. Tipos de cultivo, Ed. Omega, Bar-
celona, 1953, págs. 36, 52 y 35.)

La primera revolución que transformó la
economía humana dio al hombre el control
sobre su propio abastecimiento de alimentos.
El hombre comenzó a sembrar, a cultivar y a
mejorar por selección algunas yerbas, raíces y
arbustos comestibles. Y, también, logró domes-
ticar y unir firmemente a su persona a ciertas
especies de animales, en correspondencia a los
forrajes que les podía ofrecer, a la protección
que estaba en condiciones de depararles y a la
providencia que representaba para ellos. Los
dos pasos se encuentran relacionados íntima-
mente.

La introducción de una economía producto-
ra de alimentos afectó, como una revolución,
a las vidas de todos los involucrados en ella lo
bastante para reflejarse en la curva de la po-
blación. Por supuesto, no se dispone de testi-
monio alguno de «estadística de población.
para probar que haya ocurrido el esperado in-
cremento de la población. Pero es fácil adver-
tir que así sucedió. La comunidad de recolec-
tores de alimentos tenía limitada su magnitud

por la provisión de alimentos disponibles —el
número real de animales de caza, de peces, de
raíces comestibles y de bayas que crecían en
su territorio—. Ningún esfuerzo humano, ni
tampoco conjuro mágico alguno, podía aumen-
tar esta provisión. En realidad, las mejoras en
la técnica o la intensificación de la caza y de
la recolección, llevadas más allá de cierto pun-
to, producirían la exterminación progresiva de
los animales de caza y la disminución absoluta
de las provisiones. Y, en la práctica, las pobla-
ciones cazadoras se muestran muy bien ajusta-
das a los recursos de que disponen. El cultivo
rompe, de una vez, con los límites -así impues-
tos. Para incrementar la provisión de alimen-
tos sólo es necesario sembrar más semillas,
cultivando mayor extensión de tierras. Si exis-
ten más bocas por alimentar, también se tie-
nen más brazos para trabajar los campos.

y . GORDON Cm:Lee Los orígenes de la civilización, pági-
nas l88-1941.
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Origen y expansión de la Revolución Agrícola Ganadera.

«Con la Revolución Agrícola la población ascendió a un nuevo nivel, tanto
desde el punto de vista de la magnitud como de la densidad. Es obvio que no todos
los pueblos de la tierra pasaron rápidamente de la recolección de alimentos a la agri-
cultura; en realidad, la mayor parte de la superficie terrestre, aunque no la mayor
parte de la población, persistió en la economía de recolección. Hace unos 10.000 años,
en vísperas del desarrollo urbano, la agricultura aldeana se había iniciado en las es-
tribaciones montañosas ricas en precipitaciones que se extienden por la zona costera
de los actuales estados de Israel, Siria, zona montañosa del interior del Irak y la
meseta de Anatolia en Turquía.»

(TREWART H A, GLENN: Geografía de la población, Ed. Marvmar, Bue-
nos Aires, 1973, pág. 17.)

El área geográfica que comprende, desde el valle del Nilo hasta la cuenca del Tigris y el Eufrates, constituyó un
medio propicio al desarrollo de la agricultura y la ganadería (hacia 7.500 a. C.). Era una zona de clima templa-
do, con una tendencia a la aridez cada vez más marcada y surcada por grandes ríos que se desbordaban perió-
dicamente. Por ello se denomina "Creciente Fértil"; es aquí donde surgen las primeras sociedades históricas

hacia el 3.500 a. C.
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EL PASO DE UNA ECONOMIA DEPREDADORA A UNA ECONOMIA PRODUCTORA

Fíjate en el dibujo:

— ¡.Qué acción se está realizando?
— ¿De qué tamaño son los animales

cazados?
— ¿Se caza individualmente o en grupo?

¡A qué crees que es debido? ¡,Qut ven-
tajas proporcionaría el cazar en grupo?

— ¿Qué herramientas llevan estos hom-
bres para cazar?

— ra ea/a Nie inny importante para los
primeros pobladores ¿Por qué?

— lii el dibujo aparece una cueva. ¿Crees
que la podría ut lizar el hombre primi-
tivo? ¿Para tita':?

— ¡ . 1)Onde debía vivir este hombre pri-

Li Observa este segundo dibujo:

— Describe lo que ves. ¿Qué trabajo es-
tán realizando los personajes?
— ¿Cuál de los dos dibujos pertenece a un

período más avanzado?
— El hombre que cultiva la tierra:

— zsr podrá desplazar de un lugar a
otro?,

— ¿se alimenta mejor e piar que el que
caza?

— Airé lt puede representar una me-
jora en su alimentación?

- Fíjate en los habitáculos del dibujo.
¿Qué diferencia hay con la vivienda de
los hombres más primitivos?

— ¿Por qué crees que las casas y los cam-
pos están situados al lado del agua?
¿Que importancia puede tener ésta?

— ¿El nacimiento de la agricultura fue in-
ve de una persona? Razona la con-
testación.

19 9
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TECNICAS RUDIMENTARIAS

Una de las innovaciones técnicas del Neolíti-
co consistió en la creación del hacha de piedra
pulimentada. Era una gran piedra plana de
grano fino, que tiene uno de sus extremos pu-
lidos hasta formar un agudo borde cortante.
Estaba enmangada al extremo de una estaca
o de un asta de venado, para formar un hacha
o azuela. Se utilizaba para labrar y desbastar la
madera, por 'lo que su invención fue una condi-
ción previa para lograr la fabricación de ara-
dos, ruedas, barcas, etc.

Como consecuencia de la nueva economía se
desarrollaron una serie de técnicas e industrias
nuevas, como:

— Instrumentos para labrar la tierra: aza-
das.

— Alfarería. La preparación de alimentos
hechos con cereales supone el haber logrado
antes la fabricación de vasijas que pudieran
contener líquidos calientes. También son ne-
cesarias vasijas para almacenar los alimentos.
Se inicia así la industria alfarera, que surge
como una industria doméstica, realizada por
las mujeres de la comunidad en conjunto. Más
tarde aparece el torno.

— Textil. Entré las ruinas de las poblacio-
nes neolíticas de Egipto y del Cercano Oriente
encontramos los primeros indicios de la indus-
tria textil. Para que esta industria se hiciera
posible, se necesitaron varios descubrimientos
e invenciones previas. En primer lugar, se tuvo
que disponer de un material adecuado, una
sustancia fibrosa, que produjera fibras largas.
Parece que el primer material utilizado fue el
lino, que se llegaría a cultivar , con este fin ex-
clusivo. Se debieron ensayar otros materiales
como el algodón y la lana. Además, se inventan
los primeros telares, que, aunque muy rudi-
mentarios, mejoran la elaboración de tejidos.

Fieelaborado a partir de GORDON CHILDE: El origen de las
civilizaciones,

Azadas neolíticas.
Fuente: GORDON Citriár.: Ob. dt., pág. 91.

Hoya con revestimiento de cesteria para almacenamiento
de grano. Diámetro: 110 cm.

•"'oGii
.	 ,

•

' b. 5 t. \ •)-‘<"'\"‘.
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Mortero.

Bandeja de barro para descascarillar el grano.

Hoz de arcilla.
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Cociendo Pan

En los patios de las casas había un gran
horno donde las mujeres cocían el pan.
Estaba hecho de barro seco y en su interior
se encendía el fuego.

Las mujeres molían el trigo para tener una harina
ordinaria oscura. I,a mezclaban con agua v daban a

la masa II; Forma du panes redondos y aplastados. El
pan se cocia sobre piedras calentadas en el horno y era
delgado v duro.

414.111nMII	
	 ••nnn•n•••"

rimeras herramienta
agrícolas

ORGANIZACION SOCIAL (NEOLITIC

El hombre depredador se organizaba en clanes o tri-
bus. Los miembros que pertenecían a estos clanes tenían
unos vínculos de sangre.

La propiedad no era individual. Las tierras, las cue-
vas, los utensilios de caza y pesca pertenecían al clan,
y todos sus miembros los podían utilizar. La familia no
existía y los hijos eran de la comunidad.

A medida que el hombre pasó de depredador a pro-
ductor y vivió en habitáculos fijos e individuales empe-
zó a reforzar los vínculos familiares. Sus relaciones
sociales le condujeron a unas formas de convivencia que•
con el tiempo serían semejantes a la familia actual.

La mujer, en esta nueva organización, juega un papel
mucho más importante que antes. Ella es quien lleva el
peso de las tareas del campo y quien se encarga de la
elaboración de la cerámica.

El matriarcado fue frecuente en muchas sociedades
neolíticas.

Las hoces de los agricultores eran de
laminillas o pedernal sujetas a un
mango. Los mangos eran de madera,
del hueso de la quijada o del asta de
un animal.
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a

La división social del trabajo.

TUMBA DE REKHMIRE
(aproximadamente 1470 a. de C.)

a) Cordelería (véase el peso oscilante) y carpintería
(véase el empleo del taladro de arco, el escoplo y
la sierra).

b) Ladrillería y construcción (véanse las pértigas de
transporte).

c) Vaciado del bronce (véanse los fuelles accionados
con el pie y la ausencia de tenazas).

d) Acabado de vasos y pesaje de metales preciosos
(adviértase el parecido de la balanza y la pértiga
para acarrear ladrillos).

(BERNAL, JOHN D.: Historia social de la ciencia, Ed. Pe-
nínsula, Barcelona, 1973, vol. I, pág. 106)
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LA REVOLUCION URBANA.

