
TEXTO Nº1

En los 25 años que van de 1970 a 1995 ha habido una reducción muy grande de la población activa
en la agricultura europea, que ha sido más espectacular en aquellos países que en el primer momento
ostentaban los niveles más altos de población empleada en el sector (Italia, España, Portugal, Irlanda y
Grecia). El sector agrario español quiere ser reforzado, entre otras cosas, para evitar el abandono masivo
del campo, que es una constante desde hace bastantes años en nuestro país. Esto provoca el
envejecimiento de la población de nuestras zonas rurales y, a veces, la despoblación. Este abandono del
campo es uno de los grandes males, no solo de la agricultura española, sino de la agricultura europea y aun
de la agricultura en todo el mundo desarrollado.

ALBAN D’ENTREMONT, Geografía económica, 1997. Adaptado.

TEXTO Nº2

LA IMPORTANCIA DE LA PESCA EN ESPAÑA

El consumo de pescado en toda España está en torno a 40 kg por habitante al año (FAO 1998), y
hoy supone un 12% del consumo total en los hogares españoles, habiéndose incrementado su participación
en cuatro puntos desde 1958 a 1992. Junto con Noruega, Portugal y Japón somos el país del mundo que
más alimento de origen marino consumimos, y todo esto en una época en la que la riqueza de la plataforma
continental española está seriamente amenazada por los efectos de la sobreexplotación. La acuicultura
cubre una parte muy pequeña de la producción total, y el sector pesquero tiene que aprovisionar el mercado
mediante el desembarco de pesca procedente de otros mares jurisdiccionales (Gran Sol, el box irlandés, el
banco sahariano), algo que ha sido posible gracias a los modernos sistemas de refrigeración a bordo, el
desembarco de pescado y marisco congelado (África austral, golfo de Guinea), la importación de pescado
capturado y transformado por empresas españolas o mixtas radicadas fuera de la UE (Argentina, Chile,
Namibia), o la compra de animales vivos para recriarse en áreas del litoral.

R.LOIS GONZÁLEZ, La pesca. En A. GIL OLCINA GÓMEZ,
Geografía de España, 2001. Adaptado.

TEXTO Nº3
CATALUÑA NO AUTORIZARÁ PARQUES EÓLICOS

No habrá parque eólico en la sierra del Montsant, ni en la de Prades ni en ningún otro espacio
protegido por el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Así lo establece el nuevo mapa eólico
elaborado por la Generalitat, mucho más respetuoso con el medio ambiente que la primera versión del
mapa, que fue rechazada por los conservacionistas y por los municipios que iban a verse afectados por los
molinos, especialmente en las comarcas de Tarragona. El mapa divide Cataluña en tres zonas: zonas
incompatibles con los parques eólicos, zonas compatibles y zonas condicionadas. Se etiquetan como
incompatibles todos aquellos espacios del PEIN, los parques nacionales, parajes de interés nacional,
reservas naturales integrales y parques naturales.

La Vanguardia, viernes 27 de julio de2001. Adaptado



TEXTO Nº4

"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las
cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde. No me duermo
nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me
gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los
domingos y aprendo a leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé
por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero,
de lejos, ir a la escuela que estar en la mina."

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad.
Testimonio recogido por la Comisión Ashley para el estudio de la
situación en las minas, 1842.

TEXTO Nº5

"Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atenderles
como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el Dr. Clough de Preston y con el Sr.
Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear
por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están condenados a permanecer ahí doce o catorce horas
lo soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su contaminación no puedo llegar a concebir
como los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo."

Declaraciones efectuados por el Dr. Ward de Manchester
en una investigación sobre la salud en las fábricas textiles
en marzo de 1819.



TEXTO Nº6

Descripción de un barrio obrero de Manchester en 1844.

