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EUROPA

PRESENTACION

Durante el Curso 88 / 89, un grupo de 'Educadores del Plan Provincial
de 'Educación para las Personas Adultas de Zaragoza, haciéndose eco
de la importancia de la idea europeísta dentro del panorama actual,

nos decidimos por trabajar juntos en un proyecto que permitiese intro
ducir en diversos Centros como parte del Curriculum la idea europea
dentro del mundo educativo de las personas adultas.

Cada día son más nsumerosas las noticias que como avalanchas apare
cen en los diferentes medios de comunicación, y que a muchas perso-
les resultan difíciles de asimilar dado el desconocimiento que se tie-

ne sobre la geografía, historia, cultura, instituciones, . . . , del espa-
cio europeo.

Discutir la europeidad de España, a lo largo del devenir histórico,

es una tarea interesante, cuyos resultados pueden ser altamente ilus
trativos. Lo que no deja lugar a dudas es que desde el 1 de Enero
de 1.986, España es miembro de la Comunidad Europea y que a par-
tir del 1 de Enero de 1.993 , seremos miembros de pleno derecho de
la misma, con todas las ventajas e inconvenientes que ello pueda -
acarrear.

Con la idea de acercarnos al entorno y al conocimiento de esta rea li
dad europea, nació la idea de realizar esta carpeta educativa que

lleva el número 5 y con la cual pretendemos que las personas

adultas se acerquen al conocimiento de una realidad de mayor

amplitud que aquel que nos permite nuestro medio mas próximo,
pero que sin lugar a dudas cada día, y de muy diferentes
maneras esta incidiendo sobre el mismo y sobre las personas

que en el habitan.

Durante el periodo de tiempo utilizado para la Confección de
estos materiales la historia no se ha detenido, sino que por
el contnario los acontecimientos se han precipitado y el orden
establecido en Europa desde / . 945 está sufriendo una transformación
en las estrü cturas políticas, sociales y económicas que todavía
no pueden ser valoradas en su globalidad. Es por ello que
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EUROPA

proponemos que una parte de tan candente actualidad sea analizada
con el elemento más vivo del que disponemos para trabajar
las Ciencias Sociales: los medios de comunicación.

La última parte de nuestra carpeta pretende ser la puerta que
abre la Historia Contemporánea, lo que hacemos cada día y
lo que todavía nos queda por hacer.

OBJETIVOS

1. Favorecer la expansión de la idea europeísta entre las personas
que acuden a los Centros de Adultos.

2. Integrar dentro del Curriculo la dimensión europea dentro
del mundo actual.

3. Favorecer la participación de las personas adultas corno

ciudadanos europeos, mediante el conocimiento de sus derechos
y deberes.

4. Conocer la historia europea corno medio de comprensión del
presente, mediante el análisis de los sucesos del pasado.

5. Conocer el medio geográfico, económico y humano del continente
europeo, para poder llegar a una mejor identificación con
el mismo.

6. Conocer las Instituciones europeas, sus objetivos y su funciona-
miento.

7. Sensibilizar al profesorado sobre la importancia que para
el presente y el futuro tiene el conocimiento de Europa.

8. Potenciar el trabajo en grupo.
9. Facilitar el análisis de la realidad europea, así corno el

seguimiento de la evolución de los diferentes acontecimientos.
más recientes a través de los medios de comunicación.

CONTENIDOS

1. Europa: su medio físico y sus gentes.
2. La actividad económica.
3. Evolución de la Unidad Europea: antecedentes históricos.
4. La Europa Comunitaria: Instituciones, competencias y funciona-

miento.
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EUROPA

5. Aragón en Europa.

6. La Europa de hoy en la prensa.

METODOLOGIA

Partimos de la conveniencia de abordar el tema a través de
métodos de trabajo inductivos, comenzando por lo cercano, lo

conocido, la experiencia y los conocimientos propios de la persona

adulta, para ir analizando de forma grupa! los diferentes aspectos

de aquellos conocimientos que se pretenden abordar con e/ contenido
de esta carpeta.

El trabajo en grupo se considera prioritario, de tal forma que

la metodología resultante pueda plantear situaciones polemizadoras,
que aportan al debate un especial colorido.

Se pretende que los adultos saquen el mayor aprovechamiento,

partiendo de un escaso contenido manifiesto, que el individuo

y el grupo creen sus propios contenidos a partir de la búsqueda,
investigación, reflexión y debate.

En su último apartado veréis que aparecen una serie de recortes
de prensa que nos han parecido significativos para abordar

el estudio de la más cercana realidad europea que nos envuelve

en estos momentos. No planteamos la realización de ninguna

actividad en concreto, sino que dejamos a juicio del educador

el tratamiento del tema según se considere conveniente.

E NADA
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E Li IT U P A

Geografía Física (Generalidades)

Cuando se hace el estudio de un lugar, casi siempre se comienza por

el estudio del medio físico. Este estudio recibe el nombre de Geografía
Física.

A continuación, busca en algún libro de texto o diccionario

qué es la Geografía Física y escribe con tus propias palabras.

qué cosas o aspectos van a estudiarse en este apartado.

Lo ideal para estudiar una zona terrestre es ir allí y conocerla

en la realidad. Como esto no siempre es posible necesitamos algún

método o instrumento que nos permita apreciar los accidentes del

terreno. Uno de estos instrumentos lo constituyen los mapas. Un

mapa es, pues una representacián de una zona de la tierra o de
todo el globo terrestre(en este caso se llaman planisferios). Para
leer los mapas se utilizan determinados colores y símbolos: son

los signos convencionales.

- Busca en el diccionario la palabra convenCional y explica
su significado.

- Haz un listado de los signos convencionales que tu conoces(e-
jemplo: manchas de color azul, significan mares o lagos).

- Busca en los mapas de clase, libros o atlas otros signos

que aparezcan en ellos y cópialos.

- Explica qué es un atlas.

- Explica la diferencia que ves entre mapa y plano.

Otro aspecto important, que no figura señalado en los mapas(aunque
si en los planos), y que nos ayuda a hacernos una idea más exacta
de la situación(localización) de los accidentes del terreno son los

puntos cardinales. Además de las muy conocidas palabras Norte,

Sur, Este y Oeste, se emplean en Geografía otras palabras para

designarlos y es conveniente conocerlas para poder entender los

libros. Aquí tienes una lista: septentrión, boreal, occidente, ponien-

te, levante, oriente, austral, meridional, mediodía.

- Agrúpalas y coloca en cada recuadro las que signifiquen

lo mismo.
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NOMBRES ADJETIVOS

EUROPA

NORTE

SUR

La mayor parte de las palabras de la lista son nombres,

y el resto adjetivos. Con las mismas y otras que tú conozcas,

completa el siguiente cuadro.

La idea de punto cardinal es siempre relativa. Preguntar, pues,

si una ciudad está al Norte o al Sur no tiene respuesta. Es como

decir que una jarra está a la derecha o a la izquierda, arriba

o abajo. Es preciso siempre decir con referencia a qué. Así la

jarra puede estar situada a la derecha del plato, pero a la izqiier-
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da del cU bierto; abajo en el armario que está en el piso de arriba

de la casa. Zaragoza está al Norte de Teruel, pero al Sur de Iluesca.

- Explica que queremos decir al definir un concepto como

relativo. Da ejemplos.

Sugerencia. Se puede aprovechar el concepto de relatividad para

hacer ejercicios, debates, ... (Podría ser interesante la estrategia

del libro "Como personalizar la educación" Editoral Santillana,

Colección Siglo XXI, siendo el título de la actividad "El continuo

de valores".

Si bien no se trabaja ningún ejercicio sobre escalas, sería positivo

el trabajo con las mismas con vistas a la introducción del Sistema

Metrico Decimal y de la Proporcionalidad.

EL RELIEVE DE EUROPA 

Es necesario conocer el significado de los nombres que se da a

los accidentes del relieve para estar seguros de que todos hablamos

de lo mismo al citarlos.

- Define los siguientes términos: relieve, meseta llanura,

cordillera, sierra, cadena y sistema. (Se recomienda trabajar

también los términos propios de la zona, tales como Muela,

Saso, Cabezo,...)

- En el mapa de Europa localiza los principales accidentes

del relieve europeo.

- Hacer un ejercicio de redacción bien individual o colectivo,

sobre las principales líneas del relieve europeo. Como trabajo

previo sería interesante haber realizado un estudio del

relieve de la localidad.

LAS COSTAS DE EUROPA 

- Explica el significado de los siguientes términos (en caso

de dificultad consulta un diccionario): Golfo, bahía, cabo,

península, itsmo, isla, archipiélago, mar, oceáno y estrecho.

- Localiza en el mapa de Europa, los principales accidentes

costeros.
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- Redacta un texto donde recojas las líneas generales de

las costas europeas. (Individual o colectivo)

Otro concepto interesante a trabajar sería el de Mar "abierto" o

"cerrado", unido al de países con salida al mar y países sin salida.

Hacer alusión a la gran cantidad de conflictos que han existido

en la historia entre aquellos países que han buscado desesperadamen-

te una salida al mar. Pueden estudiarse los casos de la U.R.S.S.

que, aunque tiene muchos kilómetros de costas, éstas se encuentran

en mares interiores o impracticables por los hielos; los países del

Golfo Pérsico, Bolivia:...

LA HIDROGRAFIA

- Busca el significado de los siguientes términos: río, afluente,

caudal, vertiente, régimen, curso, cauce, divisoria, cuenca,

torrente, barranco, rambla, arroyo, lago, desembocadura,

delta , estuario, fiordo y ría.

- Señalar en un mapa de Europa, utilizando diferentes colores,

las vertientes, marcando la divisoria de aguas con una

linea continua.

- Hacer un gráfico comparativo donde aparezcan las longuitudes

de los principales ríos europeos en relación con los españoles

- Rellenar el siguiente cuadro

RIOS	 NOMBRE MAR EN QUE DESEMBOCA

LARGOS

MEDIOS

,

CORTOS
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EUROPA

LOS CLIMAS

ACTIVIDAD: Localiza en la esfera que a continuación aparece, las

diferentes bandas clímaticas de la tierra.
Co/oca el nombre de las líneas imaginarias que delimitan cada una
de las zonas climáticas.

A continuación encontrarás una serie de características cli máticas.
Tu trabajo consiste en relacionarlas con cada una de las bandas
clináticas que has señalado en la actividad anterior:

1. Temperatura media anual elevada y con poca amplitud térmica.
2. Existencia de cuatro estaciones claramente diferenciadas por

las temperaturas.

3. Frío todo el año.

4. Gran diferencia de duración día-noche, p ero inferior a 24 horas.
5. Noches y días de 24 o más horas de duración.
6. Lluvias 'abundantes en dos estaciones claramente diferenciadas.
7. Poca variación en la diferencia de duración día-noche.
8. Gran variabilidad de tiempos atmosféricos.
9. Precipitaciones escasas o nulas.

Examina los esquemas que aparecen en la página siguiente y con la

ayuda del profesor trata de extraer conclusiones de la observación

de los mismos. Discutir en grupo las repercusiones que esto puede

tener en los climas de Europa.