A) «La aparición de la ciudad coincide con la del cobre. Permite distinguir unas
actividades diversas y complementarias, fabricación de herramientas para su utiliza-
ción, producción agrícola con excedentes para los no cultivadores, aparición del mer-
cado, del negocio local al principio y del negocio a distancia más tarde, con la creación
de las Ciudades Estado. De esta forma nació un mundo nuevo que permitió una vida
humana más densa y más estable y que provocó la afluencia de inmigrantes. La civili-
zación sumeria conocía incluso la escritura a fines del iv milenio.

»Más al este se había verificado una transformación comparable a partir del
vi milenio. También allí la agricultura y ganadería habían conducido a la vida seden-
taria y a la aparición de las ciudades, con el bronce. Muy pronto floreció la civiliza-
ción del Valle del Indo.

»Por otra parte, el Valle del Nilo había sido escenario de una evolución que
llevó también a la agricultura y a la ganadería en el y milenio. Posteriormente, se
utilizó el cobre y se construyeron ciudades, después de lo cual apareció la escritura
en el tercer milenio.

»En estas tres regiones, no solamente se realizó un incremento demog.áfico, sino
que aparecieron por primera vez los centros comerciales, religiosos y políticos de las
ciudades. La dependencia con respecto a los recursos alimenticios ya no era inmediata
y se comercializaba un excedente.»

(REINHARD, M., y ARNIENGAUD, A.: Historia de la Población Mundial,
Ed. Ariel, Barcelona, 1966, pág. 15.)

DOS TIPOS DE ESCRITURA
V IIRGÉS, O.:	 unja de las civilizaciones.

Ed. Teide, Barcelona, 1975, pág. 46)

n 	 \ ‘
\ ---	

\ 	
'--\ ,---	 ..-:--- 7'-,------- 1
-.• --..

..›..›,...„-_...._.....0	 ,,,,______.,_,.

n-,,,,, .›.---Ç'.

.),";S.,%. ,	 ,,i_.-- a 	(--- •-te0-7-7. ...:.- \- ' --
r"

•sr• ---\

0/	 • L.
7.7

44,

is	 - ,

tt: r. ..

	

: • ''- ,_	 ,.----•	 ___ ,

	

>__-,.__.‘	 ...n \	 \ .

REPRESENTACION DE UNA CIUDAD
(PIGGOT, S fl: A HT : El despertar de la citilizaciún,

Ed. Labor, Barcelona, 1963, pág. 92)
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ANEXO II

El mundo mediterréneo

—Eje cronológico.

—La península Ibérica.

—Desarrollo de la ciudad.

—La población en Grecia.

—Herramientas romanas.

—El esclavismo.

—La crisis del sistema esclavista.
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EJERCICIOS Y CUESTIONES

Señala a la izquierda del eje las etapas siguientes:
— Duración de la historia de Grecia, desde los siglos VIII a. de C. al año 146 a. de C.

— Epoca helenística, siglos III y II a. de C.
— Fundación de Roma y período monarquico, desde mediados del siglo VIII a. de C. al año

509 a. de C.
— República romana, desde el 509 a. de C. al 27 a. de C.
— Imperio romano, desde el 27 a. de C. al 476 d. de C.
Señala a la derecha del eje los siguientes acontecimientos:
— Reinado del emperador Octavio Augusto, del 27 a. de C. al 14 d. de C.
— Edicto de Tesalónica, 380 d. de C., dado por el emperador Teoclosio. Convierte el cristia-

nismo en religión oficial. •
Puedes ir señalando tambien los hechos que vayas estudiando en este tema.

— ¿Durante que años coincide la historia de Grecia con la de Roma?

11 1
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ESPAÑA PRIMITIVA

Area celta

Area Ibera
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PUEBLOS PRIMITIVOS EN LA P. IBERIcA

«El campo se t rabajaba con el arado arrastrado por
parejas de animales. En los terrenos difíciles de traba-
jar o en los bancales de poca extensión se continuó uti-
lizando la laya que se empleaba también pura plantar.
Las tareas de labrar y escardar la tierra se hacia mil aza-
das y azadones. Utilizaban la hoz y los horcas de made-
ra e hierro.

»El grano se guardaba en silos.
»Las tareas del cultivo de cereales de secano (trigo,

centeno, cebada) se alternaba con la viña. Las cepas se
podaban con podadoras de hierro y los racimos se cor-
taban con tijeras del mismo metal.

»El culfivo del olivo tenia la máxima extensión en las
zonas del interior. También cultivaban espurio y lino.

»iniciaron un tímido regadío con el cultivo de la huer-
ta y de los árboles frutales».

Adaptación del texto de A. Arribas
«Historia de Catalunya» Edit. Salvat. Tomo-1
p. 20-4.

10. Mapa prehistórico de España.

«La base económica de Tartessos era la metalurgia en
un doble aspecto: el comercio y la manufactura de
objetos. Los metales de mayor importancia económi-
ca para los tartesios eran la plata, el cobre y el estaño.
La primera abundaba en Huelva, en la zona de Linares
y en la de Cartagena; el cobre, en la sierra de Huelva;
el estaño venía de las regiones atlánticas, de Cáceres,
de Portugal y de Galicia que lo explotaban desde la
Edad del Bronce, así como de las islas Británicas.
Cuentan que los primeros fenicios que llegaron por
mar a Tartessos volvieron trayendo, a cambio del
aceite y las baratijas que habían llevado consigo, tal
cargamento de plata, que no podían tener ni recibir
más. Al mismo tiempo, las fuentes literarias nos ha-
blan de viajes y expediciones de los tartesios y feni-
cios a uno o varios países atlánticos (Galicia, Bre-
taña, Cornualles) cuya localización concreta queda
difuminada y oculta bajo el nombre de islas Casitéri-
des, abundantes en un metal rarísimo en el Mediterrá-
neo y en el Oriente, pero imprescindible para la
industria del bronce: el estaño.»
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El cultivo de un oasis por un pueblo
Neolítico: Egipto

— Observa el mapa de Egipto y sitúa en
él, con la ayuda del atlas, el río Ni-
lo, los desiertos líbico y arábigo, la
presa de Asuán y la ciudad capital de
El Cairo.

— Pinta de color verde las depresiones
y valies, y de color amarillo los de-
siertos.

Fíjate si tiene montañas. En caso
afirmativo píntalas de color marrón.

— ¿Cuál es el paisaje que predomina?
— Busca la zona donde nace el río Ni-

lo. ¿Es montañosa?, ¿está cerca del
ecuador?, ¿y del trópico? Escribe las

características del clima tropical y
ecuatorial. ¿En qué época registrará
las máximas crecidas de su caudal?

— Observa su trayectoria. ¿Por qué
crees que ambos lados hay una zona
coloreada de verde? ¿Qué significa?
¿Dónde están situadas las principa-
les poblaciones de Egipto? ¿Por qué
crees que están en este lugar?

— ¿Estas condiciones físicas han favo-
recido la práctica de la agricultura
desde los tiempos primitivos? ¿Cuál
ha sido el lugar más indicado para los
cultivos?



COLONIZACION GRIEGA

Zonas de partida

Zonas de colonización

Colonias	 •

(7
,..

..11<'Pr%	 \ L'›
..	 -?

limes

Mapa de las colonias griegas en el Mediterráneo.

FI Imperio romano en el ii)I1mLIik L IC 1.1 111..1 \ ¡Ina l..‘‘Pail	 . II
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CIUDADES GRIEGAS

Plano de Priene. Las nuevas ciudades construidas en los Estados helenísticos responden a los principios formu-
lados por Hipódamo de Mileto (s. y a. C.). Dos de sus reglas básicas son: 1' 1- os calles deben cruzarse en án-
gulo recto. 2.' la ciudad queda dividida en circunscripciones, cada una con su misión (viviendas, mercados, et-

cétera.
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CIUDADES) ROMANAS

Vista aérea de Timgad (Argelia). Se distinguen clara-
	 Plano de Timgad (Argelia)

mente sus dos ejes (cardo y decumano), que siguen el
modelo del campamento romano.

RIQUEZA DE LA ARISTOCRACIA:
VILLA DE PLINIO, EN TOSCANA

(El mundo y su historia, Ed. Argos.,
Barcelona, 1968, vol. II, pág. 336)

Casa de Cayo Segundo, Pompeya.
La casa romana estaba concebida
"hacia dentro". Eran raras las ven-
tanas y nula la decoración exterior.
En el atrio (patio descubierto porti-
cado) había un estanque (implu-
vium) que recogía el agua de llu-
via. A su alrededor se abrían las
diversas habitaciones. Al fondo,
entre las dos alas del atrio, estaba
el tablinum, cuarto de los señores

de la casa,

12



POBLACION DE ATENAS

(HACIA EL SIGLO V ANTES DE CRISTO)

CIUDADANOS

METECOS

ESCLAVOS

NO
CIUDADANOS

• prisioneros
de guerra No tienen ningún derecho

Son propiedad de
• Estado
• ciudadanos
• metecos

No libres: ESCLAVOS

• hijos de
esclavos

POBLACION EN GRECIA

CIUDADANOS
hijos de padre y
madre ateniense

• participación en
la Ecclesia

Gobiernan la ciudad	 • acceso a cargos
públicos

• en infantería
Deben servicio militar	 • en marina

No participan en el gobierno
No poseen tierras
Se dedican al comercio y a la industria
Deben servicio militar

Libres: METECOS: extran-
jeros

Campesino ateniense.	 Un taller de cerámica.	 Un mercado de pescado.

1L8



1 REJA
2 DENTAL
3 °REJERAS
4 CAMA
5 TIMOts4

ARADO ROMANO
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HERRAMIENTAS ROMANAS

Maqueta de una explotación ("villa"), mostrando el patio
donde se almacenaba el vino.