TEXTO Nº7

Sé que Santa Claus es chino porque cada día de Navidad por la mañana, después de abrir todos
los regalos y de que todo se tranquilice, observo sistemáticamente dónde se han fabricado. Los resultados
son casi siempre los mismos: alrededor del 70% proceden de China. Un 80% de los juguetes vendidos en
Estados Unidos (desde las muñecas Barbie hasta los videojuegos) se fabrican en China. Los bienes
electrónicos, como el iPod de Apple, o el Xbox de Microsoft, se fabrican en este país. Hasta los árboles de
navidad pueden venir de China. Ocho de cada diez árboles artificiales de Navidad vendidos en Estados
Unidos en el último año se fabricaron allí.

Lester Brown fundador y presidente de la organización
medioambiental Earth Policy Institute.



TEXTO Nº8
ESCLAVIZADOS Y TORTURADOS EN UNA FÁBRICA CHINA

La policía china ha desvelado un caso de esclavitud en una fábrica situada en Shanxi, provincia
situada en el centro del país: 31 trabajadores, inmigrantes rurales, sobrevivían en su interior, con jornadas
laborales de 20 horas y subsistiendo a base de pan y agua. Eran 32 pero uno de ellos murió a raíz del
maltrato.

Iban descalzos y con ropas rotas, sólo les alimentaban con pan y agua, dormían en el suelo, no
tenían calefacción en invierno y se les pegaba si trabajaban despacio. Cinco personas y seis perros les
vigilaban para impedir su huida.

El dueño de la fábrica es el hijo de Wang Dongji, secretario general del Partido Comunista de China
(PCCh) en el distrito de Hongdong de la misma provincia. Al parecer, Wang había subcontratado la fábrica a
un segundo empresario, Heng Tinghan, que se encuentra en paradero desconocido.

El cadáver del obrero fallecido fue envuelto en un saco de plástico y abandonado en una montaña
cercana en diciembre pasado. Chao Yanbing, el vigilante acusado del asesinato ha sido detenido por la
policía, pero otros sospechosos están en paradero desconocido.

EL PAÍS, 8 de junio de 2007.

TEXTO Nº9

No se puede hablar de turismo hasta el fin del Antiguo Régimen (siglo XVIII) y los albores de la
revolución industrial, con las prácticas de nobles y rentistas, que impulsaron las estancias en balnearios y el
grand tour, es decir, el largo y obligado viaje para conocer culturas y monumentos meridionales europeos y
mediterráneos en general (Italia, Grecia, Egipto…). Durante el siglo XIX, el acceso al tiempo libre
remunerado para ejercitarlo a través del viaje turístico se amplió a industriales, comerciantes y profesionales
liberales. Pero todavía no se articularon los mecanismos de comercialización y gestión de flujos a gran
escala.

Sólo se puede hablar del turismo de masas a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial (1945),
momento en el que la reconstrucción postbélica provocó un aumento de la productividad que permitió
mejorar los salarios y reducir el horario laboral. El turismo de masas se ha convertido en uno de los
negocios más importantes y de mayor crecimiento sostenido de los últimos treinta años.

El escenario de globalización actual nos ofrece una geografía turística, donde hay más destinos
compitiendo con productos similares y se tiende a buscar la diferencia entre los espacios receptores por
medio de la especialización, un turismo temático relacionado con la cultura, la naturaleza o el deporte.

F. LÓPEZ PALOMEQUE, M. MARCHENA, S.ANTÓN,
Análisis territorial del turismo, 1997. Adaptado.



TEXTO Nº10

Mientras tres de cada cuatro humanos temen al hambre, el resto se indigesta

Cinco millones de niños pequeños mueren de hambre cada año. El informe anual de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que en el mundo hay cerca de mil
millones de personas malnutridas. Además, el fantasma de la inanición supone un riesgo muy real para tres
de cada cuatro seres humanos. La paradoja se produce cuando - en el mismo momento y en el mismo
planeta- una cuarta parte de la humanidad no sabe muy bien cómo gestionar su empacho.

No siempre fue así. Pero un cambio radical ha tenido lugar en nuestras vidas sin que apenas nos
hayamos dado cuenta: el fantasma del hambre, ese miedo ancestral que nos había acompañado a lo largo
de toda la historia, ya no habita entre nosotros. Es cierto que todavía hoy muchas personas de nuestro
entorno tienen auténticas dificultades para alimentarse, pero en el pasado fue infinitamente peor.