Carpetas de Educación de Adultos - 5 - 15 -
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Quizás la característica que defina a los climas de Europa sea

la gran variabilidad de tiempos atmosféricos. Observar los esquemas

climáticos que aparecen y trata de encontrar las razones que justi-
can este hecho.

LOCALIZACION ESQUEMÁTICA DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CLIMAS
TEMPLADOS SOBRE UN HUSO CONTINENTAL.
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EUROPA

LOS TIPOS DE TIEMPO SOBRE EUROPA OCCIDENTAL.
La posición de las masas de aire determina en cada estación tipos de tiempo muy varia-
bles. Los cuatro croquis presentan: dos situaciones clásicas de invierno (A y B) y otras

dos de verano (C y D).

Vamos a imaginar un viaje que partiendo de Sevilla nos llevará

a Moscú. Traza un itinerario del viaje eligiendo cualquier medio

de locomoción a excepción del avión. Realiza una descripción del
viaje detallando la fecha, ropa de la maleta, paisajes, etc... (los
aspectos a tratar pueden ser numerosos, dejando a iniciativa de

cada persona el desarrollo de aquellos que considere oportunos).

Deducid en grupo el caudal, régimen y aprovechamiento de los

ríos europeos de acuerdo con las características de la zona climáti-
ca que atraviesa.

Realizar una lista de los diferentes productos agrícolas que pueden
cultivarse en Europa de acuerdo con su climatología.

En estos momentos, está bastante claro que la climatología esta

"loca". Se están produciendo importantes cambios climáticos que

están modificando la forma de vida en muchas zonas agrícolas

y ganaderas. Realizar un debate sobre las posibles causas que

están produciendo las modificaciones climáticas en nuestro planeta
Tierra.

Carpetas de Educación de Adultos - 5	 - 17 -
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Geografia Humana

LA POBLACION: Evolución de la población en los países desarrollados
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El movimiento de liberación femenina, en
aras de la desaparición de la mujer como objeto
sexual o de sumisión al hombre, es otra mani-
festación que conecta en este caso con el descen-
so de los índices de natalidad (...).

Finalmente, hay que apuntar otro fenómeno
muy importante de la sociedad de consumo. Pa-
ra la nueva mentalidad de muchos matrimo-
nios, los hijos dificultan la incorporación de la
mujer a la vida activa, o bien son una carga ex-
cesivamente pesada en comparación con otros
bienes más «útiles». El primer hijo, o el segun-
do, se retrasa o se sacrifica, respectivamente,
porque resultan «competitivos» frente a deter-
minados objetos de consumo.
La explostcç n demografica, pág. 82.

La familia moderna, limitada al padre, a la
madre y a los hijos, también se caracteriza por
el reducido número de estos últimos. Pero co-
mo sobreviven casi todos ellos, la dimensión de
la familia, expresada por el número de hijos su-
pervivientes no es muy inferior a lo que era en
épocas de mayor fecundidad, que también lo
eran de mayor mortalidad.

R. PRESSAT: ob. cit., pág. I 1 I.

Otro método (de prevención de nacimientos) consiste en modificar previamente las condiciones eco-
nómicas y culturales de las familias, particularmente las de las capas populares. El nivel cultural pare-
ce aún más importante que el económico (...). Cuando una mujer recibe instrucción sobre los males
que amenazan a su hijo, se ve instintivamente forzada a procurarle todos los cuidados a su alcance;
por esto mismo, comenzará a temer más que antes la llegada de un nuevo hijo más joven y que
obligaría, en cierto modo, a sacrificar al precedente (...). De ahí que los conocimientos en puericultu-
ra tengan un efecto favorable suplementario, pues da a los padres una consciencia del valor de su hi-
jo. La palabra «consciencia» no es, quizá la más apropiada, pues debemos reconocer que, por lo ge-
neral, estos procesos se desarrollan de modo inconsciente. Mas esta toma en consideración de lo que
es y vale una vida humana, eta importancia concedida a un ser que disfrutaba anteriormente de tan
poca, contribuye al necesario cambio de mentalidad.

SAUVY: El hambre, la guerra y el control de natalidad, págs. 174-175.
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Una vez realizada /a lectura de los textos que te hemos presentado,

reflexiona y contesta a las siguientes cuestiones:

- Crees que los factores enumerados en los textos reflejan

la verdadera problemática que ha incidido en el descenso

de la natalidad.

- Conoces otros factores que en tu opinión ha yan influido

en el mencionado descenso de la natalidad.

- Piensas que este descenso de la natalidad puede afectar

a la población del futuro.

- Este comportamiento de la natalidad es igual en todas las

partes del mundo. En caso negativo, ¿dónde crees que se

encuentran las diferencias? ¿Puede traer repercusiones futu-

ras? Anótalas y comentalas en clase con tus compañeros.

A continuación vamos a proceder a rellenar nuestro propio modelo

de Padrón	 con los datos relativos a nuestro entorno familiar más

próximo.

o

rn

 
N.° de hermanos
del alumno 

l 1
N.° de hermanos
del padre

N.° de hermanos
de la madre—
N.° total de
hermanos de los padres

Li PROMEDIO de hermanos
de los padres 

N.° de hermanos del
abuelo paterno

1	 r
i  

N.° de hermanos de la
abuela paterna 

---1 N.° de hermanos del
abuelo materno

N.° de hermanos de la
abuela materna "D

i  

N.° total de hermanos
de los abuelos l

los abuelos
PROMEDIO de hermanos de

,
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Una vez que lo tenemos con los datos rellenados, y a la vista de
los mismos, intenta realizar un breve comentario en relación con

la evolución de la natalidad en el seno de tu propia familia. Una
vez realizado, debemos pensar si las causas que han aparecido
expuestas en los textos anteriores para explicar el fenómeno a
nivel mundial, sirven para explicar nuestro caso familiar concreto.

Hasta el momento, y en relación con la población, tan solo hemos
hablado del concepto de natalidad. Veamos el término opuesto,
para ello busca el significado de la palabra Mortalidad. Una vez

realizado investiga en tu entorno próximo como ha evolucionado,
para llegar a sacar las causas que en tu opinión han podido influir
en la misma.
DEBATE: Hacia donde camina la población mundial.

LAS MIGRACIONES

El desarrollo desigual es una de las características fundamentales del modo de producción capita-
lista. Significa que la historia de la lucha y de la competencia entre los capitalistas de los diversos
países ha determinado el predominio de unos sobre otros y, consiguientemente, la concentración de
capitales y de fuerzas productivas en los países vencedores en la competencia intercapitalista. Como
en cualquier otro terreno, el vencedor es el que impone condiciones; en el campo de la economía, tales
condiciones se traducen en precios, formas de producción y de venta, modalidades y destino de las in-
versiones que les son impuestas a los países cuyo capitalismo desempeña un papel subordinado o se-
cundario en este proceso desigual del desarrollo.

Pero este fenómeno es generalizable no sólo a nivel mundial, donde vemos cómo va aumentando
la distancia que separa los países de capitalismo avanzado y los países de capitalismo incipiente —o,
como se les suele llamar, países desarrollados y subdesarrollados, ricos y pobres—, sino incluso de
fronteras para adentro, como demuestra el abismo cada vez más profundo entre campo y ciudad,
entre regiones industriales donde las ganancias son rápidas y los negocios rentables, y regiones
arruinadas y pobres, de las que huye el capital y tras él (...) la fuerza de trabajo (...).

Así como la desigualdad del desarrollo capitalista ha concentrado la riqueza en unas manos, unos
sectores y unas zonas, en detrimento de otros u otras, así también ha forjado una división de tareas
entre los diversos capitalismos. Una división que corresponde al papel dominante de unos y depen-
diente de otros. En la Europa actual, los parientes pobres del capital monopolista son los países de la
cuenca mediterránea (...). A estos países les corresponde, entre otras tareas, la de proporcionar una
materia prima indispensable para la buena marcha de la economía de sus vecinos. Esa materia prima
es la fuerza de trabajo inmigrada.

M. Loizu: Capitalismo europeo y emigración, pág. 8-10.

Una vez leído atentamente el texto, busca en el diccionario el signifi-
cado de las siguientes palabras: migración, emigración, inmigracion,

capitalismo, competencia, incipiente, detrimento.
DEBATE: ¿Ha existido migración en tu localidad? Cuales piensas
que fueron las causas que las motivaron.
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Con los datos que aparecen en el cuadro que aparece a continuación,

sitúa en un mapa de España mediante las flechas correspondientes

el lugar de origen y el lugar de destino de aquella población que

se vió forzada a emigrar.

Zona de procedencia Zona de destino

Catalunya
Cast. la (excepto
Nueva y
Eritema-

Ratrelo•
no), Pais

dura (ex- Cast, la Euskadi Murrio	 Valencia
repto Vieja y y y	 y	 TOTAL de

Andalucía Asturias Aragön Wadrid) Madrid León Nafarroa Galizia Albacete	 Les Illes	 Barcelona emigrantes

Andalucia 	 16.615	 126 672 732 4.123 461 2.370 170 781	 10.269	 24.484	 60.803

Asturias 	 135	 5.231 33 118 404 405 499 284 6	 257	 335	 7.707

Aragón 	 324	 41 7.153 193 574 400 559 110 63	 2.192	 2.273	 13.882

Cast.	 la	 Nueva	 y

Extr. (excepto Ma-

drid)	 	 859	 87 431 8.017 10.857 673 3.307 72 325	 6.342	 8.625	 39.595

Madrid 	 757	 156 • 296 1.261 22.394 925 650 167 196	 1.191	 995	 28.988

Cast. la Vieja y León 390	 540 808 730 4.900 17.346 8.388 453 182	 1.288	 3.630	 38.655

Euskadi y Nafarroa 	 681	 170 490 655 932 2.154 25.979 594 125	 690	 771	 33.241

Galizia 	 130	 209 72 135 681 472 1.474 6.582 50	 318	 1.142	 11.265

Murcia y Albacete 	 219	 12 154 118 369 98 96 32 2.778	 3.851	 1.154	 8.881

Catalunya (exc.	 Bar-

celona),	 P.	 Valen-

ciä y Les Illes 	 1.438	 50 725 679 1.313 416 361 172 1.074	 37.230	 6.785	 50.243

Barcelona 	 2.538	 45 552 605 722 380 397 268 406	 3.966	 41.610	 51.489

TOTAL de inmigran-
tes	 	 24.086	 6.667 11.386 13.243 47.269 23.730 44.080 8.904 5.986	 67.594	 91.804	 344.749

En el caso concreto de tu localidad, si han existido los fenómenos

migratorios, ¿A dónde se ha marchado la población?; si por el con-

trario la habéis recibido, ¿De dónde vinieron y que causas les

indujeron a abandonar sus hogares?

A continuación vamos a elaborar una lista con los posibles inconve-

nientes y ventajas que a nuestra opinión puedan tener los movimien-

tos migratorios.

¿Qué sería necesario potenciar para evitar los movimientos migrato-

rios?

EJERCICIO DE REDACCION: Como crees que se sentirán los emigrantes.