Baj orrelieve. Los dos esclavos que aparecen en la ilustración hacen
girar el eje de una prensa para triturar uva o aceitunas.
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HERRAMIENTAS PARA
TRABAJAR LA PIEDRA (KOMA NOS)
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HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA ( M ANO S)

Los obreros necesitaban para trabajar una gran cantidad de herramientas. La

mayor parte de ellas se fabricaban a pie de obra, en las fraguas* y en los talleres;
las que requerían un mayor grado de precisión se traían directamente de Roma.



LOS TRABAJOS Drl. CAMPO

VIDA COTIDIANA (ROMANOS

LA VIDA DE JUNIO. UN GRAN PROPIETARIO AFRICANO

Junio llega a caballo a su villa (en medio, a la izquierda). luego (abajo, a la derecha) recibe a su intendente
que le entrega las cuentas. Su esposa toma el fresco entre los cipreses (arriba) o, paseando por el jardín, se hace
traer Mis joyas (abajo). Junio lleva un largo vestido blanco mientras que -sus servidores, y el mismo cuando
parte para la caza (centro, a la derecha), visten una túnica corta, a veces cubierta con una capa pequeña

Arriba un labrador empuja el arado, mientras un pastor recoge su rebaño en el establo; abajo, extracción
del agua de un pozo mediante un azud

Al i eded,u . eso: R ., de pastoreo y de caza de la pantera y del jabalí. ('abierto con una piel de animal, un
s:a/ador se au crea u un grupo tic codornices

I in has I e pwdtici iones, .(ml de LI ,,,I.	 iii iiiuiu'iui. Fd. Argos. liatcelona. 19(dt. vol. II, pág. 4.S
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ESCENAS DE LA VIDA CAMPESINA

1-tos paneles de mosaicos, pertenecientes al decorado

• de una villa próxima a Lyön, muestran las actividades

de un gran dominio: recolección de frutos, trabajos en

la prensa, preparación de toneles, labranza, siembra...

Abajo a la derecha: un chalan y su cliente intentan

concluir un trato

(El mundo y su hist)ria, Ed. Argos,
Barcelona, 1968, vol. 11, pag. 294)
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EL ESCLAVO
ROMANO «La vida del esclavo es, nor-

malmente, una vida de cuartel.
Duerme y come en común bajo la
vigilancia del "villicus"; (...) El
trabajo está rigurosamente disci-
plinado a usanza militar; las sec-
ciones (decurias), al mando de un
cabo, forman muy de mañana, y
parten bajo la inspección de los
capataces (monitores).»

(MAX WEBER: «La decaden-
cia de la cultura anti-
gua. Sus causas socia-
les», en La transición
del esclavisino al feu-
dalismo, Madrid, 1975.)

LA ESCLAVITUD EN ATENAS
Ya en la época arcaica encontramos a los esclavos en todas las esferas de la produc-

ción, y su participación se acrecienta en el curso de los siglos y y IV a. C.
Sector agrícola.—Aunque la agricultura fue durante todo el siglo y la ocupación esen-

cial del ciudadano libre de Atenas, éste se hallaba asistido muy frecuentemente por uno o
varios esclavos. El nivel extremadamente primitivo de la técnica y la variedad dé cultivos exi-
gía mucho mas trabajo y una mano de obra muy numerosa, incluso en las propiedades de re-
ducidas dimensiones.

Sector industrial.—Existían en el Atica de los siglos y y tv a. C. talleres suficientemen-
te importantes para emplear a más de 20 esclavos. La posesión de esclavos obreros era una
forma mas de propiedad.'Ahora bien, muchos propietarios de esclavos no eran ellos mismos
artesanos o «industriales». A menudo alquilaban sus esclavos a directores de talleres. Esto no
excluye, por supuesto, la existencia de* pequeños artesanos que trabajaban personalmente en
sus talleres asistidos por uno o dos esclavos.

Pero donde tenía más importancia el trabajo servil era en las actividades mineras y
en los trabajos públicos en general. En las minas de plata y plomo de Laurión, al sur del
Atica, el Estado, propietario de las minas, concedía su explotación a contratistas bajo deter-
minadas condiciones. Estos contratistas utilizaban para el trabajo minero propiamente dicho
mano de obra en su mayoría esclava. A veces el contratista utilizaba sus propios esclavos,
pero más frecuentemente los alquilaba a un propietario de esclavos, al que entregaba una
renta fija por hombre y día.
En cuanto a los trabajos públicos, es muy evidente que la mano de obra servil ocupaba un
lugar importante, pero podía suceder que fueran empleados también hombres libres.

Por último, aunque sea prácticamente imposible verificarlo, se puede suponer que los
esclavos eran numerosos en los arsenales y almacenes del Pireo.

Resumiendo: salvo contadas excepciones, no había ninguna actividad, ya fuera pro-
ductiva o improductiva, pública o privada, agradable o desagradable, que no fuera realizada
por esclavos en algunas épocas y en algunos lugares en el mundo griego. La excepción prin-
cipal era, por supuesto, la política: ningún esclavo ocupaba cargos públicos. Por norma,
nunca luchaban, y era muy raro que desempeñasen profesiones liberales.
Extractos de: Clases y Zuchas de clases, págs. 13-15, 105.
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La crisis del sistema esclavista.

«La explotación agrícola no pudo va basarse en la esclavitud con tormas clási-cas, una vez que hubo superado ciertas -dimensiones (...).

»La existencia de grandes plantaciones esclavistas era imposible por muchas
razones. En primer lugar no eran rentables porque, debido a la creciente ruina de los
pequeños y medianos propietarios, la economía se tornaba natural y los productos de
las plantaciones no habían encontrado una salida suficiente (...) (1). En segundo tér-
mino, las plantaciones esclavistas sólo eran posibles si se utilizaban los métodos más
implacables para obligar a los esclavos a trabajar, y esos métodos estaban ya prohi-
bidos por temor a la resistencia de los esclavos •(...). El desarrollo de las fuerzas
productivas sólo podía seguir un nuevo camino, a saber, el de la creación, en el tra-
bajador, de un estimulante para el trabajo, proporcionándole para ello medios de
producción y reservándole cierta parte de su plus-producto (2). Por sí mismo, esto
contradecía en forma radical los principios fundamentales del modo de producción
esclavista.»

(E. M. SCHTAJERMAN: «La caída del régimen esclavista», en La
transición del esclavismo al feudalismo, Madrid, 1975.)

(1) "La economía se tornaba natural": se reduce el comercio y se tiende a consumir los productós
en el mismo lugar en que se producen.

(2) PLUS-PRODUCTO: Dentro de una produci6n dada, podemos denominar plus-producto a la parte
de beneficio obtenida una vez deducidos los costos de producción —semilla, herramientas, trabajo, etc.—.
Durante el sistema esclavista el esclavo tan sólo recibía la cantidad necesaria para su alimentación, pero
cuando este sistema se agota aparece el colono, a quien el gran propietario de las tierras le entrega una
parte para que la cultive a cambio de una prestación bien en dinero, bien en especie.
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CRISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCION ESCLAVISTA

Decadencia del comercio y ruralización de la economía

Durante el siglo tu la economía romana había dado
un gran paso hacia la economía natural. Los sectores
artesanales y comerciales de la población ciudadana ha-
bían sufrido enormemente durante las guerras civiles
porque las ciudades habían sido víctimas del pillaje de
los soldados, de los bárbaros, de los esclavos y colonos
rebeldes e incluso de los soldados imperiales. Las rela-
ciones comerciales entre las provincias estaban rotas; el
comercio con Oriente había sufrido un gran golpe; la pi-
ratería había hecho casi imposible los intercambios co-
merciales en el Mediterráneo. La decadencia del comer-
cio y del artesanado había provocado una ruralización
de toda la vida económica del Imperio. Si bien es cierto
que la agricultura también había sufrido con los aconte-
cimientos del siglo tu, lo fue en mucha menor medida
y, además, resultaba más fácilmente reconstruible.

En los siglos tv y y la evolución social dl Imperio
continuó en la misma dirección que se había iniciado
tiempo atrás. En la segunda mitad del siglo tv se había
venido formando definitivamente un sistema original de
relaciones basado en la economía natural y en la servi-
dumbre, característico de la época final del Imperio. La
decadencia del comercio encontró su expresión incluso
en las formas de pago al Estado o por parte de éste: los
tributos, los sueldos, etc., fueron pagados en especie. Em-
pleados y soldados recibían sus haberes bajo la forma de
productos, vestidos, muebles, etc. Se trataba de mer-
caderías procedentes de los almacenes estatales que, a
su vez, se abastecían con lo que aportaban los contribu-
yentes en concepto de tributo. Sólo los militares y los
funcionarios de grado más elevado recibían parte de su
estipendio en dinero.

El comercio se contrajo hasta tal punto que no solía
sobrepasar los límites del mercado urbano local. Las ciu-
dades asumieron un aspecto totalmente distinto al ante-
rior: se asemejaban más a una fortaleza que a un centro
comercial e industrial; el área ocupada se redujo, el nú-
mero de plazas disminuyó, se edificaron sólidos muros
para la defensa, etc. El centro de gravedad de la vida
económica del Imperio pasó casi por completo a la
aldea.
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ANEXOIII

La época feudal 

-Eje cronológico.

-Relaciones feudo-vasalläticas.

-El campesinado: los aperos de labranza.

-El señor feudal.

-El clero en la Edad Media.

-La península Ibérica en la Edad Media.

-Las ciudades.

-Primeras transformaciones del mundo feudal.