La abundancia ha desterrado el temor a la falta de comida como referente dominante en la
sociedad. Hoy sufrimos un temor inverso: a cómo gestionar la sobreabundancia, a cómo alimentarnos sin
convertirnos en obesos. Ahora nuestra hambre es de salud. Y escándalos como el de la colza, las vacas
locas o la gripe aviar amenazan con convertir a la comida en objeto de temor.

En este contexto, ¿qué papel juega la gula? De momento estamos aún en la etapa de relación
compulsiva no sólo con la comida si no con todo lo que nos ofrece la sociedad de consumo. Porque la
glotonería que mostramos ante el último gadget electrónico o las prestaciones del coche es equiparable al
mecanismo que nos lleva a empacharnos de calorías.
[...]

Actualmente la cultura y los medios de comunicación, así como la industria de los alimentos,
contribuyen a conductas de gula que redundan en enfermedades. Por un lado la publicidad incita a comer y
a beber en exceso. Por otro lado ofrece comidas light y productos dietéticos, que reducen el daño producido
por los abusos.
[...]

El hambre, por su parte, sigue golpeando a la humanidad. Pero a pesar de que en el planeta
mueren cada día alrededor de 24.000 personas por su causa, nos parece hoy un problema lejano, algo que
sucede fuera y que nunca más volveremos a sufrir. Sólo cabría preguntarse si esta forma de pensar es fruto
del optimismo o de la falta de memoria. Porque el pecado ya no es tanto la voracidad en la mesa como el
olvido del hambre de los demás.

Manuel Díaz-Prieto. La Vanguardia, 26-2-2006 (fragmentos)



TEXTO Nº11

Rasamma alza la mano, quiebra el tallo con gesto rápido y frota en el suelo el líquido lechoso que
gotea del racimo de flores blancas. "Con la madera del tronco del arbusto hacemos estatuillas de Ganapati
[dios de la sabiduría]; con las flores, ofrendas para espantar malos espíritus, y con la savia... La savia es
utilizada aún, a veces, para matar a los recién nacidos cuando son niñas", asegura esta mujer de pelo cano
y ojos oscuros que no sabe su edad. Cuando Rasamma menciona la planta venenosa y explica su uso, lo
hace con toda naturalidad, pero habla rápido y se mueve con agilidad sobre sus pies descalzos a pesar de
que debe de superar los 60 años. "Matar al bebé cuando está en el vientre es más peligroso para la madre,
por ello se espera a que haya nacido y entonces se le da la savia mezclada con leche. Es tarea de las
mujeres más ancianas".

El Estado indio de Tamil Nadu y, en particular, el distrito de Salem son notorios por los infanticidios
de niñas, y un claro exponente del desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres que sufre Asia. El
problema es desde hace años objeto de atención por parte de los Gobiernos y organismos internacionales,
que, sin embargo, han visto cómo sus logros en la reducción de los infanticidios han sido contrarrestados
por el alza, en las dos últimas décadas, de los abortos selectivos de niñas. A miles de kilómetros de
distancia, en una aldea del centro de China, en la provincia de Sichuan, una mujer de 56 años, señala un
cubo de plástico, utilizado para la orina y comenta "Antes eran de madera. En él ahogaban las matronas a
las niñas nada más nacer. Era algo muy común a finales de los años setenta y principios de los ochenta,
porque las familias preferían, y siguen prefiriendo, tener un varón. En el campo, es muy importante para
trabajar la tierra, para conservar el apellido, y porque cuando los padres envejecen dependen de los hijos,
no de las hijas, que pasan a formar parte de la familia del marido".

"Por razones biológicas, los niños y los hombres tienen una tasa de mortalidad superior a la de las
niñas y las mujeres a lo largo de la vida. Esto hace que en la mayoría de los países haya más mujeres que
hombres. Sin embargo, ocurre que en algunos países el porcentaje de varones es superior", explica Siri
Tellier, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) en Pekín.