Pon en marcha tu imaginación y manos a la obra. Redacta un relato

ficticio (o real si lo prefieres) sobre una familia que acude a un

nuevo lugar de residencia, reflejando las diferentes situaciones

que tendrían que vivir.
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MOTIVOS PARA EMIGRAR:

Para ayudar a la familia 	 90	 07o

Para mejorar salarios 	 91	 %

Para ahorrar 	 89,8

Por tener un trabajo mal remunerado 	 78	 %

Para preparar mejor a los hijos 	 68,8 90

Para adquirir una vivienda 	 65,4 070

Por ser obreros eventuales 	 58,6 07o

Para convertirse en trabajadores inde-
pendientes 	 57,6 %

Por estar en paro 	 47,2 Vo

A BARRUTIETA SAEZ: La emigración española, pág. 8.

EUROPA

Volvamos de nuevo a trabajar con el cuadro de datos, en el cual

podemos observar que hay zonas que reciben población y que al

mismo tiempo la pierden. Vamos a pensar cuales pueden ser las

causas que originan este comportamiento de la población.

Continuando con e/ cuadro vamos a observar región por región,

los lugares prioritarios de procedencia y destino de la población

de las mismas.

Como labor de grupo vamos a intentar sacar la mayor cantidad

de información del cuadro, y con las conclusiones aportadas realiza-

remos un escrito colectivo.

SUGERENCIA: Puede ser interesante que con los datos del cuadro

volvamos a retomar el estudio de los porcentajes.

A continuación van a aparecer una serie de textos que pueden de

alguna manera reflejar la situación, consideración, acogida, ...

que han vivido aquellas persona. s que por diferentes situaciones

les ha tocado vivir en una tierra que a los efectos legales no es

la suya. Presta atención y lee los textos que a continuación aparecen

VIVIENDA DEL TRABAJADOR ESPA/Z/OI

INMIGRADO EN ALEMANIA
—t

Vivienda comunitaria proporcionada
por la empresa 	

	
62 eo

Barraca, pensión y similares 	
	

28 90

Vivienda privada 	
	

10 C911

RETRASOS ESCOLARES DE LOS NIÑOS
ESPAÑOLES INMIGRADOS EN FRANCIA

(1974)

Un año de retraso 	 	 28 °lo
Dos años de retraso 	 	 14 a/o

Más de dos años de retraso 	 	 2 %
Ritmo normal 	 	 56 cric)

SITUAC1ON LABORAL DEL INMIGRADO

Una vez ha conseguido la autorización de trabajo o ha encontrado un patrón que lo avale, la si-
tuación del trabajador inmigrado reúne las características siguientes:

a) El contrato es limitado. En todos los paises su vigencia no supera el año y a veces es de sólo
seis meses.

b) Durante un largo período (un mínimo de tres años, pero con frecuencia cinco y hasta diez)
no puede cambiar de localidad, sector profesional o patrón.

c) En caso de despido, el trabajador se encuentra inmediatamente en situación de ilegalidad, y
si en un plazo corto (quince días por regla general) no encuentra un empresario que lo
emplee en el mismo sector es automáticamente expulsado del país.

M Lotzu: ob. cit., pág. 87.
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«Todavía no es muy seguro, pero
parece que los emigrantes vuelven
a sus tierras. Al menos parece que
hay psicosis de vuelta al pueblo na-
tal. Algures cifras alarmantes, dadas
a la prensa. han contribuido a crear
esa imagen. Sea como sea la ralidad
del fenómeno, se ha empezado a
pensar y a especular sobre el tema
ya se han sacado conclusiones
amargas. Para mí, la única conclu-
sión, la primera y la principal, es que
esta vuelta al lugar de origen, si es
cierto el fenómeno, es una vuelta de
animales derrotados, de animal
derrotado que salí° del corral a pa-
los y vuelve también a palos; o la del
viejo elefante que se retira a morir.

Porque no vuelven como alegrese
triunfadores, ni como nostálgicos
forrados en oro, como el indiano,
sino que vuelven porque, abocados
al paro forzoso, a la jubilización, y a
sus secuelas, unos mezquinos sub-
sidios y pensiones que aquí les con-
denan a muerte. allí les permitirán
sobrevivir. Se fueron con la angus-
tiosa incógnita de cómo les iría en la
nueva tierra; vuelven con la angus-
tiosa incógnita —y esta vez con me-
nos esperanza— de cómo les irá en
la tierra que abandonaron.»

CANDEL Francesc,

Els altres catalans vira anys elespres.

EUROPA

LEY DE EXTRANJEROS DE LA REPUI3LICA
FEDERAL ALEMANA (Art. 6)

«Los extranjeros disfrutan de todos los de-
rechos fundamentales, con excepción del de-
recho fundamental de libertad de reunión, de
asociación, de la libre elección de profesión, lu-
gar de trabajo y lugar de formación, así como
de la protección ante la extradición al extran-
jero».

Citado en M. Loizu: ob. di pág. 94.

Dos terceras partes de los españoles salieron
como peones, trabajaron como peones y vuel-
ven como peones. Esto quiere decir que la ma-
yor parte de los españoles que vuelven definitiva-
mente a España sólo pueden integrarse al traba-
jo en las mismas condiciones que habían cono-
cido antes de la salida y aun esto fuera de sus
propias regiones de origen.

A. BARRUTIETA SAEZ: ob. cit., pág. 32.

Una vez que hayas terminado la lectura de los textos, y apoyándote

en tus propios conocimientos personales, crees que lo reflejado en

personas que por diferentes motivos deben de abandonar su lugar

de origen.

Nuestra historia más cercana nos enseña que fueron muchos los

españoles que tuvieron que pasar por situaciones parecidas a las

descritas en unos momentos en los cuales España no tenia una gran

consideración a nivel mundial. En la actualidad el panorama ha

cambiado, ahora bien, ¿Piensas que la integración española en

la C.E.E. mejorará la situación personal, social y laboral de aque-

llas personas que continúen marchándose a Europa a trabajar o

la de aquellas que todavía permanecen allí?

El mal trato o la desconsideración hacia las personas que proceden

de otros países reciben el nombre de Xenofobia. ¿Qué opinión te

merece la xenofobia? ¿Piensas que hay xenofobia en tu localidad?

ellos se ajusta	 deben de vivir aquellasa la realidad en la cual
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La Actividad Económica

LA AGRICULTURA EUROPEA
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EUROPA

Las tareas agrícolas, y en general la agricultura, ha conocido

grandes cambios desde aquel lejano día en el que alguno de nuestros

antepasados se le ocurrió quizá por casualidad tirar unas semillas

o simplemente algún hueso y observar que en ese mismo lugar y

con el paso del tiempo, donde no había nada, brotaba una planta.

Este simple y peculiar suceso, motivado por el azar, cambió sin

lugar a dudas desde el mismo momento de su descubrimiento el curso

de la historia de la humanidad. El ser humano desde ese preciso

instante empezó a agudizar su ingenio para intentar que el sustento

diario estuviese asegurado, dado que del alimento dependía la vida

misma de la comunidad. Con abundante comida la comunidad crece

y puede ser poderosa y respetada (cuando no temida) por sus veci-

nos, en el caso contrario una comunidad sin alimentos abundantes,
ve aumentar sus tasas de mortalidad y por tanto puede ser sometida

por sus vecinos. De ahí que en cierta medida se pueda identificar

en nuestro pasado el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas con

independencia política. En el presente, el panorama ha cambiado,
la agricultura cada vez tiene una menor importancia en los paises

desarrollados y poderosos, pero entre ambas situaciones algo ha

ocurrido, y eso que en un principio se nos oculta, es lo que nosotros

vamos a intentar averiguar.

A continuación lee el siguiente texto.

La agricultura europea anterior al siglo xvIii, a-pesar de las lógicas diferencias regionales, presen-
taba unas características comunes: en cuanto al tipo de cultivos, predominaban los cereales y las le-
gumbres, ambos asociados a la ganadería en Europa Central, con mayor importancia de la arboricul-
tura (olivo, almendro, etc.) y de la vid en las regiones mediterráneas; la unidad de explotación predo-
minante era la familiar, con dimensiones medias entre 10 y 12 ha.; el sistema de cultivo por excelencia
era el policultivo, con parcelas dispersas en todo el territorio. Este tipo de agricultura permitía el
autoconsumo, el abastecimiento de las ciudades y pequeños intercambios a nivel local.

Esta estructura se mantuvo sin demasiados cambios hasta finales del siglo XVIII y principios del
xlx, cuando se produjo lo que se ha denominado revolución agrícola. Esta trajo consigo una serie de
innovaciones estimuladas por los grandes propietarios, que permitieron aumentar los rendimientos
agrícolas y, por tanto, la capacidad de nutrir a una población en aumento. Estas innovaciones pueden
resurnirse en: a) supresión del barbecho y su sustitución por la rotación de cultivos*; b) introducción de
nuevos cultivos tales como el maíz, la patata, forrajes, etc.; ello permitió una mejora e intensifica-
ción del viejo policultivo y una ganadería más abundante, aunque todavía mediocre, que propor-
cionaba sobre todo estiércol y trabajo, ya que la leche era un producto secundario y la carne que se
consumía era sobre todo la del cerdo.
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EUROPA

Desde principios del siglo XX y, sobre todo, después de la primera Guerra Mundial, se produje-
ron algunos cambios notables en los policultivos europeos. La agricultura tuvo que transformarse pa-
ra abastecer al mercado y ello trajo consigo la especialización, tanto desde el punto de vista de los cul-
tivos (para abastecer a las grandes ciudades) como desde el punto de vista del espacio (especialización
regional). Sc utiliza así sólo el terreno llano y fértil para productos en masa, cultivados en maquina-
ria moderna, y las pequeñas explotaciones se hacen intensivas (fruta, hortalizas), conservándose sólo
aquéllos terrenos que producen más por hectárea mientras se abandonan los de poca rentabilidad.
Otra característica es el desarrollo de la cría industrial de ganado*, como sector altamente especializa-
do, a fin de proveer al mercado de leche y carne. Sin embargo, a pesar de esta tendencia a la especiali-
zación, las regiones de agricultura completamente especializadas son escasas en Europa, donde sub-
siste todavía el policultivo, reducido a las áreas más rentables.

En Europa pueden distinguirse tres grandes tipos de estructuras agrarias tradicionales, vincula-
dos cada uno de ellos a determinados factores agrarios, sociales y climáticos: el openfield, el bocage y
las estructuras mediterráneas

R. LEBEAU: Les grands types de structures agraires dans le monde, pág. 46-47 (Reelaboración).

Una vez realizada la anterior fectura, intentaremos contestar a

las siguientes preguntas, para alcanzar entre todo el grupo las

respuestas que consideramos más acertadas.

,En qué consiste la Revolución Agrícola?

Resume las características de la agricultura europea antes

y después de la Revolución Agrícola?

- Describir la agricultura de tu entorno más próximo.

- En la agricultura de tu localidad se han debido de producir

cambios significativos. Indaga cuales han sido y qué causas

los han motivado.
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EUROPA

Cuando realizamos un viaje tenemos la oportunidad de observar
los diferentes tipos de paisaje que aparecen ante nuestros ojos.
A continuación tienes varios textos que explican las características
de paisajes agrícolas bien diferenciados. Intentaremos asi mismo
comprender las causas que han originado la aparición de los diferen-
tes paisajes agrícolas mencionados.