BASE ECONOMIC A (EDAD rAEDiA)

La base económica de la Edad Media era la tierra.
Los productos que se obtenían de ella eran consumi-
dos prácticamente en su totalidad en el lugar de pro-
ducción. Los excedentes eran escasos y el comercio
había desaparecido. El centro económico del sistema
feudal fue la aldea. Allí vivían la mayor parte de cam-
pesinos que trabajaban las tierras vecinas. La aldea es-
taba en poder de un señor que podía tener el dominio
sobre una o varias aldeas. Los campesinos estaban obli-
gados a trabajar para él, aparte de producir para ellos
mismos.
Adaptación de J. Bernal «Historia social de la Ciencia».

Edil. Península, pág. 241.

LA IMPOTENCIA FRENTE A LA NATURALEZA:
INEFICACIA DE LA TECNICA

La más terrible impotencia de los hombres del
siglo xi frente a la naturaleza no es ya su dependen-
cia con relación a un doMinio forestal donde se van
introduciendo más que explotándolo, ya que su dé-
bil instrumental (su principal instrumento de ata-
que es la azuela, más eficaz contra el monte bajo
que contra las ramas gruesas o los troncos) impone
un freno. Sino que reside sobre todo en su incapa-
cidad para extraer del suelo una alimentación sufi-
ciente en cantidad y en calidad.

La tierra es, en efecto, la realidad esencial de la
cristiandad medieval. Es una economía que es ante
todo una «economía de subsistencia», dominada por
la simple satisfacción de las necesidades alimenti-
cias, la tierra es el fundamento y casi el todo de la
economía.

J. LE GOFF: La Baja Edad Media. pág. 16.

C) «Los hombres de este tiempo se reparten en tres órdenes o estamentos. En-
tiéndase categorías muy claramente delimitadas, estables, establecidas por Dios mismo,
y así lo creen, desde la creación, para asegurar el ordenamiento del mundo; y cada
una de ellas corresponde a un «estado» particular, a una misión especial.

»En la primera categoría figuran los que rezan, cuya función es cantar la gloria de

Dios y conseguir la salvación de todos; vienen a continuación los que combaten, en-
cargados de defender a los débiles y hacer que reine la paz divina; por último, por
debajo de etas dos minorías, se sitúan los trabajadores, quienes deben contribuir con
su labor a mantener a los especialistas de la oración y del combate.»

(DUBY1 Historia General de las Civilizaciones.)
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Otra parte para los grandes señores, y estos

a su ves compartían sus tierras ...

'\Aknt,C.

Una poca se la

quedaba para él

Una parte se la

quedaban ellos

Otra parte par, Li Iglesia

El rey era propietario de toda

la tierra, pero la repartía

Parte para los señores y caballeros que les 11.tbi.rn ayudado. Cadi

caballero tenla una o varias fincas y repartían los campos entre

los siervos y los campesinos librea. cada uno de los cuales trabajaba una parte.

Relaciones feudovasalláticas.

Un aspecto particular del mundo feudal son las relaciones que
se establecen entre señores y vasallos, basadas fundamentalmente en la
posesión de la tierra. Estos lazos solían establecerse mediante una ce-
remonia (vasallaje) para la que se usaban fórmulas como la que apa-
rece en el texto B).

EL SISTEMA FEUDAL

(Reelaborado de P. Moss: History Alise. Introductory Book.)
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RELACIONES FEUDOVASALLATICAS
El acto mediante el cual el campesino se pone al ser-

vicio de un noble y se convierte en su vasallo se le llama
«homenaje».

Lee con atención la descripción de un acto de home-
naje realizado entre un conde y un campesino.

En primer lugar hicieron el homenaje de la siguiente
manera: El conde preguntó si quería hacerse por entero
vasallo suyo y él respondió: Sí, quiero. Y juntando sus
manos el conde las apretó entre las suyas al mismo tiem-
po que quedaron ligados uno a otro por medio de un
beso. En segundo lugar, el que había prestado vasallaje
hizo juramento de fidelidad en estos términos: Yo pro-
meto en mi fidelidad ser fiel de ahora en adelante al conde
Guillermo y guardarle mi homenaje por entero y prote-
gerle contra todos, de buena fe y sin engaños. Y en ter-
cer lugar juró sobre las reliquias de los santos. Después
el conde con una vara que tenía en la mano dio las in-
vestiduras a todos los que por medio de este pacto le ha-
bían prometido protección, rendido vasallaje y prestado
Juramento.

Boutruche, citado por Artola, M. «Textos
fundamentales para la Historia» Edit. Alianza.
pág. 60.

«Sea por todos conocido cómo yo,
Alfonso (II), por la gracia de Dios, rey de
Aragón, conde de Barcelona, marqués de
Provenza, doy y concedo a ti, Guillem de An-
glesola, mi castillo de Mur, y lo tendrás con
servicio y fidelidad. Te doy y concedo este
castillo con todos sus términos y pertenen-
cias, salidas y las mejoras que hagas en él;
además recibirás 60 medidas de trigo, las
cuales anualmente me solían dar los habi-
tantes del término de este castillo. Te lo
doy y te lo concedo en feudo, me harás
servicio y me tendrás fidelidad perpetua,
tanto a mí como a mis sucesores. Lo po-
seeréis por mí y por los míos, tú y tu pro-
genie a perpetuidad, y nos daréis a nosotros
y a nuestros enviados la potestad del mis-
mo, tanto airados como aplacados, tantas
veces cuantas os lo pidiéramos por todos
los siglos.»

(Fragmento de la concesión de un
feudo por Alfonso II, 1192.)

Acto de vasallaje (Archivo de la Corona de Aragón)
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Las herramientas que aquí tienes di-
bujadas son las que utilizaron los
campesinos en la Edad Media para
trabajar la tierra

E1 Explica la utilización de la guadaña,
la horca, el azadón, la hoz y el hacha.

— ¿Crees que con estas herramientas la
producción podría ser muy alta?
¿Por qué?

— Teniendo en cuenta que la población
dependía de la agricultura y que la

producción no era elevada. ¿Cómo
sería el crecimiento de la poblacion?

— Los campesinos cultivaban y traba-
jaban la tierra para satisfacer sólo sus
necesidades alimenticias. Cuando
una economía se basa exclusivamente
en la producción para las necesida-
des y no en función de un excedente
se llama «e- 	 d	 s 
	 a»
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El año del campesino
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(Reelaborado de P. Moss: History Alive. Introductory Book.)

Teniendo en cuenta que más o menos un 80 % de la población
es campesina, se puede decir que ésta es la vida que lleva la mayor
parte de la población de la Europa feudal.
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El rlo
Su parcela

Pescado

Verduras 'Tm.

Miel. tenaza

Harina, pan *IN
Todas las necesidades diarias
son stastecidat o nivel local

Pistos +I

Campos cultivados

LAS LABORES DEL CAMPO
«En octubre se preparaba la tierra con la azada, el

azadón o el arado y se esparcía la simiente por los sur-
cos. En noviembre, mientras los cerdos pastaban por
el bosque buscando bellotas, se cortaba la leña nece-
saria para el invierno, con el hacha bien afilada. En
diciembre y enero se degollaban los cerdos y los cor-
deros con un cuchillo de hierro y madera. En marzo
se podaban los árboles con una podadora de punta re-
dondeada y se clavaba la viña con la azada. En abril
se cazaba con arco y flechas de punta de hierro o bien
se pescaba con caña en los riachuelos. En junio, una
vez segados el centeno y la cebada con la hoz, se pa-
saba el arado con el fin de mezclar los rastrojos con
la tierra húmeda. En julio se segaba el trigo con la hoz
y se hacían las gavillas. En agosto se realizaba la trilla
de/grano, empleando dos palos de madera unidos por
una correa o cuerda de cáñamo o esparto. En septiem-
bre se recogía la uva y se transportaba con las porta-
doras de madera que se cargaban los campesinos a la
espalda y era conducida a la prensa».

lisioria de (.,11:illptyil,•
Fdii. Sal\ :11 romo-II p. II

LA ALDEA La feria anual

(Reelaborado de P. Moss: History Alive. Introductor), Book.)
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Casa de un campesino inglés.

LA CASA DEL CAMPESINO

«Su casa era una cabaña de madera o arbustos, choza sería una palabra más
adecuada, con techo de ramas y el suelo de tierra. Contenía un hogar, pero no chi-
menea, y las paredes de la única habitación donde se alojaba toda la familia estaban
ennegrecidas por el humo y el hollín procedentes del fuego que usaban para guisar y
caldearse durante el invierno. En los meses de verano se cocinaba fuera de la casa.

»Era un aldeano afortunado el que podía enorgullecerse ante sus vecinos de
poseer un horno, una caldera de cobre, un par de tenazas, un inmenso colchón de
plumas que, colocado sobre el suelo, de tierra apisonada, servía de lecho para toda la
familia.

»Generalmente el lecho se componía de unos cuantos manojos de paja, extendi-
dos en un rincón de la cabaña. Las ropas eran confeccionadas de pesados y groseros
tejidos de lino y lana o de cuero. En los días más calurosos del verano se los quita-
ban, con el enojo consiguiente del clero.

»Conocían unas cuantas diversiones y deportes rústicos con los que se divertían
los días de fiesta: la lucha, el lanzamiento de peso, las peleas de los gallos, el acoso
de toros y la arquería.

»Cuando llegaba la noche no hacían otra cosa que acostarse. No podían ilumi-
nar su única habitación porque las velas eran demasiado caras y las antorchas o teas
demasiado peligrosas.

»Este genero de vida, unido a la falta total de higiene, hicieron que se propaga-
sen pestes devastadoras.»