La razón del desequilibrio en Asia, según Tellier, es que "en estos países muchas familias matan a
las niñas al nacer, las descuidan y no les dan la misma atención sanitaria que a los niños". "Pero la
diferencia se debe, principalmente, a que el número de abortos selectivos se ha disparado por el fácil
acceso a los equipos de ultrasonido y otros métodos de identificación del sexo", afirma. El Fondo de
Población de las Naciones Unidas advirtió el pasado octubre en un informe que los abortos selectivos y los
infanticidios están conduciendo a India a un desequilibrio de género de alarmantes consecuencias sociales.

La razón, aseguran activistas y expertos, es la profunda discriminación que sufren las mujeres en
estas sociedades patriarcales. En China, son los hombres los garantes del apellido familiar y el sustento de
los padres en la vejez. Para las parejas, tener un hijo varón es a menudo una cuestión de supervivencia, ya
que el país carece de seguridad social y un sistema de pensiones generalizado. En India, la transmisión del
apellido no es un motivo para preferir hijos, ya que éste no se hereda; pero sí lo es el apoyo en la vejez, que
corre también a cargo de los varones, ya que las mujeres pasan a vivir con la familia de su marido. Sin
embargo, el principal factor por el que los matrimonios prefieren hijos es que las niñas son consideradas
una pesada carga económica para los padres, a causa de la dote que deben pagar a la familia del futuro
esposo. En la India, los matrimonios son fijados por los padres. Los hijos sólo se conocen una vez que el
matrimonio ha sido concertado, y muchas veces no se ven hasta el día de la boda.

Se estima que alrededor del 10% de la diferencia del número entre niños y de niñas en China se
debe a infanticidios, directos o indirectos. No obstante, la práctica más habitual, cuando una pareja no
desea a una hija, es entregarla a otra familia o abandonarla para que se hagan cargo de ella las
autoridades. También miles son adoptadas cada año por familias extranjeras.

En China, los matrimonios sólo pueden tener un hijo en las ciudades; dos, en la mayoría de las
zonas rurales si el primero es niña.

Los gobiernos indio y chino han tomado medidas para intentar solucionar el problema. Pekín se ha
comprometido a poner fin al desequilibrio en 2010. Para ello, potenciará las campañas de promoción de
igualdad de los sexos, al tiempo que extiende por todo el país un programa para proporcionar una ayuda
económica anual a las familias que han tenido dos hijas, cuando los padres alcanzan la edad de 60 años.
En India, el Gobierno tiene un plan, denominado Bebés de cuna, mediante el cual las mujeres pueden dejar
al recién nacido en el hospital. "Además, existe un programa por el que el Gobierno deposita una cantidad
de dinero en el banco, para pagar la dote, en el caso de que la familia tenga dos hijas, y no hijos, y la madre
se esterilice", afirma la ginecóloga Rashmi Rao.

J. REINOSO, Niñas sin luz, El País, 26 de febrero de 2006. Adaptado.



TEXTO Nº12

La protección del medio ambiente es una de las tareas más apremiantes a las que deben
hacer frente las sociedades actuales. Donde quiera que se mire es patente un deterioro ecológico
que se traduce no solamente en una disminución de la calidad de vida, sino en su pérdida
irreparable. Si se deja a un lado el hemisferio norte desarrollado y se fija la atención en el
subdesarrollo, el panorama no resulta más alentador, ya que cambia la naturaleza de sus
problemas, pero no su gravedad: la desertización y la deforestación crean situaciones de escasez
de agua, y la autorización para instalar industrias obsoletas y contaminantes y la exportación de
residuos tóxicos ponen en peligro la salud pública y el equilibrio ecológico. Si a esto le añadimos
fenómenos de dimensión planetaria, como la disminución de la capa de ozono y el efecto
invernadero, el estado del medio ambiente no puede ser más desolador.

S. AGUILAR FERNÁNDEZ, El reto del medio ambiente, 1997. Adaptado.