En el mundo mediterráneo, la disco'ntinuidad del relieve produce también una discontinuidad
agraria. Este es uno de sus aspectos más característicos. En general, las montañas, modestas pero
abruptas, encuadran pequeñas llanuras o mesetas donde se dan la mayor parte de los cultivos. El cli-
ma, seco y caluroso en verano, permite solamente el cultivo de plantas de ciclo anual (cereales de in-
vierno) y árboles que resistan el calor y la sequía: olivo, almendro, higuera, viña. La omnipresencia de
la arboricultura es una de las características de los paisajes mediterráneos. En general, la mediocridad
del suelo y la irregularidad de las lluvias hacen que la agricultura de secano tenga pocos rendimientos.

En cambio, cuando la irrigación es posible, las llanuras mediterráneas pueden tener el más rico y
variado paisaje cultivado del mundo: a las plantas indígenas, se añaden algunas plantas de verano de
la Europa Central, ciertas plantas tropicales y árboles subtropicales (melocotonero, albaricoquero, li-
monero, naranjo).

La pobreza de pastos explica el predominio del ganado ovino, más apto que el bovino para la
trashumancia, que aprovecha los pastos de llanura en invierno y los de montaña en verano.

Una característica esencial es también la discontinuidad histórica de la ocupación del suelo; debi-
do a las delicadas técnicas empleadas (irrigación, drenaje, arboricultura), cualquier circunstancia des-
favorable (invasiones, guerras, plagas) pueden hacer que un oasis se convierta en un desierto.

Por último existen contrastes entre diferentes formas de propiedad. Se oponen la gran propiedad
(latifundio) y la pequeña (minifundio); la propiedad media es escasa. En el caso del latifundio, no se
trata de la gran propiedad bur guesa, explotada adecuadamente para abastecer al mercado y obtener
beneficios; por el contrario, es una propiedad aristocrática que constituye un factor de consideración
social más que de enriquecimiento material: a menudo, el gran propietario absentista emplea métodos
extensivos de poco rendimiento.

Se pueden distinguir tres grandes tipos de estructuras agrarias:
) Monocultivo de grandes llanuras (Castilla), con cultivos de cereales; se emplea con frecuencia el

barbecho bienal y el pastoreo en la franja sin cultivar.
2) Policultivo de secano (regiones litorales, Italia peninsular). Se caracteriza por la existencia de

campos pequeños, de formas diversas, muchas veces formando terrazas, con gran variedad de
cultivos: olivos, cereales, legumbres, viña, almendros.., a veces asociados en una misma parcela
(«coltura promiscua»). Son cultivos intensivos, de tipo familiar.

3) Regadío. El mejor ejemplo es la huerta, llanura irrigada por el agua de ríos, pozos, torrentes, etc.
La de Valencia, en España, es la más extensa. Es un cultivo intensivo por excelencia, que permite
a una familia vivir de una explotación de 30 él 40 áreas. La población puede llegar a ser muy densa
(600 hab./km2). Es una agricultura que yuxtapone árboles y cultivos herbáceos eii dos pisos de
cultivos: naranjos o moreras en el superior, y legumbres, hortalizas, etc, en el inferior. El sistema
de repartición del agua es reglamentado por instituciones tradicionales n• cualquier infracción juz-
gada por un tribunal especial.

G. GILBANK: Introduction ci la geographie genérale de l'agriculture, págs. 117-123 (reelaboración).
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EUROPA

Caminos

Casas
„,e4 Campos

Cerrados
Bosque

Es un paisaje de campos cerrados, que se extiende a lo largo de toda la fachada atlántica de Euro-
pa, entremezclado a veces con el openfield en algunas de las zonas más húmedas de Europa Central.

Se caracteriza esencialmente porque cada parcela está rodeada de una valla, simultáneamente
::onstruída y plantada: cada campo está rodeado de una elevación hecha con tierra; sobre esta eleva-
ción se ha plantado una hilera de arbustos y árboles. La forma de las parcelas llama la atención: son
todas compactas, casi cuadradas, bastante más grandes que las del openfield (I ha. en el bocage, fren-
te a 0,5 ha. o menos en el openfield). Los bosques no se concentran en grandes extensiones, en el
imite de los cultivos, como en el openfield, sino que están esparcidos en pequeñas parcelas geométri-
:as por toda el área.

El sistema de cultivo destaca por su variedad. Muchas de las parcelas están plantadas con árbo-
es, otras se dedican a pastos y otras están cultivadas. En resumen, este paisaje yuxtapone, en un apa-
rente desorden, cultivos, prados, landas y bosques: su característica es la variedad, como la del open-
-ield es la uniformidad.

La dispersión del hábitat es otra característica esencial de las regiones de bocage. Este hecho tiene
:orno consecuencia la existencia de una red muy tupida de caminos rurales.

La significación del bocage es doble: una protección de los cultivos contra el ganado y un límite
urídico que legaliza la propiedad individual. La variedad del paisaje del bocage es la resultante del in-

dividualismo. El agricultor está aislado, vive en granjas perdidas en medio de los campos, sólo acce-
sibles después de un largo trayecto por malos caminos, llenos de barro, que corren en zigzag entre los
setos. Generalmente, los campos de cada agricultor están alrededor de la granja. El agricultor se sien-
te dueño de su dominio y orgulloso de su derecho de propiedad, que aparece reforzado por el seto.
Cada agricultor cultiva sus campos como cree conveniente; de la misma manera la alimentación del
;anado es un problema individual.

Así como el openfield resulta de antiguas estructuras comunitarias, el bocage toma su origen en
os cercados que hacen progresar la propiedad individual en Europa en los siglos xviit y xix.

LEHFAU: ob. cit., págs. 57 y ss. (reelaboración).
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Praderas naturales

Piaderas artificiales
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EUROPA

El "openfield"

' El término 'ope..nfield' está reservado a los
paisajes agrarios que tienen estos caracteres:
No estar cercados, agrupamiento en polígonos.
adoptando estas formas de banda y estando dis-
puestas, por lo general, ordenadamente, siendo,
en ocasiones, muy largas con un camino que se-
ñala los limites de los polígonos.

Hl El `openfield tiene unos rasgos económi-
cos y sociales característicos: En primer lugar
destaca la división de la propiedad. 1•1 Por otro
lado sobre los diversos suelos se practica normal-
mente una alternancia de cultivos; el tipo más
extendido„ la rotación trienal, divide los suelos
en tres hojas: 1...] la primera dedicada al trigo,
la segunda a un cereal de primavera (avena o ce-
bada) quedando reservada la tercera a forrajes
(trébol, alfalfa). También puede 'existir una
división más primaria: la bienal,que consiste en
dedicar una hoja al cereal, dejando la otra
en barbecho.

Este tipo de paisaje agrario es de clara orien-
tación cerealista, pero aparecen también otros
cultivos practicados en las parcilas más próximas
a los pueblos; este fue, durante largo tiempo, el

caso de las plantas textiles como el lino y
el cáñamo.

Los trabajos en el 'open fiar se realizan comu-
nalmente: labores, siembra. siega... Existe como
un . acuerdo tácito entre los vecinos, que impide
incluso la elección libre de los cultivos. El ganado
dispone. para su alimento, de las hojas en barbe-
cho muerto, cuando existen, o de los suelos
cerealisticos una vez recogido ei fruto, en los
rastrojos. Los animales pastan indiferentemente
en cualquier parcela. a mentido bajo la vigilancia
de un pastor comunal. 1...1

Todos los rasgos anteriormente citados no
aparecen siempre junios. Si hubiese que clasiri-
(-arios por orden de frecuencia se obtendría
la siguiente ordenación: ausencia de cercados,
habita( agrupado, división en polígonos, pasto
en cualquier propiedad, pastor conp :Aal. rotación
de cultivos, trabajo en común.

Dentro de esta ordenación es posible todo
tipo de combinación."

A. Al eyn ier: Les paysages agraires. Armand
Colin. Piiris, ;970.
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EUROPA

El paisaje agrícola esta muy influido por las condiciones climáticas.

Observemos a continuación dos gráficos climáticos, donde aparecen

los datos relativos a las temperaturas y precipitaciones de dos

localidades europeas. De acuerdo con los mismos, vamos a intentar

realizar las siguientes tareas:

- Vamos a relacionarlos con un tipo de agricultura determinada.

- Piensa de que" forma pueden influir las condiciones meteoroló-

gicas en la producción agrícola y en el desarrollo de un

paisaje natural determinado.

Con los datos que te proporcione tu profesor, intenta realizar

el gráfico climático de tu localidad

- Que medidas puede tomar el ser humano para paliar los

efectos negativos de las condiciones climáticas sobre la

agricultura.
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Hasta este momento nos hemos dedicado únicamente al estudio de

la agricultura en el pasado y el presente para intentar comprender

el estado actual de la misma. Demos un paso hacia adelante,

avancemos hacia el futuro e intentemos vislumbrar como será la

agricultura que nos viene. La agricultura debe de engancharse

al tren del progreso, y como tal debe de entrar de lleno en el

modo de producción capitalista. Veamos en el siguiente texto las

reformas que la Comunidad Económica Europea propone para adecuar

la agricultura a los tiempos que corren:

El «Memorandum» sobre la reforma de la agricultura en la Comunidad Económica Europea»

(diciembre, 1968), más conocido con el nombre de Plan Mansholt propone la política a seguir en el

campo. Esta política puede resumirse en los siguientes puntos:

— Habiendo observado que el tamaño medio de las explotaciones en la CEE era de 11 ha., y que las

tres cuartas partes de aquéllas no ocupaban a un hombre a tiempo completo, el Memorandum

propone unos niveles mínimos, por debajo de los cuales las explotaciones no son rentables. Así: se

necesitan de 80 a 120 ha. para una explotación cerealística; 40 a 60 vacas para una producción

lechera y de 450 a 600 cerdos para una granja porcina.

— Desaparición de las explotaciones poco rentables, bien por ser excesivamente pequeñas, o porque
son explotadas por personas demasiado mayores (en la CEE, el 50 por 100 de los campesinos que

dirigen las explotaciones tienen más de 57 años).

— Reestructuración de otras parcelas, una vez eliminadas las poco rentables.
Para ello, deben llevarse a cabo medidas compensatorias para los campesinos afectados por esta

política:
— Los agricultores entrados en años pueden obtener unas indemnizaciones que varían según la edad,

cargas familiares y superficie liberada.

— Para los explotadores jóvenes que deban abandonar sus tierras serán tomadas medidas de estímulo
para que se dediquen a otras actividades (estudios, formación profesional...).

— Un sistema de becas permitirá a los hijos de los a gricultores seguir unos estudios que los alejen de

la agricultura.
Una vez llevada a cabo la liberación de las ti ”-ra c menos rentables, éstas se dedicarán a una utili-

zación no agricola (bosques, parques nacionales, espacios de recreo) o bien se podrán alquilar por un
período no inferior a dieciocho años a agricultores que presenten planes de desarrollo de seis años o
más, al término de los cuales deben demostrar que han hecho rentable la explotación.

Estas medias de orden económico están destinadas a introducir en el campo un sistema de máxi-
mo rendimiento y productividad, tendente a equiparar el campo a la economia industrial.