(De H. E. BARNES, citado en Les Ciències Socials a la Segona Etapa
d'E. G. B., Rosa Sensat, ejemplar ciclostilado.)
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Estructura interna de un castillo.
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Castillo de Loarre (Huesca)

La vida señoriaL

«El duque de Aquitania y conde de Poitiers, el glorioso Guillermo, era amable,
sabio y sobre todo amigo de la Iglesia Romana. Desde su juventud había tomado la
costumbre de ir cada año a Roma, y los años en que no iba hacía, en compensación,
un viaje piadoso a Santiago de Galicia. Los reyes de Francia, Castilla, Aragón, Nava-
rra, Inglaterra y Dinamarca le enviaban embajadas cada año, cargadas de preciosos
presentes. Colmaba de obsequios a los religiosos regulares y sus abades, y se ayudaba de
sus consejos en el gobierno de sus estados. Los señores aquitanos que, de vez en
cuando, trataron de sublevarse contra este duque, fueron todos dominados o aplas-
tados.»

(ADEMAR DE CHABANNES, libro II, siglo xí. Recogido por RICHE-TATE:
Regards sur l'Histoire, París, 1974.)

LA CASA DEL SEÑOR

«Tenía tres pisos, de modo que, como el sol, parecía estar suspendida en el
aire. La bodega era un lugar espacioso donde podían verse grandes cestas, jarros,
barriles, etc.

«El primer piso contenía una gran sala, con una gran chimenea, despensa y
aparadores, la alcoba del señor y de su esposa. En las inmediaciones de ésta estaban
los lavabos, la habitación de los criados y un cuarto para dormir los niños. La sala
de recepción, llamada logia, donde eran recibidos los visitantes, servía también de
oratorio o capilla.

»Las cocinas estaban a dos niveles: en el inferior se asaban cerdos, se cortaban
y preparaban gansos, capones y otras aves; en el piso superior se cocinaban otras
provisiones y se confeccionaban las viandas más delicadas para el señor.

»Los muebles eran escasos y los cristales de las ventanas raros: una mesa sos-
tenida por caballetes, unos cuantos sillones y taburetes, un largo banco relleno de paja
o lana, una o dos sillas y una cesta o dos de lino eran los muebles que contenía
el salón.

»Una olla o dos de latón para hervir agua y dos de estaño, un candelero de
hierro o cuero, uno o dos cuchillos de cocina, una caja o tazón para la sal y un
cántaro o barreño constituían el ajuar de la casa.

»El dormitorio contenía un lecho grosero y rara vez sábanas y mantas, pues el
traje de día era, generalmente, el cubrecama de la noche,»

(Citado por T. ROGERS y recogido en Les Ciències Socials a la Se-

gona Etapa d'E. G. B., Rosa Sensat, ejemplar ciclostilado.)
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LA ICiLE S'A EN LA EDAD MEDIA

Desde el principio de la época feudal, los establecimientos eclesiásticos (obispados y
abadías) experimentaron un espectacular crecimiento de sus bienes temporales debido, espe-
cialmente, a las donaciones de los fieles, ya fuesen pequeños campesinos que entregaban a la
Iglesia tierras y personas, ya fuesen miembros de la aristocracia laica.

Los monasterios se convirtieron así en poderosos centros de explotación agraria, cui-
dadosamente administrados y continuamente en aumento ya que, entre otras cosas, no esta-
ban sometidos a los repartos sucesorios que amenazaban la integridad de los señoríos laicos.

Los señores eclesiásticos, dueños de grandes dominios rurales y detentores de impor-
tantes poderes jurisdiccionales (inmunidad), entraron de forma normal en las relaciones feu-
do-vasalläticas. Ello ocasionó un estado latente de rivalidad entre señoríos laicos y eclesiásti-
cos, resuelta a veces en violentas e interminables guerras feudales. La Iglesia, pues, fue una
pieza fundamental en la configuración económica, social y política de la época feudal.

Ampliación progresiva del coto del monasterio de San Milltin de la Cogolla (Logroño)
(Extraído de GARCÍA CoírrÁzAR: La Edad Media, Historia de España Alfaguara, vol. V, pág. 218.)

SAN BERNARDO CRITICA EL LUJO DE LOS MONJES BENEDICTINOS (S. XII)

Os traen plato tras plato y, para compensaros de la abstinencia de la carne, la única
comida que os está prohibida, os sirven enormes pescados en dos tandas. Apenas os habéis
saciado con los primeros, se os ofrecen otros que os harán olvidar los precedentes. El pala-
dar, estimulado por salsas de nueva invención, siente en cada momento, como si estuviera en
ayunas, el despertar de sus deseos.

¿Quién será capaz de enumerar todas las maneras de preparar los huevos? ¿Y por qué
se hace todo ello, si no es con el único objeto de evitar el disgusto del paladar? Después
de tales comidas, os levantáis de la mesa con las venas hinchadas y la cabeza pesada; ¿qué
hacer entonces, sino dormir? Si, en tal estado, fuese necesario ir a rezar el oficio divino, ¿po-
dríais cantar?, ¿cómo llamar entonces a las súplicas que saldrían de vuestros pechos?

Citado por Fuctre-MAarrrn Histoire de l'Eglise, t LX, pág. 115.
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LA I CrLESIA EN LA EDAD MEDIA

LA REFORMA MONASTICA DEL CISTER (S. XII)

Luego, el Abad y sus hermanos, no olvidándose
de su promesa, determinaron unánimemente orde-
nar y guardar en aquel lugar la Regla de San Be-
nito, rechazando cualquier cosa que pudiera opo-
nerse a la Regla, esto es, flecos y pellizas, telas y
aun capuchas y calzones, peines y cubiertas, jergo-
nes de paja y diversos platos de manjares en refec-
torio, y todo lo demás  que era contrario a la pureza
de la Regla. Y teniendo, así, la rectitud de la Regla
como ejemplar de vida en todo, se amoldaron y
conformaron a las huellas de la Regla tanto en las
observancias eclesiásticas como en las demás. Y
puesto que ni en la Regla ni en la vida de San Be-
nito hallaban que el santo Legislador hubiese po-
seído iglesia o altares, u oblaciones, o sepulturas,
o diezmos de otros, hornos o molinos, o granjas;
ni tampoco que hubiesen entrado mujeres en su mo-
nasterio, ni que hubiese enterrado allí a los muer-
tos, excepto a su hermana; por eso renunciaron a
todas aquellas cosas.

Exordium Cisterciensis Cenobii; Citado en: M. Riu y otros. Tex-
tos comentados de época medieval, pág. 728.

La difusión del Cister. Existían 525 abadías a finales del siglo xri y 694 a finales del siglo )(in.
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LA I GLESIA E.N. LA EDAD MEDIA

En el plano del monasterio de Poblet se distinguen las distintas dependencias que alrededor de la iglesia y
claustro contribuían al desarrollo de la vida monacal; I, capilla; 2, dormitorio; 3, antiguo claustro; 5, iglesia;
7 y 25, claustro; 8. pórtico; 9, otro claustro; 10 y 11, bibliotecas; 12, sala capitular; 13, barbería y calefac-
ción; 15, cocina; 16, bodega; 18. lagares; 21 y 22. cementerio; 26, murallas y torres; 27, puerta real, 28,
residencia real; 29, panadería y granero; 32, despensas; 33, zona de novicios; 34 y 36. residencia de monjes

jubilados. En la planta alta habían dormitorios, archivos y tesorería

Monje copiando manuscritos.
Gracias a este trabajo realizado
en los monasterios.
ha llegado hasta nosotros una gran
parte de las obras del
mundo clásico.

15 1.



Esplendor de la Córdoba
califa'

• Cuando Abd-al-Rahrnan I
proclamó el emirato indepen-
diente. y empezó la gran mez-
quita, se azieró el engrandeci-
miento de Córdoba. Pero su
epoca de esplendor comenzarla
co el ano 929 coa la proclama-
ción del califato por Abd-al-
Rahman III, Córdoba se COel-
virtió a partir de entonces en
la Bizancio de Occidente.

La presencia de embajador=
extranjeros era frecuente en la
corte califa'. Incluso los emba-
jadores bizantinos quedaron ad-
mirados del lujo califal POMO
nos lo cuenta el historiador al-
Makari : «En seguida entraron
en el salón los embajadores del
Emperador y quedaron asom-
brados ante la magnificimcia
desplegada por el califa al mis-
mo tiempo que de su gran poder.
Avanzaron entonces unos pasos

y presentaron la carta que traían
de Al señor.»

(Reproducido de Sánchez Al-
bornoz. C., La Espaii a Ir:asid-
mana, tomo I, Espasa-Calpe,
Madrid, 1973.)

«Córdoba era ad:risas un im-
portante centro económico: a
La feracidad de sus huertas se
añadía el desarrollo de la arte-
sanía (tapices, vidrieras, esmal-
tes, marfiles, libros, etc.) y, co-
rno consecuencia final, el ex-
traordinario desarrollo dd co-
mercio, a cuyo propósito dice
el cronista Hasday he Saprut:

vernos multitudes de comer-
cian tes que acuden en 'nasa y
que vienen desde las naciones
extranjeras más lejanas y en par-
ticular de Egipto. trayendo per-
fumes, piedras preciosas y otros
objetos de valor para uso de
príncipes y magnates.

(Reproducido de Sánchez Al-
barnoz..)