G. GILBANK: ob. cit., págs. 49-50 (reelaboración).

Una vez efectuada la lectura pongámonos a trabajar expresando

cuales son nuestras ideas al respecto. Creemos que estas medidas

que se proponen son acertadas o debemos de buscar otras alternativas

que consideremos más válidas.
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EUROPA
La Crítica Ecologista

LA DEPENDENCIA DE LOS AGRICULTORES: El agricultor depende y

es explotado por las instituciones financieras, industriales y urbanas

a través de dos mecanismos principales:

1. Haciéndole entrar en el mercado para su abastecimiento y para

la venta de sus productos.

2. Volviéndole cada vez más incapaz de resolver sus cultivos con

medios propios, haciéndole depender del mercado y de los interme-

diarios.
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En estos momentos, es hora de darle un aire divertido a nuestro

trabajo. Observemos la siguiente historieta, y expliquemos de forma

desenfadada el mensaje que nos ofrecen estas ilustraciones. Veamos

que personajes aparecen. como actúan y cuales son las causas

que les mueven a ello. Si no queremos actuar como ellos ¿Que

alternativa nos queda'
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ARTESANADO MANUFACTURA INDUSTRIA

CAMBIOS EN LA ORGANIZA C I ON DEL TRABAJO

EUROPA

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Como hemos visto anteriormente la primera actividad humana planifi-

cada de antemano fue la agricultura. A partir de ese mismo momento

empiezan a surgir una serie de necesidades, muchas de las cuales

son incapaces de ser satisfechas por aquellas personas que las

sienten. Desde el momento en que unas personas trabajan con vistas

a satisfacer las necesidades que otras precisan, (siendo estas de

naturaleza distinta a la propiamente alimentaria), se puede decir

que estamos viendo nacer aquello que en la actualidad podemos

denominar como la actividad industrial.

Esta actividad, ha pasado por muy diferentes momentos, tanto por

los modos de producción empleados como por las técnicas y el número

de personas que en sus diferentes etapas ha empleado.

Veamos ahora a partir de los materiales que a continuación encontra-

rás, una visión conjunta y global de la actividad industrial. Parti-

remos de un conocimiento del pasado para acercarnos al presente

y conocer el estado actual de la cuestión, para que luego en última

instancia realizando un esfuerzo imaginativo dar una visión sobre

lo que a nuestro parecer podria ser la industria del futuro haciendo

especial hincapié en las repercusiones que sobre la sociedad ha

tenido y pueda tener.
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Los cambios tecnológicos desde la revolución industrial

En el siglo XVIII los excedentes agrícolas y
el aumento de la población abrieron el camino a
la llamada Revolución Industrial. La utilización
creciente del carbón en lugar de la madera en la
siderurgia aceleró la aparición de la maquinaria,
las construcciones de hierro (puentes, ferrocarri-
les...), etc.

En 1850 la industria química inició un
desarrollo sin precedentes, que ha producido
hasta nuestros días cientos de miles de sus-
tancias.

La generación de 1880 se vio transformada
por la expansión de la industria eléctrica, que
provocani cambios sociales enormes con la
introducción del fonógrafo, posteriormente la
radio, la televisión y el ordenador.

El desarrollo de nuevos sistemas de co-
municación originó cambios en la estructura
social. Las organizaciones económicas, cultura-
les, sociales, etc., hasta entonces restringidas
por las dificultades de los medios de comunica-
ción a su alcance, experimentan a finales del
si glo XIX una extraordinaria expansión gracias

a inventos corno el teléfono, la mjquina de es-
cribir y, mis tarde, el computador, que les ha
permitido ampliar sus escenarios de actuación,
hasta llegar a las grandes organizaciones que
hoy conocemos.

Avances posteriores dieron pie a la pro-
ducción de modelos especiales de circuitos in-
tegrados, en los cuales la unidad central de
procesamiento de un computador se construye
en forma de pastilla de silicio, pro gramado para
realizar una serie compleja de funciones. Nos
referimos al microprocesador, que es, en esen-
cia, un dispositivo diminuto situado dentro de
una pastilla de silicio y destinado a procesar la
información que se le suministra.

El elemento principal de la revolución mi-
croelectrónica es este microprocesador de sili-
cio. Significa, de hecho, que se puede contar
con un cerebro y una memoria el volumen de
los cuales es increíblemente pequeño en compa-
ración con cualquier otro dispositivo fabricado
por el hombre y a un precio módico.
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La máquina de sapo; perfeccionada po r lamer Wat; (17-t,_171j

constituyó el invento rna3 important dc la revolución Industria.
La aplicación de esta nitea fuentc dc energia a la mineria, la side-

rurgia. la indusuia textil, la rnao,uinaria agncola y lo, transportes

contribuyó definiznamcnte al progrio dc la técnica y Lt produc-

ción.

Disminución de las rentas agrícolas
en todos los países europeos

"BELG1CA: Baja del 25 por 100- de la
remuneración media por renta en 1973.

ITALIA: En la agricultura el beneficio

min imo de los trabajadores ha aumentado

entre 1966 y 1972 (más del 83.6 por 100,
teniendo en cuenta los subsidios familiares)
más que en la industria (62.3 Por 100). Pero
la renta de los trabajadores agrícolas no
representaba en 1972 mas que el 48,5 por 100

de la de los trabajadores (I e otros sectores
de la economía (contra 35.5 por 100 co

1963 )."

Le Monde, 17-11-197-4.

_

EUROPA

Del trabajo artesanal

a la fabricació n industrial

Artesano

Pio .oienv O de (J'!....r

Tr abajo domestico

Trabajo manual

Agrupacio n gremial

Baja capitalización

Producción limitada

Objetivo. catidad

Obrero industrial

Trabajo asalariado

Trabajo de grandes empresas

Alto grado de mecanización

Agrupacion sindical

Fuertes inversiones económicas

Producción en serie

Objetivo 	 cantidad

INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN

Un tejedo r manual muy bueno, de
2$ a 30 años de edad, podía tejer por
semana dos piezas de nueve octavos
de tela de cornisa, de 24 yardas de lon-
gitud cada una, y de una trama de ciPn
hilos por pulgada: siendo e! peine del
paño un Boiton 44, y la urdimbre y lo
trama de 40 madejas por libro.

En 1 823 un tejedor de 15 años que
atendiera dos telares mecánicos, podía
tejer siete piezas semejantes en unc se-
mana.

En 1826, un tejedor dc 15 anos, a!
frente de los telares mecánicos, podiC;
hilar por semana doce piezas semejan-
tes, y algunos podían hacer hasid
quince.

En 1833 un tejedor de 15 a 20 años,
ayudado por una niña de unos doce,
al frente de cuatro telares mecánicos,
podía hila r en una semana dieciocho
piezas de este tipo, y algunos podían
llegar hasta 20.

E. BANEs: Historia de la rnankfactura del al-
godón en Gran Bretaña (1835). Citado en M.
Ay-roLA: Textos fundamentales para la Häto-
ria, ptig.
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La actividad industrial en el Mercado Común

Desde cualquier perspectiva que se analice, la Europa
comunitaria aparece como una gran potencia industrial:
con cl 7 J de la población mundial. su producción de
acero alcanza el 22",. la de plásticos el 37%, y en la
construcción naval mundial participa con cl 27%. El
78 s en valor de h ‚das sus exportaciones procede precisa-
mente de productos industriales.

El primer hecho, que salta a la vista, es la antigüedad
de sus establecimientos industriales. En efecto, fue en In.
glaterra. y algo después en otros paises del continente,
donde se produjo, desde finales del siglo XVIII. el cam-
bio tecnológico que iba 3 prolongar la hegemonía de
Europa hasta bien entrado el siglo XX. (...)

Pero, la antigüedad de la industrialización, que permi-
tió la ventaja dc crear amplios mercados de consumo,
ampliar la capacidad de ocupación de mano de obra (ac-
tuando por ello como ventosa para la expansión demo-
gráfica) y mejorar paulatinamente las condiciones de
vida de las masas trabajadoras (a pesar del retroceso ini-
cial), al no haberse renovado en el momento oportuno y
con el ritmo debido, dio lugar a un grave inconveniente

en un momento en que pasó a primer plano el problema
de la productividad; o visto desde otra perspectiva, de los
costes de producción. Hoy. Europa, frente a sistemas
productivos más competitivos, como los de EE. UiJ. y
Japón, no ha logrado superar la obsolescencia y envejeci-
miento de buena parte de sus instalaciones y tecnología,
ni elevar de forma soliciente su productividad. La forma
de salir de ese atolladero ha consistido, básicamente, en
replantearse una profunda rcconversión industrial de los
sectores "maduros" (siderurgia, industria textil, cons-
trucciOn naval...), caracterizados por manejar tecnologías
ya consolidadas y operar en mercados donde no cabe es-
perar expansión ni cambios hacia una situación más fa-
vorable.(...)

Pero es en lo relativo a la dependencia energética y en
cl retraso respecto de las nuevas tecnologías donde más
claramente se ponen de manifiesto las dificultades de la
industria comunitaria para recobrar una posición de ven-
taja.

Permite: II. Abejón y otros: op. cit.

EUROPA

El capitalismo, como modo de producción, se caracteriza fundamentaimente por la existencia de
la propiedad privada de los medios productivos detentada por la burguesía y por la existencia del pro-
letariado como clase que sólo posee su propia fuerza de trabajo para subsistir.

J. Ist. VIDAI VII 1	 La economía mundial, pág. 94

Los horarios de trabajo

Número de horas de trabajo
Epoca tradicional

harta fines
del siglo XVIII

Hacia 1875 Hoy

De horas de trabajo por día
de 7 a 10 (inv.)
de 10 a 14	 (ver.)

12 8

De días de trabajo por semana 6 6 5

De semanas de trabajo por año 52 52 48 ó 49

De años de trabajo por vida
Desde los 8 6 10 años
hasta la muerte

Desde los 12 años
hasta la muerte

Desde los 16
a los 64 años

De horas de trabajo por vida 220 000 220 000 96 000

Y. Pelanne y otros: Aspecrs du monde contemporain, Nathan, París, 1973.
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Averigua cuales son las regiones que en el mapa que te presentamos

rodeadas por una elipse, y que se corresponden con las principales

regiones industriales del planeta.
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EUROPA

LA DIVERSIDAD CULTURAL: Lenguas y Religiones

"Hay muchas más culturas humanas que razas humanas,

puesto que mientras las unas se cuentan por miles,

las otras lo hacen por unidades. Dos culturas elaboradas

por hombres pertenecientes a la misma raza pueden

ser tan diferentes o más que dos culturas originadas

en grupos racialmente alejados... A diferencia de

la diversidad entre razas, que presenta como interés

esencial el de su origen histórico y el de su distribución

en el espacio, la diversidad entre las culturas plantea

muchos problemas, ya que uno puede preguntarse si

para la humanidad constituye una ventaja o bien

un inconveniente."

LEVI-STRAUSS, Raza e Historia (1952),

Son las ideas, las creencias, la lengua y las formas de expresión,

la manera de organizar el conjunto de la vida social y de relacionar

se con la naturaleza lo que distingue a unas personas de otras

y confiere identidad a los distintos grupos humanos. Son en definiti-

va las diferencias culturales las que originan la gran diversidad

humana.

La cultura comprende todo el saber y el poder que las personas

han adquirido para dominar la naturaleza y extraer los bienes

necesaraios apara satisfacer las necesidades humanas; e incluye

todas las instituciones que regulan las relaciones de los seres

humanos entre sí y especialmente la distribución de los bienes

disponibles.

LAS LENGUAS:

" La lengua se nos manifiesta como el hecho cultural por excelencia;

primero, porque es una parte de la cultura, una de aquellas

actitudes o hábitos que recibimos de nuestros antepasados por

vía de la tradición; en segundo lugar, porque el lenguaje es

el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos

la cultura de nuestra comunidad. Finalmente y sobre todo porque

la lengua es aquella manifestación de la cultura que le da funda-
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EUROPA

mento, ya que toda reflexión o pensamiento sobre cualquier forma

de cultura pasa por el lenguaje. El dominio de la reflexión es

un dominio lingüístico. La lengua es el sistema que traduce todos
los demás sistemas. Por eso en el mundo de la cultura ocupa

un lugar privilegiado... Creo que la comunicación es el proceso

central y constituye de toda cultura por cuento la comunidad
rige el comportamiento humano. La percepción del mundo que
tenemos nos viene programada por nuestra lengua y no sería
arriesgado afirmar que este principio lo aplicásemos a la totalidad
de la cultura, es decir, personas de diferentes culturas no solo
hablan lenguas diferentes, sino que, en cierta medida, habitan

diversos mundos sensoriales." (S. Serrano, Signos, lengua y cultura,

Edisions 62, Barcelona, 1980)

LAS RELIGIONES:

Mientras algunas religiones incluyen normas de actuación, otras
no lo hacen; las hay que tienen los ritos como una parte fundamen-

tal y otras que son más intimistas; algunas son monoteístas,

otras politeístas o panteístas, y también las hay sin dios. La
tolerancia o la permisión no son tampoco una regla general. No
hay religiones más o menos perfectas, sino que cada una pervive

en el tipo de sociedad que la practica y también según el grupo

social al cual se pertenece.
La distribución actual de las religiones se caracteriza por la

superación de los límites espaciales tradicionales; ahora las diversas
religiones se superponen de tal forma que a cada territorio pueden

corresponderle múltiples confesiones.

ACTIVIDADES:

- Busca en el diccionario el significado de las palabras que

no conozcas

- Define con tus propias palabras que entiendes por cultura.

- Haz una relación de todos aquellas	 actividades humanas que

para ti se relacionan con la cultura.

- Confecciona un listado donde aparezcan todas las lenguas que

se hablan en Europa y su procedencia.
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Feroes

Gaeltco-escoces

Danés

Inglés	 Frisón •
iirilMas.

Neerlandés—Galés

C6fmco
Bretón

Franco- --
provenzal

Occrtano

Corso
Catalán

e	 Sardo

LENGUAS NO
INDOEUROPEASLENGUAS INDOEUROPEAS

amenC. °---Lusavano

• At Manes
. .4

17773 Lenguas
	 	 rlinCaS

V71
Lenguas
eslavas

Lenguas
balbcas

Lenguas
urato-attalcas

Lenguas
paleo-aneas

Lengua
vasca

Lengua
semlbca

El Lenguas
romantcas

Lenguas
germantcas

E] Lenguas
cetinas

Lenguas
heléntcas

EUROPA

Distribución geográfica de las lenguas en Europa

- ¿Crees qué un país con diversas lenguas puede tener conflictos?

¿En qué consistiría ese aparente "conflicto"? Cita ejemplos.

- Enumera las religiones más numerosas/significativas que hay

en Europa.
- Busca signos de práctica religiosa en tu localidad y también

signos de secularización. ¿Cuándo se han producido y a qué han

estado ligados?

- Indica el origen, las semejanzas y las diferencias que existen

entre catolicismo, anglicanismo, protestantismo y rito ortodoxo.
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March, de Palma de
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dibujo de Durero,
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hoja de bloc, que se
custodia en el
Museo Albertina, de
Viena.
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EL RAPTO DE EUROPA

Hesiodo, hacia el año 900 antes de Cris-
to, parece que es el primero en utilizar,
en su Teogonia, el nombre de Europa,
junto al de su hermana Asia, para desig-
nar dos de las tres mil oceánidas. Europa
nace como diosa que se hace tierra.

Siglos después, las leyendas mitológicas
nos presentan ya a Europa como una mu-
jer, si bien de excepcional belleza, hija de
Agenor, rey de Tiro y descendiente de
Neptuno. El propio Zeus, enamoraao de
ella y metamorfoseado en toro, la rapta,
la lleva a Creta y la hace madre y reina
fundadora de la dinastía de Minos.

Esta leyenda —sin ninguna relación ra-
cional con la geografía o con la historia—
ha inquietado durante más de veinticinco
siglos a los europeos El rapto de Europa
ha sido tema constante de la literatura y
las artes plásticas, pero también de la re-
flexión profunda, en clave metafórica, del
destino de la Europa continente-cultura.
En nuestro tiempo, un intelectual espa-
ñol, Luis Díez del Corral, ha recurrido al
mito para mostrar el rapto que sufre Eu-
ropa hoy. Sus productos culturales
—ciencia, técnica, sistema político, etc.—
son adoptados por el mundo y vueltos
contra ella. La Europa originaria ha crea-
do una civilización planetaria, expandien-
do la suya propia, en la que, en cierto
modo, se ha disuelto. Mito e interpreta-
ción histórica se confunden y fecundan
mutuamente.

EUROPA

EVOLUCION HISTORICA

Europa es, como se ha repetido en tantas ocasiones, una realidad

geográfica definida por una cultura, por una forma de interpretar,

y también de dominar el mundo; en definitiva, por una civilización

común que se ha generado durante más de veinticinco siglos y

que, en los cuatro o cinco últimos, se ha extendido por todo

el Planeta.

En la Edad Antigua la primera matriz de lo europeo fue esencialmen-

te mediterranea:

- La Cultura -filosofía y ciencia- de Grecia con su

concepción racional del mundo;

- Las	 capacidades	 técnico-organizativas, el 	 derecho
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EUROPA

y el Imperio de Roma como base, estos tiltimos,

de las sucesivas ideas del Estado;

La aportación del monoteísmo hebráico (Cristianosmo),

constituye el primer precedente de la unidad europea.

Cuando en ese crisol llamado Europa, se funden las aportaciones

germánicas de los pueblos del norte de Europa, con toda 	 la

herencia de las culturas clásicas, se sientan las bases de lo

que más tarde significará el nacimiento histórico de Europa.

Posteriormente. rota la unidad del mundo mediterráneo por la

expansión musulmana, surgirán las peculiaridades territoriales

que configurarán las futuras naciones europeas. El latín se vulgari-

za y pierde su caracter de lengua universal, aparecen las lenguas

romances, germánicas y eslavas que son el germen de la actual

diversidad lingüística.

Los peligros exteriores y la fragmentación feudal dividen y encierran

a Europa en sí misma. Sin embargo, no llega a perderse la noción

de unidad de los europeos bajo la forma que le dió el Cristianismo.

El Imperio de Augusto

En plena Edad Media, el día de Navidad del año 800, Carlomagno

era coronado solemnemente emperador de Occidente por el Papa

León III.
Tras la muerte de Carlomagno la dignidad imperial recae en sus

T A

135111Mil

ä J14n 1

descendientes. Uno de ellos, Lotario recibe junto con la dignidad
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EUROPA

imperial, un amplio territorio que se prolongaba desde la actual

Holanda	 a	 Italia,	 comprendiendo diferentes regiones situadas

a lo largo de los valles de los ríos Rhin, Ródano y Po, es decir,

el camino que unía el Mediterráneo con el Mar del Norte, eje

fundamental de Europa, que en su día serviría de vía para

la expansión y conexión de las ideas del Renacimiento flamenco

e italiano y a la recuperación comercial de las ferias de Champaiia.

Ya en nuestra época será la columna vertebral de la originaria

Europa de los Seis.
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La idea imperial, como expresión de unidad continental, llega

hasta la Edad Moderna, en la que, recogida y actualizada,

constituye la aspiración suprema del Imperio de Carlos V: una

República Cristiana y universal que, bajo la autoridad del Empera-

dor y el Papa, rigiera ordenadamente todo el continente de forma

flexible y compatible con las diferencias regionales y nacionales

entonces efervescentes y en trances de constituir o consolidar

las unidades políticas que, durante los cuatro siglos siguientes,

han protagonizado encarnizados enfrentamientos.

Pero eran otros los problemas del momento. Ese proyecto tuvo

que batirse en retirada frente a los más expansivos signos de

la modernidad, la monarquía nacional y la Reforma, que anuncian

una nueva época.

La monarquía nacional y el protestantismo son manifestaciones

de otra actitud colectiva de los europeos a partir del siglo

XVI, basada en el Renacimiento y en e7 nuevo orden de valores

por él establecidos: individualismo, racionalismo, incipiente

nacionalismo; a partir de ahora se concebirá el continente como

un mosaico de Estados soberanos e independientes. Estos estados

se relacionan entre sí en un sistema de equilibrios casi mecánicos,

según	 sus relativos niveles de extensión,	 población,	 riqueza

y poderio militar, y relegan la idea de la unidad europea al

ámbito de lo utópico.

'611111111111n1

Leonardo se define como humanista

Si no aduzco yo, como ellos, testimonios de autores, me apoyo en cambio en algo más
elevado y más digno: la experiencia, que es maestra de maestros. Engreídos y pomposos,
trajeados y adornados, no con los trajes suyos, sino con los ajenos, quieren regatearme a mí
los que son míos. A mí, que soy inventor y tan superior a ellos, tratan de despreciarme todos
esos trompeteros, declamadores y recitadores de obras que no les pertenecen.

Así suelen ser juzgados y estimados de este modo, no de otro, los hombres inventores.
intérpretes situados entre la naturaleza y los hombres, frente a los recitadores y declamado-
res de obras ajenas. Hay, entre unos y otros, la diferencia que va del objeto a su imagen re-
flejada en el espejo. Ésta no tiene realidad: la primera existe en realidad y por sí misma.

LEONARDO nn VINC1

.Tratado de la pintura.

Leonardo da Vincl (1452-1519)
•,	 Autorretrato.
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La Europa que se perfila en la paz de Westfalia (1648) y se orga-

niza en la de Utrecht (1713) consagran el principio de unidad en

el continente. Las alianzas serán mas proyectos frente a terceros

que deseos de colaboración bilateral. La cooperación europea, y

mucho más los proyectos de integración, parecen aspiraciones defi-

nitivamente abandonadas. Las potencias europeas se enriquecen y

fortalecen gracias a sus territorios ultramarinos y, en consecuencia

vuelcan sus esfuerzos a intereses en el exterior, en lugar de inten-

tar una aproximación intracontinental.

La independencia de los EEUU, la Revolución Francesa y el Imperio

y las guerras napoleónicas, que marcan el tránsito a la Edad Con-

temporánea, se dan con profundas transformaciones en Europa, como

el final del Antiguo Régimen, la hegemonía de la burguesía como

clase social, la aparición del liberalismo y la democracia, la emer-

gencia de nuevas naciones europeas o los primeros síntomas de

que potencias extraeuropeas, EEUU de América y Rusia, van a des-

plazar a Europa de su protagonismo mundial.
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La derrota de Napoleón significó la desaparición de su Imperio.