ESPAÑA MUSULMAN A (S. IX)

• Oudades colmena,

• Godaddrs nra.-amena donde
it esublecet, un reino tale

deecomooneese ei falliste

Ig Ceda dei Enerato y 6e4 Califato

Zona de repoblasen y expande+,
de loa reinos O-rellanos

• -	 ..51;

'' ETAPAS DE ESPAÑA MuSULMA

1.0 	 Emirato dependiente de Damasco. 711-756.

2.	 Emirato independiente. 756-912.

323} Califato de Córdoba. 912-1031.

Reinos de Taifas y sucesivas invasiones de
o -2 almorávides, almohades y benimerines.

1031-1261.

Supervivencia del Reino de Granada.
1238-1492.

xalece-kixedierz19 -	 /•.•

ESPAÑA MUSULMANA

Ios árabes eran amantes de la naturaleza, de los jar-
dines y de la tierra

Para el pueblo árabe la agricultura tenía mucha im-
portancia.

Los campesinos árabes gozaban de una situación más
favorable que los europeos, ya que no estaban someti-
dos a las formas de propiedad feudal (vasallaje, presta-
ciones, etc). El sistema que practicaban recibía el nombre
de parcería (el propietario dejaba la tierra al campesino
y éste tenía que entregarle una parte de la cosecha). El
campesino no estaba sometido a nadie, por este motivo
poseía más libertad para realizar innovaciones en bene-
ficio del campo.

Hay que destacar la ampliación del sistema de rega-
dío, introducido tímidamente por los romanos, que les
permitió desarrollar ampliamente el cultivo de produc-
tos hortícolas; el cultivo de cereales (trigo), árboles fru-
tales (higuera, limonero, naranjo y almendro) y de viña;
y la introducción por vez primera en la Península del
arroz y la caña de azúcar.

Mapa de la evolución de la España musulmana y cuadro

cronológico.
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ESPAÑA CRISTIANA

La agricultura en la Corona de Castilla

La agricultura en la Corona castellana no tuvo gran
importancia, ya que el clima, la escasez de población y
la pobreza de suelos dificultaron su expansión. La prin-
cipal base económica fue la ganadería. Los habitantes
de los pueblos de Castilla se pusieron de acuerdo para
organizar el pastoreo del ganado en un campo común.
Formaron después, una junta que recibía el nombre de
«Mesta» que era quien vigilaba los campos donde pacía
el ganado. Con el tiempo, esta junta fue la encargada
de organizar las «cañadas» o caminos por donde tenían
que pasar los rebaños cuando se dirigían hacia las cor-
dilleras del norte (pastoreo de verano) o hacia el sur (pas-
toreo de invierno).

La agricultura en la Corona de Aragón

Durante los siglos 1X-X, la población del Pirineo
aumentó y al carecer de tierras de cultivo, debido a lo
abrupto del terreno pasó a ocupar las tierras del llano
conquistadas a los árabes.

Estos pobladores que se instalaron y roturaron (pre-
pararon para cultivar) los bosques y tierras yermas per-
tenecientes al estado, se les llamó «aprisionadores»
porque aprisionaban la tierra. Transcurridos treinta años
la tierra pasaba a ser de su propiedad.

Estos campesinos se fueron sometiendo progresiva-
mente al señor feudal, al principio voluntariamente, pe-
ro después con unas determinadas imposiciones: realizar
servicios militares en caso de ataque, colaborar en la
construcción y mantenimiento del castillo, restaurar ca-
minos, puentes, etc., además de pagar unos censos en
especies.

Los productós que cultivaron fueron: cereales (trigo,
cebada, avena) viña, productos de huerta (hortalizas y
árboles frutales) y plantas industriales (lino y cáñamo).
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Plano de Florencia,
de principios del siglo xrv:
en R . S. LOPEZ: El nacimiento
de Europa, pág. 282.

muralla romanc y
de la Alta Edad Media

°=_. 1172

7777/7 1299-1327
500m

LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA

Bajo la influencia del comercio, las an-
tiguas ciudades romanas se revitalizan y
se repueblan, enjambres de mercaderes
se agrupan al pie de los burgos y se es-
tablecen a lo largo de las costas maríti-
mas, al borde de los ríos, en las zonas de
su confluencia, y en las encrucijadas de
las vías naturales de comunicación. Cada
una de éstas constituyen un mercado cuya
atracción, en proporción a su importan-
cia, se-ejerce en el país circundante o lle-
ga hasta zonas alejadas. Grandes o pe-
queñas, se las puede hallar por todas par-
tes. Y es que se han hecho indispensables
para la sociedad, al haber introducido en
su organización una división del trabajo
de la que ya no se podrá prescindir. Entre
ellas y el campo se establece un intercam-
bio recíproco de servicios. Les une una
solidaridad cada vez más estrecha, el
campo atendiendo al aprovisionamiento
de las ciudades y las ciudades proporcio-
nando a su vez productos comerciales y
objetos manufacturados.

H. PIRENNE: Las ciudades de la Edad Media, pág. 68.

ASOMBRO DE UN CABALLERO
MEDIEVAL AL ENTRAR EN UNA CIUDAD

...11ena de gente distinguida,
y las mesas de los banqueros
todas cubiertas de monedas.
Vio las plazas y las calles
llenas de buenos artesanos
que ejercían distintos oficios:
aquéllos pulían las espadas,
unos batanaban telas, otros las tejían,
aquéllos. las peinaban, éstos las tundían.
Otros fundían oro y plata
y hacían buenas y bonitas obras,
hacían copas y bandejas
y joyas esmaltadas,
anillos, cinturones y broches.
Se podría haber pensado y dicho
que en la ciudad siempre había mercado,
tan llena de riquezas estaba:
cera, pimienta, ptirpura,

pequeñas pieles grises
y toda clase de mercancías.

Chrétien. de Troyes; citado por J. LE GOFF: La Baja
Edad Media, pág. 75.
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LAS PRIMERAS TRANSFORMACIONES DEL MUNDO FEUDAL (siglos XI-XIII)

LA RENOVACION AGRICOLA

Con el tiempo, gradualmente, la condición
servil se atenúa, las obligaciones e imposicio-
nes se hacen más ligeras. Ello se debe a los
profundos cambios que se verifican en la vida
económica de Europa a partir del siglo mi.
Muchas tierras hasta entonces abandonadas
empiezan a cultivarse, se transforman en terre-
nos de laboreo vastas extensiones de bosque,
se desecan zonas pantanosas, se construyen
obras de defensa contra las avenidas de los
ríos.

Del brazo de la renovación agrícola va de-
sarrollándose el comercio. Las mercancías vuel-
ven a circular, las ciudades vuelven a conver-
tirse en sede de mercados•y actividades indus-
triales y, en determinadas regiones, tienen lu-
gar periódicamente grandes ferias. La moneda
vuelve a dominar en la vida económica.

Todos estos elementos influyen en el seño-
río, que, poco a poco, experimenta una pro-
funda transformación. Las grandes fincas se
abren a los intercambios con el exterior, y mu-
chos artículos que pueden adquirirse en el mer-
cado de la ciudad ya no se producen en la
corte señorial, a la vez que se procura intensi-
ficar la producción de aquellos géneros que
más fácil salida encuentran.

Esta economía orientada hacia los intercam-
bios, y no sólo ya hacia el consumo, determina
una mejora en las condiciones de vida y tra-
bajo de los campesinos. Paulatinamente, los
tributos en especies se sustituyen por censos
en metálico, lo que significa que el campesino
no paga ya el alquiler de su finca mediante
productos agrícolas, sino con una suma de di-
nero, previamente convenida, que puede pro-
curarse vendiendo sus artículos en el merca-
do. También los servicios se hacen cada vez
menos onerosos, hasta quedar reducidos a po-
quísimos días de trabajo al año en las tierras
del amo. Muchos siervos adscritos a la tierra
consiguen la libertad mediante pago de una
determinada cantidad de ditiero. Por último, y

a fin de atraerse a los campesinos para que
roturen tierras hasta entonces sin cultivar y
aumentar a la vez la producción de las ya cul-
tivadas, el señor les ofrece condiciones de tra-
bajo cada vez más ventajosas.

UNA ROTURACION

En Vaucresson hemos fundado un
pueblo y edificado una iglesia y una
casa señorial, y hemos hecho rotu-
rar con el arado de ruedas la tierra
inculta. Los que ocupan esta funda-
ción saben mejor que nadie el pro-
ducto que sacan de ella, pues hay ya
casi 60 huéspedes y todavía quieren
venir muchos otros. Este lugar era
corno una cueva de ladrones, ya que
estaba desierto en más de dos leguas
y no tenía ninguna relación con
nuestra abadía; por su proximidad
al bosque, abundaban los bandidos
y los vagabundos.

SUCER: Liber de rebus...

Molino de viento (s . xtu).

Tiro de bueyes is.
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ANEXO IV

La expansión atlántica (siglos XVI—XVII)

—Eje cronológico.

—Europa en el s. XVI.

—La rotación trienal de cultivos.

—Reivindicaciones campesinas.





Eje cronológico.

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— Coloca a la izquierda del eje los siguientes períodos históricos:
— Concilio de Trento (1545-1563).
— Vida de Newton (1642-1727).
— Vida de Cervantes (1547-1616).
— Revolución Francesa (1789-1799).
— Reinado de los Reyes Católicos (1479-1504).

— Coloca a la derecha del eje los siguientes hechos concretos:
— Coronación de Carlos V en Bolonia (1530).
— Creación del Santo Oficio de la Inquisición en España (1478).
— Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo de Panamá (1513).
— Excomunión de Lutero (1521).
— Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo (1519-1521).
— Primera colonia inglesa en Norteamérica (Virginia) (1548).
— Creación de la compañía inglesa de Las Indias (1600).
— Independencia de Estados Unidos (1776).
— Cultivo de caria de azúcar en Las Antillas (1644).
— Máquina de vapor de J. Wat (1769).
— Montesquieu publica «El espíritu de las leyes» (1748).
— Rousseau publica «El contrato social» (1762).
— Decretos de Nueva Planta (1716).
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LA PO8LACION

(Adaptado de P. Moss: History ,4Iive. littroductory Book, núm. 1.)