Los Estados vencedores acordaron restaurar las antiguas monarquías

y el anterior sistema político y social. Pero las ideas nacidas

al calor de la Revolución no murieron, ni tampoco los anhelos na-

cionalistas de aquellos países que carecían de independencia por

formar parte de los antiguos Imperios o por encontrarse fragmenta-

dos en diferentes estados.
Durante el siglo XIX tienen lugar en Europa diversas revoluciones

que luchan por alcanzar dichos objetivos, en las cuales se ven

implicadas diferentes naciones, lo cual nos prueba las conexiones

políticas e ideológicas que existían entre ellas.

Por las mismas fechas, tiene lugar en Europa otro fenómeno de

gran importancia: la Revolución Industrial. Los avances tecnológi-

cos que se derivan de ella serán un elemento de unión. Con la

devolución en los medios de comunicación, Europa se hará cada

vez más pequeña. las ideas, descubrimientos y costumbres se pon-

drán en circulación de forma más rápida.

Paralelamente a lo expuesto anteriormente, tienen lugar en Europa

importantes transformaciones políticas y sociales: ascenso de las

monarquías liberale- toma del poder por la burguesía y la apari-
rián del movimiento obrero.

I a lucha de estas organi-

zaciones obreras por el

logro de una sociedad igua-
litaria llevará a la organi-

zación de asociaciones su

pranacionales. para unifi-

car así sus esfuerzos en

busca del bien común inde-

pendientemente de las fron-

teras políticas que los se-

paran.

Las transformaciones econó-

micas llevarán a la compe-

tencia	 entre	 los	 países,

de cuya rivalidad surgirá

uno de los factores desen-

- 60	
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cadenantes de la Primera Guerra Mundial.

Finalizado el conflicto, y una vez que han desaparecido los

antiguos imperios, vemos la aparición de nuevas naciones. Las

duras condiciones de paz que se impusieron a Alemania, el descon-

tento por las nuevas fronteras, la crisis económica de 1929, crearon

un clima de descontento que facilitaron la expansión de las ideas

fascistas, lo cual condicionó un nuevo conflicto: la Segunda Guerra

Mundial.

Al termino de ésta se verifica la pérdida de la hegemonia europea.

Las naciones que han sido campo de batalla están aruinadas, sur--

gen dos nuevas potencias y Europa parece haber naufragado para

siempre.

En este contexto vuelve de nuevo a resurgir la idea de la unión

europea, potenciada por motivos económicos, pero alentada a la

vez por la ideología y la cultura.

U.R.S.S. ACTUAL

ALEMANIA EN 1918 Ul
POLONIA EN 1918 I

RUMANIA EN 1918 g2



EUROPA

ACTIVIDADES

1. Nombra los tres elementos que formaron el origen de lo europeo,

dentro del ámbito mediterráneo.

2. ¿Qué civilización supone la ruptura del mundo mediterráneo en

la Edad Antigua?

3. ¿Qué representó la coronación de Carlomagno como Emperador de

Occidente?.

4. ¿Qué paises constituyeron la Europa de los Seis? ¿A qué Imperio

habían pertenecido estos territorios antiguamente?

5. Haz un recorrido por la historia de Europa señalando los momen-

tos de unidad europea y los de ruptura.

COMENTARIO DE TEXTO

En la "Rebelión de las masas" escribe Ortega y Gasset:
"Si hoy hiciésemos balance de nuestro contenido mental -opiniones,

normas, deseos, presunciones- notaríamos que la mayor parte de

todo eso no viene al francés de su Francia, ni al español de su

España, sino del fondo común europeo. Hoy en efecto pesa mucho

más en cada uno de nosotros lo que tiene de europeo que su porción

diferencial del francés, español, etc."

(Op. cit. p. 179)

a) ¿Qué vigencia tienen esas observaciones? ¿Hoy puede hablarse

de un fondo común europeo, en cuanto a mentalidades, modos de

vivir, ideas políticas, etc. ?

b) Ortega, como Unamuno, veía en el integrarse en una unidad supe-

rior, la supernación europea, la forma de superar la discusión entre

europeización/ casticismo, conciencia nacional l supranacional, la salida

del provincialismo interior. Hoy, ¿puede ayudar la integración de

España en la C.E.E. a superar un marco demasiado estrecho? ¿Son

hoy conceptoss contradictorios lo nacional y lo supranacional? ¿Son

compatibles autonomías, regionalismos y europeismo?
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EUROPA DESPUES DE 1.945

LA CONSTRUCCION EUROPEA

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia

de la misma, aparece un nuevo orden mundial. La hegemonía europea

ha llegado a su fin, y vemos como otras dos naciones cogen el rele-

vo y se reparten el Mundo en áreas de influencia. Hasta el solar

europeo se verá afectado por tal reparto. Esto que ha dado por lla-

marse la "Decadencia Europea", llevará consigo la pérdida de la

supremacía económica.

Tras el conflicto Europa se verá obligada a la reconstrucción de

sus ciudades y su economía, para lo cual se verá obligada a solici-

tar la ayuda Norteamericana, a la vez que deberá fomentar la soli-

daridad entre sus naciones, lo cual llevará a la aparición de nuevo

de la idea de la unidad.

Esta idea unificadora, se había manifestado en diferentes épocas

de la historia, y a modo de ejemplo podemos citar al filósofo alemán

Leibniz que pedía "la soberanía suprema para Europa como la manera

de lograr el mejor de los mundos posibles"; o de Victor Hugo que

deseaba la fundación de "los Estados Unidos de Europa"; de españo-

les como Ortega y Madariaga, etc... Aparecen también ideas más

concretas como las de Aristides Briand que en 1.929 presentó un

proyecto federal de Unión Paneuropea. O en 1.943 cuando uno de

los padres de la Comunidad Europea, Jean Monnet proponía la unión

de los países europeos en una federación que los convierta en una

unidad económica común.

Tras la Segunda Guerra Mundial será Churchill el que manifestará

sus ideas en relación a la creación de los Estados Unidos de Europa.

Otras aportaciones a tener en cuenta dentro del contexto de la unifi-

cación europea fue la aparición de diferentes grupos europeístas

que difunden la necesidad de la unidad, frente a las diferencias

que los separan.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, queda claro que

en la conciencia de mucha gente estaba presente la unidad de Euro-

pa, pero había una pregunta que responder, ¿cómo lograrlo?

Se presentaron dos opciones:
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1. Construir un estado federal, para lograr la unión política. Esta

opción era defendida por el Movimiento Europeo con el siguiente

programa:

1. Una comunidad europea, concebida sobre -

bases federativas es una contribución

necesaria y esencial para toda Unión Mun
dial.

2. Conforme a los principios federalistas,

que piden una construcción democrática

a partir de la base, la comunidad de

los pueblos europeos debe de eliminar

por si misma las diferencias que pudie-

ran surgir entre sus miembros. (...)

4. Los miembros de la Unión Europea tras-

ladan una parte de sus derechos sobera-

nos, económicos, políticos y militares

a la Federación que constituyen.

5. La Unión Europea está abierta a todos

los pueblos que apelan a un caracter

europeo y se someten a sus reglas fun-

damentales.

6. La Unión Europea define los derechos

y deberes de sus ciudadanos en una

declaración de derechos cívicos euro-

peos. (...)

11.Sólo la Unión Europea puede asegurar

a todos sus pueblos pequeños y grandes,

la integridad territorial y la conserva-

ción de su caracter peculiar. ( ...)

2. Alcanzar en primer lugar los acuerdos económicos para que con

ello se sientan las ventajas de la unión y- crear las condiciones

que permitan afrontar en el futuro la unión política. Para ello

en 1.951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero

(CECA), de la cual 6 años más tarde nacerá el Mercado Común.

Esta idea queda reflejada en el siguiente Manifiesto:

- 64 -	
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"Europa no se hará de un golpe, ni en una

construcción de conjunto: se hará por reali-

zaciones concretas, creando ante todo una

solidaridad de hecho. (... )

El gobierno francós propone colocar el total

de la producción franco-alemana de carbón

y de acero bajo una Alta Autoridad connin,

en _una organización abierta a la participa-

ción de los otros paises de Europa.

La puesta en comCin de las producciones de

carbón y de acero asegurará inmediatamente

el establecimiento de bases comunes de desa-

rrollo económico, primera etapa de la Fede-

ración europea. (... )

Asi se realizará de una manera simple y

rápida la fusión de los interesas indispensa-

bles para el establecimiento de una comuni-

dad más amplia y más profunda entre paises

que han estado durante mucho tiempo enfren-

tados entre si por sangrientas divisiones. (..)

Robert Schuman

LA COMUNIDAD EUROPEA 

Una vez que se optó por la via económica como medio de integración

europea, ya hemos visto como en 1.951 se clió un primer paso con

la firma del Tratado de constitución de la CECA.

El siguiente paso tuvo lugar el 1 de Enero de 1.958 mediante la

entrada en vigor del Tratado de Roma que suponía el nacimiento

de la Comunidad Económica Europea, integrada en un principio por

los Seis Países que formaban la CECA.

Los principales objetivos que se marcó la Comunidad eran los si-

guientes:

La CEE. Articulo 2: La Comunidad tiene por

Carpetas de Educación de Adultos - 5
	 - 65 -



EUROPA

misión, el establecimiento de un Mercado

Com(in y la aproximación progresiva de las

políticas económicas de los Estados miembros

promoviendo un desarrollo armonioso de las

actividades económicas en el conjunto de

la Comunidad, una expansión continua y

equitativa, una estabilidad acrecida, un

aumento acelerado del nivel de vida y de

las relaciones más estrechas entre los Esta-

dos que participan en ella.

En 1.965, se dió otro paso decisivo hacia la unidad, cuando CECA,

CEE Y EUROATOM, unificaron sus instituciones, para que las mismas

fueran comunes y reunidas a partir de ahora en un solo organismo:

LA COMUNIDAD EUROPEA.

ACTIVIDADES

-Busca información sobre que es un estado federal. Qué estados fede-

rales conoces.

- Se debería excluir a la URSS y los Países del Este de la Unión

Europea.

- Qué objetivos crees que se pretenden con la constitución de las

Comunidades.

- A continuación, encontrarás cuatro hojas, donde aparecen estrellas

y rectángulos en igual proporción. Te proponemos la realización

de un sencillo trabajo: has de saber que cada una de las hojas

se corresponde con las diferentes etapas que en su composición ha

experimentado la Comunidad Europea. Una vez realizada esta obser-

vación, debes de pintar en cada rectángulo la bandera de los países

miembros de la Comunidad, anotando la fecha de su incorporación

a la misma.
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EUROPA

INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD

Las principales instituciones se articulan en torno al ejercicio de

los tres poderes clásicos de un sistema democrático: ejecutivo, legis-

lativo y judicial.

LA COMISION

Composición

Funciones

Funciones

17 miembros independientes

Proposición de las "leyes comunitarias". Vigi-

lancia sobre el respeto de los tratados

asume las tareas de iniciativa y de ejecución

de las decisiones.