POBLACION APROXIMADA DE LOS PRINCIPALES PAISES EUROPEOS
DESDE 1300 A 1700 (EN MILLONES DE PERSONAS)

PAISES H. 1300 H. 1500 H.1600 H. 1700

Alemania 12 13 16 15
Escandinavia — — 2 3
España y Portugal — 9 11 10
Francia 15 16 18 19
Islas Británicas .	 5 5 7 9
Italia 10 11 13 13
Paises Balcánicos — 7 8 8
Paises Bajos — 2 3 3
Paises Danubianos — 6 7 9
Polonia — 4 5 6
Rusia — 10 15 18
Suiza 0,8 0,8 1,1 1,2

Las cifras de la columna referente al siglo XIV son fruto de toscas hipótesis. Su margen de error es bastante alto:
difícilmente menos del 20 por 100 y fácilmente mis. Las cifras de las dos últimas columnas son más creíbles, pero tampoco han
de tomarse al pie de la letra.

C. CIPOLLA: Historia económica de la Europa preindustrial, pág. 22.
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Limites del
municipio

1 c, año
	

2* año	 año

TRIGO AVENA BARBECHO

AVENA BARBECHO TRIGO

BARBECHO TRIGO AVENA

2

3

barbecho avena

trigo

ROTACION TRIENAL DE CULTIVOS

El cultivo tradicional

Rotación antigua

MUNICIPIO

El cultivo del campo

Primer año
	 Segundo ario	 Tercer ario

O— Observa en estos cuadros cómo se
realizaba el cultivo del campo en la
Edad Media y comienzos de la Mo-
derna. Explica cómo el campesino
organizaba su cultivo en el transcur-
so de los tres arios.

— ¿Qué significa la palabra «bar-
becho»?

— ¿Por qué el campo se dejaba en
barbecho?

— ¿La productividad podía ser muy alta
con esta rotación de cultivos?

— ¿Cuál fue el tipo de abono predomi-
nante? ¿Crees que pudo ser utiliza-
do en los siglos precedentes?

— ¿Tuvieron lugar grandes cambios
agrícolas en los siglos XvI-xvil res-
pecto a la época anterior?

— ¿Se podían aumentar los rendimien-
tos del campo en la Edad Moderna?
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REIVINDICACIONES CAMPESINAS (S.ra)

Dibujo tomado de la Crónica del Abad Jakob Afürer de
Eisenach que representa el saqueo por campesinos de
un convento del sur de Alemania en 1525.

LAS REIVINDICACIONES DE LOS CAMPESINOS

1. Derecho a elegir el propio pastor.
2. Liberación del diezmo pequeño (pero conformidad con pagar el diezmo del

grano).
3. Abolición de la servidumbre, puesto que todos los hombres estaban redimi-

dos por el amor de Cristo. Sin embargo, prometían obedecer en todo lo
que fuese razonable a sus gobernantes legalmente elegidos.

4. Libertad para cazar y pescar.
5. Una parte de los bosques para leña para el hogar.
6. Restricción del servicio obligatorio.
7. Retribución del trabajo por encima y por debajo del contrato. (Retribución

de horas «extras», como decimos hoy.)
8. Reducción de las rentas.
9. Cese de los castigos arbitrarios.

10. Devolución de los campos y pastos que habían sido quitados a las comuni-
dades.

11. Abolición del derecho de restitución, por el que las viudas y los huérfanos
eran privados de sus herencias. (Este hecho significaba originalmente la
devolución de las armas al señor después de la muerte del arrendatario.)

12. Que todas estas peticiones se cotejasen con la Escritura y, si no concorda-
ban, serían retiradas.
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LA PESTE

Las consecuencias de la peste en la
ciudad.

Aunque la natalidad afectaba a toda
la población, su incidencia era mayor en
las clases populares urbanas.

Para evitar la propagación de la pes-
te, no se podía entrar ni salir de la
ciudad.
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CAMPESINOS INCAS

Siembra del maíz en agosto. El ritual comenzaba introduciendo el
Inca una azada de oro en la tierra.
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CAMPE SINOS INGAS

Enero. Campesinos escardando.
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ANEXO V

La revolución cientifico-tgcnica (s. XIX-XX) 

-Los cercamientos.

-La boblación.

-Cambios en el sistema de propiedad de la tierra.





LOS C.ERC AM% NT O S (1NGLATEFtRA S. XViti)

Uno de los fenómenos más importantes que se intensificaron en la Inglaterra del siglo xvitt es el de las "enclosure"
(cercamientos), por el cual los fiTopietarios que tenían sus propiedades dispersas, las concentraron para poder aprovecharlas
mejor, llevando a cabo transformaciones técnicas c introduciendo nuevos cultivos, que provocaron fuertes rendimientos, con
el consiguiente abaratamiento de los productos agrícolas, lo que sin duda estimuló el crecimiento industrial. El propietario
tendrá una dedicación más directa en la explotación de la tierra. Se impondrá paulatinamente el salario como pago al tra-
bajo realizado por los campesinos.

UN TERRITORIO ANTES Y DESPUES DE SER CERCADO

A, B, C, D y E son casas de pequeños propietarios.
con indicación de las parcelas que tienen

Tien-a de pantanos entregada a pequeños propietarios que pudieran presentar documentos legales de su propiedad.

1 O



Los grandes propietarios deciden llevar a cabo los
cercamientos de las tierras, sin conocimiento de los
pequeños propietarios.

La petición se dirige al Parlamento.

—COMO ERA CERCADA UNA VILLA
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Se discute en el Parlamento, donde solamente están
representados los grandes propietarios.

El Parlamento aprueba los cercamientos, anuncián-
dolo en la puerta de la iglesia de la aldea.

Los técnicos comisionados comprueban si los cam-

pesinos tienen documentos legales de sus propieda-
des, y comienzan a medir las franjas de tierra.

La mayoría de las tierras se reparten entre los gran-
des propietarios. Los campesinos sin documentos
legales no obtienen nada, o tan sólo pequeños terre-
nos incultos, y se ven obligados a emigrar.

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— ¿Que consecuencias tiene la rotación de cultivos en la ganadería y en la fertilización de los
campos?

— ¿Crees que la relación económica entre propietario y campesino se ha alterado con respecto
a la que estudiamos de épocas anteriores?

— Haz un organigrama (o esquema), como los que has visto en los temas anteriores, que recoja
las transformaciones agrícolas en la Inglaterra del siglo XVIII y sus repercusiones (relacio-
nando los cambios técnicos, la rotación de cultivos y la estructura social).
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CREC1N11ENTO DEN1OGI-ZAIAG) DE GRAN BRETAÑA

Tasas de natalidad y de mortalidad pura
Inglaterra y País de Gales

(En
-

1701-1750	 1751-1780	 1781-1800	 1801-1830
_

Tasa de natalidad 	 	 33,8	 37,2	 37,5	 36,8

Tasa de mortalidad 	 	 32,8	 30,4	 27,7	 22,5

Fuente: PlivIlis DE.»INE y W. A. COLE: British economic growth, 1688-1959, Cambridge University Press,

1962, p. 12.7. Citado en NIVEAU: Historia de los hechos económicos contemporáneos, pág. 30.

•

Población total

Gran Bretaña	 Irlanda

1701 (a) 	 	 6.860.(XX)	 2.540.000
1751	 	 	 7.390.000	 3.125.000
1781	 	 	 8.900.000	 4.100.000
1801	 	 	 I 0.686.000	 5.216.000
1821	 	 	 14.206.000	 6.802.000

Citado en IslivvAti: Oh. cit. pág., 31.

(u)	 Gran Bretaña, corno nación que comprende Inglaterra. Pais de Gales y Escocia, no nació hasta
1707 con la unión de Escocia.

Parece razonable suponer que sin el aumento de la producción a partir de 1740, el aumento
correspondiente de la población habría sido frenado por el aumento del indice de mortalidad, provo-
cado por la baja de los niveles de vida. Parece i g ualmente probable que sin el crecimiento ce la pobla-
ción (...), la revolución industrial británica se habría retrasado por falta de mano de obra. Parece,
también, que sin el aumento de los precios —que reflejaba el crecimiento de la población— los pro-
ductores británicos hubieran tenido menos incentivos para expansionarse e innovar y que, por consi-

guiente, se habría perdido una parte del dinamismo que impulsó la revolución industrial. Parece, asi-
mismo, que el aumento de las posibilidades de empleo provocado por la revolución industrial impulsó
a la gente a casarse y a formar familias a una edad más temprana que en el pasado y que incrementó
las expectativas medias de vida.

PH. DEANE: La primera revolución industrial, págs. 42-43.
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Cambios en el sistema de propiedad de la tierra.

Uno de los elementos fundamentales de transformación de una sociedad
feudal en una capitalista es el cambio radical en la propiedad de la tierra y la
eliminación de los derechos señoriales sobre ella. El antiguo señor feudal se
convertirá, en muchos casos, en un propietario capitalista.

A)

Decreto del 6 de agosto de 1811. En las Cortes de Cádiz.

«Art. 4. Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallaje y las prestaciones, así
reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que
procedan de contrato libre, en uso del sagrado derecho de propiedad.

Art. 5. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora como derecho de
propiedad particular (...)

Art. 6. Por lo mismo, los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de
aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos y otros de esta especie, celebrados entre los
llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular
a particular.

Art. 7. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos y prohibitivos que tengan
el mismo origen de señorío, como son los de pesca, caza, hornos, molinos, aprovechamientos
de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos (...).»

B)

«Don X escribano real y notario público (...) con residencia en esta ciudad de
Gandía (...).

Doy fe y testimonio: que constituido hoy a este efecto, en las oficinas del Excelentísimo
Señor Duque de Osuna, existente en su casa palacio de esta ciudad, por su administrador Don
XXX, que me ha puesto de manifiesto un expediente seguido en el juzgado de primera
instancia de la villa de Albaida (...)(...) A petición (...) de los ayuntamientos y común de vecinos
y terratenientes de los pueblos de Castellón de Duque, Ayelo de Rugat y Puebla Franca de
Rugat, contra la presentación que hizo su Excelencia dicho señor Duque de los títulos de
adquisición de los tres citados pueblos (...).

Hágase saber a los vecinos y terratenientes de Castellón de Rugat, Ayelo de Rugat y
Puebla de Rugat, por medio de bando y fijación de edictos (...) que continúen satisfaciendo al
Excelentísimo Señor Duque aquellas prestaciones, rentas y pensiones que antes satisfacían
(...) en orden a la demanda del Señor Duque relativa a que se declare al señorío de propiedad
particular.

Fecha: 1831. Pleitos A_ H. N. Leg. 1433-4.°.»

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— ¿Qué relaciones ves entre el articulo 5 del texto A) y el texto B)
— ¿Qué diferencias económicas, sociales y políticas hay entre una propiedad particular actual y los

antiguos «derechos señoriales» sobre la propiedad de un territorio?

— ¿Qué relaciones hay actualmente entre un propietario y un arrendatario?

4 13



SINTE SIS

Os proponemos ahora un ejercicio de síntesis en for-
ma de mural, que conviene que conservéis durante todo
el curso, ya que se irá completando con las síntesis de los
temas siguientes.

LA AGRICULTURA

Etapa
preagraria Etapa agrada Etapa industrial

Paleolítico Neolítico
Edad

Antigua
Edad
Media

Edad
Moderna

Edad
Contemporánea El mundo de hoy

Países
suhdesa-
rrollados

Paises
desa-

rrollados

Tipos de
agricultura

Herramientas

Técnicas de
cultivo

Plantas de
cultivo

Destino del
producto

17Z
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JUEGO DE LA COSECHA

2

-Para es te juego necesitas fichas y dados.

-Gana el que primero recoja la mies.
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Arado nuevo.
Tirada extra.

Día soleado.
Avanza tres casillas Lluvia.

Avanza 2 casillas.

Malas hierbas.
Espera a que tu
compahero tire
3 veces.

Los vecinos ayudan.
Avanza tres casillas

Tomenta.

El grano madura.
Avanza a la casilla
n Q 34.

Retrocede 4 casillas

Las semillas fallan
Hay que replantar.
Retrocede a la
casilla n g 13.

Arado roto.
Retrocede a la
casilla nQ 3

Las vacas estropean
el trigo.

Retrocede a la casi-
lla n Q 29.





BLBLIOGRAFIA GENERAL





BIBLIOGRAFIA GENERAL (1)

A. -BIBLIOGRAFIA PARA LA BTBLIOTECA DE AULA.

-Editorial Adara. Taller de Documentos.

El camino de Santiago.

Culturas precolombinas.

• • •

-Ed. Altea. Madrid.

Colección "La vida de... los hombres en la Prehistoria':

... un legionario en la época de la guerra de las Galias

un indio de la tribu crow hacia 1850.

Colección "Clásicos Juveniles".

-Ed. Anaya.(Ediciones Generales). Madrid. 1985.

Colección "La vida en el pasado".

Las primeras civilizaciones.

El imperio romano y la Europa medieval.

-Ed. Avance. Barcelona.1975.

Enciclopedia Monogräfica Avance (EAA)

En tiempo de los castillos feudales.

La vida cotidiana en la Grecia de Pendes.

• • •

-Ed. Cliper-Espasa Calpe.

Los castillos.

(1) Repasad el catálogo de publicaciones del M Q de Agricultura que os hemos

remitido.
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-Ed. Everest.

Col. "Saber más"

Los cazadores de la Prehistoria.

En tiempo de los faraones.

En tiempo de los griegos.

• • •

-Ed. Molino.

Col. "La vida de los hombres"

En tiempo de los romanos.

En tiempo de los primeros ferrocarriles.

• I •

-Ed. Plesa-S.M. Madrid.

Col. "Prehistoria ilustrada para nihos".

Col. "A través del tiempo':

Col. "Historia ilustrada del mundo".

-Ed. Recreativas. Madrid.

Col. "Mira dentro".

Una ciudad egipcia.

Un castillo.

Una ciudad romana.

• • •

-Ed. Salvat. Barcelona.

Col. "Grandes temas".

Col. "Aula abierta".

-Ed. Timun-Mas. Barcelona.

La construcción de una ciudad romana.

La construcción de una pirámide.

La construcción de una ciudd moderna.
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C. BIBLIOGRAFIA DE LA QUE INCLUIMOS FOTOCOPIAS (1)

I. LA AGRICULTURA, HOY.

• COLE y BEYNON. Iniciación a la Geografía.
Editorial Fontanella. Barcelona, 1.982.
Páginas 30 a 33 (ambas inclusive) y 36 a 43.

• GOUROR y PAPY. Compendio de Geografía General
Ed. Rialp. Madrid, 1.979
Página 59

• CARLOS JIMENEZ. Espah- a, una 
Ed. De lo Torre, Madrid, 1.982
Páginas 90, 91.

• R.J. SENDER. Requiem por un campesino espah-ol 
Ed. Destino. Madrid, 1.984.

. Varios autores Proyecto PEAC. La ense -rianza por el entorno
ambiental 

Ed. MEC. Madrid, 1.981
Páginas 16 a 28 (ambas inclusive)

• Varios autores. Anuario "El País". 1.984
Ed. El País. Madrid, 1.984.

Páginas 69 a 71 (ambas inclusive)

• Varios autores. Ciencias Sociales. 6 2 E.G.B.
Ed. Casals. Barcelona, 1.983
Páginas, 34, 35, 44, 46, 58, 88, 92.

. Varios autores. Proyecto ARIADNA. Ciencias Sociales 6 2 EGB.
Ed. Akal. Madrid, 1.983.
Pág. 58

. Varios autores. Ciencias Sociales. 6 2 E.G.B.
Ed. Anaya. Madrid, 1.984
Página 89.

. Varios Autores. Ciencias Sociales II 
Ed. MEC (UNED). Madrid, 1.980
Páginas 45 y 47 a 51 (ambas inclusive)

. Boletín del Instituto Nacional de Meteorología.

. Diario El País de diversas fechas.

(1) El número de página se refiere a lo paginación del presen-

te trabajo.
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II. LA AGRICULTURA A TRAVES DEL TIEMPO (1)

• BALLARINI y otros. Trabajos prácticos de Historia. l g B.U.P.

Ed. Akal. Madrid, 1.979
Pág. 106,107,108,113,114,126,127,128,129,134,136,138,145,148,149

150,152,155,156,163,164,166,172.

. Cambridge University. Farming Throught the ages.

1.982. Traducción libre de Valentí Abalo.

Pág. 119, 157 o 159 (a.i.), 175 o 179 (o.i.)

• GRUP GERMANIÄ 75. Materiales para lo clase

Ed. Anaya. Madrid, 1982.
Pág. 102 a 107 (a.i.),117, 118, 121, 125, 127,132, 133, 134, 135,
138,139,140, 141, 142,143,145,146,147,149,152,161,162,163,170,

171,173.

• DAVID MACAULAY. Nacimiento de una ciudad romana.

Ed.Timun Mas. Barcelona, 1984.

Pág. 129, 130, 131

• PADRÓ y otros. Obrador. (Ciencias Sociales, 7 2 E.G.B.) 

Ed. Onda. Barcelona, 1.985.

Pág. 109,116,123,124,138,140,141,144,153,154,164,174

. SIGUARD STRANDH. Historia de la Máquina 

Ed. Raices. Madrid, 1.984

Pág. 115.

. Varios autores. Taller de documentos

Ed. Aclara. La Coruña, 1.976

Pág. 151, 165, 167, 168

. Varios autores. Proyecto Ariadna. Ciencias Sociales, 6 2 E.G.B.

Ed. Akal. Madrid, 1.983

Pág. 122, 125.

. Varios autores. Bóveda. Ciencas Sociales 7 2 E.G.B.

Ed. Anoya. Madrid, 1.983.

Pág. 123, 153

• Varios autores. La Prehistoria ilustrada para niños.

Ed. Plesa. S.M. Madrid, 1.981

Pág. 110, 111, 112, 116.

(1) El número de página se refiere a la paginación del presente

trabajo.
Los números subrayados indican páginas compuestas por los

autores con . materiales de diversas obras.
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DISCOS

-Música arábigo-andaluza. Edigsa.

-Joaquín Díaz.

Romances tradicionales.

Mitos, ritos y creencias.

Del llano a la montaria.

25 cuentos tradicionales.

-J.M. Serrat.

Andaluces de Jaen.

El niiio yuntero.

Manuel.

A un olmo seco.

-Victor manuel.

Planta 17 (?).

-Mikis Theodoraquis.

Canto General.

-Quilapayún.

Santa María de Iquique.

-Los Salbandehos.

El intermediario.

-Carlos Cano.