518 diputados, elegidos por todos los países

miembros•en razón de su respectiva población

Garantía de la participación de los ciudada-

nos. Control y deliberación. Comparte la

función legislativa con el Consejo.

PARLAMENTO EUROPEO

Composición

CONSEJO

Composición	 12 miembros, uno por cada país.

Funciones	 Toma de decisiones y adopción de las leves

comunitarias.

CONSEJO EUROPEO

Composición	 Reunión periódica de Jefes de Estado y Go-

bierno.

Funciones	 Impulso a las políticas comunitarias.

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Funciones	 Cuida de la correcta interpretación de los

Tratados y de la aplicación de las normas

comunes, tanto a los Estados miembros como

a los ciudadanos.

COMITE ECONOMICO Y SOCIAL

Funciones	 Asesora sobre temas específicos a la hora

de tomar decisiones.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funciones	 Control en la gestión de las finanzas.
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LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

LA COMISION
EUROPEA

Guardiana de los Tratados

Propone las •leyes•
comunitarias y

ejecuta las politices
comunes

EL CONSEJO
EUROPEO

Reunión de los Jefes de
Estado y de Gobierno

Orienta poillicamente
la acc I An comunitaria

------EL CONSEJO
DE MINISTROS

Adopta las •leyes.
europeas y decide

las politices
comunes

EL
PARLAMENTO

EUROPEO

Represenia
a los

ciudadanos
Controla la Comisión

Emite sus dictámenes sobre
las propuestas de las .leyes • europeas
Establece con el Consejo de Ministros

el presupuesto de la Comunidad

EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Garantiza la aplicación
del derecho comunitario

EL TRIBUNAL
DE CUENTAS

Controla los Ingresos
y los gastos de la

Comunidad

EL COMITE
ECONOMICO Y SOCIAL

Foro en el que las
fuerzas económicas y
sociales exponen sus
opiniones sobre las
propuestas de .ley.
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PRO YECCION INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD 

La Comunidad Económica Europea, va aumentando su papel interna-

cional con una serie de actividades que desbordan incluso su inicial

marco comercial. El hecho es que más de 130 países mantienen rela-

ciones diplomáticas con la Comunidad, negociando ésta como tal en

nombre de los "Doce". Ha firmado acuerdos comerciales con más de

120 países, además de una treintena de acuerdos multilaterales.

Ha participado como grupo unido en diferentes foros internacionales,

"Cumbres" de dirigentes, Conferencias Este-Oeste, ... Posee estatuto

de observador en la ONU, mantiene relaciones con otros organismos:

GATT, OCDE, AELC, Consejo de Europa, COMECON, etc..

Para que comprendas mejor lo explicado anteriormente, observa -

el cuadro que aparece a continuae ión.

ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

O.N.U.

G.A.T.T.

0.C.D.E.

PAISES EN

GRAVE

SITUACION

ALIMENTARIA

PAISES EN VIAS

DE DESARROLLO

PAISES

INDUSTRIALIZADOS

E.F.T.A.

EEUU

JA PON

COMECON

ACP(Africa, Caribe y Pacífico)

MEDITERRANEO

ASEAN

AMERICA LATINA
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ACTIVIDAD

Consulta el significado de las siglas citadas anteriormente correspon-

dientes a diferentes Organismos mundiales. Busca que paises forman

cada una de ellas, y una vez que conozcas su nombre subrayalos

en el Planisferio que encontrarás a continuación, para que podamos

así observar, cual es la verdadera dimensión internacional de la

Comunidad Europea.

LAS RELACIONES COMERCIALES

Europa, fue la cuna de la Revolución Industrial, y pese a su pérdi-

da de la hegemonia mundial, todavía mantiene un desarrollo cientí-

fico-técnico muy superior a la media mundial, e, incluso más elevado

en algunos campos que potencias del orden de Japón o la URSS.

Sin embargo la falta de conjunción entre los diferentes esfuerzos

nacionales, la falta de concreción en un desarrollo industrial y

tecnológico adecuado, así como otras causas similares, ocasiona que
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las produciones industriales europeas pierdan competitividad, y que

sus exportaciones y la penetración en los mercados avanzados dismi-
nuya, a la vez que la idea del "mercado único europeo" se convierte

en un lugar ideal para que puedan introducirse por el contrario

las mercancías procedentes de los EEUU y Japón.

Las relaciones con los paises industrializados que se producen son
de tres tipos:

- Con los países de la AELC (EFTA) en las que se trata de

lograr una cooperación industrial frente a los Estados
Unidos y el Japón.

- Las matenidas con Estados Unidos y Japón, marcadas por

signo de le interdependencia.
- Con los países del COMECON en las cuales por las razones

políticas de los últimos decenios, se encuentran en estado
embrionario.

La importancia de la Comunidad como bloque comercial en el mundo

podemos observarla en los siguientes diagramas:
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EUROPA

RELACIONES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD

El rey Don Juan Carlos I, en una intervención ante el Parlameneto

Europeo en 1.986, dijo que "sería suicida practicar una política

egoísta hacia el resto de los países del mundo". La Comunidad lo

ha entendido así, y hoy la CE y el Tercer Mundo se pueden conside-

rar que son interdependientes porque de allí vienen el 70 % de nues-

tras materias primas, y ellos son también nuestro principal cliente

porque reciben el 38% de nuestras exportaciones. Los Doce aportan

el 0,53% de su Producto Interior Bruto en ayudas para el desarrollo,

y además gracias a un sistema de preferencias generalizadas, el

88% de los productos exportados por el Tercer Mundo entran libre-

mente en la Comunidad.

Para ir más lejos, la Comunidad mediante la Convención de Lomé

realizó un acuerdo con 66 países de Africa, el Caribe y el Pacifico,

mediante el cual se establece una cooperación cuyos principales obje-

tivos pretender mejorar la autosuficiencia alimentaria y promover

el desarrollo rural. El medio para canalizar esta ayuda es el Fondo

Europeo de Desarrollo, que para el quinquenio 1.985-90 tiene una

dotación presupuestaria de 8.500 millones de Ecus.
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ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta el mapa de la página némro 53, contesta a las

siguientes preguntas:

- Por qué se distingue entre ayuda técnica y ayuda alimentaria.

- ¿Cuáles son las zonas mundiales donde la CE presta su ayuda

de modo prioritario?

- ¿Cómo entiendes que deben de realizarse las relaciones Norte-Sur?

LOS OTROS EUROPEOS

Europa no está constituida únicamente por los Doce países que com-

ponen la CE, hay otros estados que sin pertenecer a la Comunidad,

mantienen estrechos contactos con la• misma.

Se pueden encontrar tres grupos de países europeos que no están

integrados en la Comunidad:

- Un primer grupo formado por los llamados países nórdicos, y que

disfrutan de las rentas más elevadas de Europa y cuentan con un

alto nivel de instrucción.

- Un segundo grupo, formado por Austria y Suiza, situados en el

centro de Europa, por lo cual han sido elegidos como sedes de dife-

rentes Organismos Internacionales.

- Un tercer grupo es el formado por los llamados países del Este

que cuentan con una economía planificada y se encuentran integrados

en el COMECON bajo la dirección de la Unión Soviética. Estos paises

cuentan con un diferente desarrollo económico.

Excepción aparte merecen el caso de Albania que tiene una economía

planificada y que no mantiene relaciones comerciales ni con la CE

ni con el COMECON; o el de Yugoslavia que mantiene relaciones cor-

diales con las dos alianzas europeas CE y COMECON, pero que es

independiente de ambas.

A diferencia de la CE, el COMECON no pretende crear un área de

libre circulación de mercancías, sino la planificación conjunta del

consumo y de la producción de todos los países miembros.

Si hasta ayer parecía imposible la integración de los diferentes paí-

ses en un sistema económico unificado que hiciese desaparecer las
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fronteras y que ayudase a adoptar medidas comunes para solucionar

los problemas del continente; hoy aunque todavía no se hayan alcan-

zado soluciones, el cambio del panorama europeo, hace nacer espe-

ranzas para que la formación de una Europa unida sea una realidad

tangible, lo cual ayudaría a romper con la división del mundo en

bloques y pondría un limite a las superpotencias.

ACTIVIDADES

Lee el siguiente texto:

"Como ayer nuestras provincias, nuestros

pueblos deben aprender hoy a v:*vir juntos,

bajo normas e instituciones comunes libre-

mente aceptadas, si quieren alcanzar las

dimensiones necesarias para su progreso

y conservar el dominio de su destino. Las

naciones soberanas del pasado han dejado

de ser el marco donde se pueden resolver

los problemas del presente. Y la propia

Comunidad no es sino una etapa hacia las

formas de organizaciPn del mundo del maña-

na."

JEAN MONNET: Memorias

Valiéndonos de nuestros conocimientos y de los que aparecen en esta

carpeta de trabajo, intentaremos contestar a las siguientes pregun-

tas:

- A la vista de la situación actual en Europa, que peligros se pren-

tan y cuales serían las soluciones para evitarlos.

- Qué papel podría tener una auténtica Unión Europea frente al sis-

tema bipolar EEUU-URSS.

- DEBATE ABIERTO: Ante la hipotética situación en la cual los países

de la CE necesitan replantear su economía, para lo cual se reúnen

en Bruselas. Como los temas a debatir son muy amplios, deciden

organizar distintos grupos de trabajo, para que los representantes

de cada país puedan analizar rápidamente las propuestas.
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Siguiendo la técnica Phillis 66 que consiste en que seis personas
estudien durante seis minutos el asunto sin consultas bibliográficas.
El objetivo de la reunión será que el Ministro de Asuntos Exteriores
de cada país discuta el tema asignado, con 5 asesores en un plazo
breve de tiempo, y exponga a los demas miembros comunitarios	 la
opinión del país sobre dicho asunto.
Los temas a debatir son:

- La unificación de los sistemas monetarios.
- Relaciones con los países subdesarrollados.
- Ventajas e inconvenientes para la Europa Comunitaria de

los acontecimientos que estan ocurriendo en la Europa
del Este.

- Orientaciones para una nueva política agraria y pesquera.

Al final del trabajo en grupos, el Ministro portavoz expondrá ante
los demás su informe previamente recogido en un pequeño informe.

INVESTIGANDO EL ENTORNO: ¿•C)" sabemos de la Comunidad Europea?

Vamos a realizar una encuesta en la que trataremos de averiguar
si las personas de este Centro conocen Europa y La Comunidad Euro-
pea. Se intentarán sacar conclusiones respondiendo a tres preguntas:
- ¿Conocen los ciudadanos Europa?
- ¿Qué saben de la Comunidad Europea?
- ¿Consideran que es bueno para España pertenecer a la Comunidad

Europea?

ENCUESTA 

PRIMER BLOQUE: EUROPA

1. Rumania, ¿forma parte de Europa?
2. ¿Qué lengua se habla en Dinamarca?
3. ¿Qué lengua se habla en Yugoslavia?
4. ¿Cuál es la capital de los Paises Bajos?
5. En qué países se encuentra Estrasburgo y Bruselas.
6. Diga el nombre de los dos ríos más importantes de Europa.
7. ¿Qué régimen político tiene Noruega?
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SEGUNDO BLOQUE: LA COMUNIDAD EUROPEA

1. A qué responde la sigla BENELUX

2. Qué país se integró antes en la CE, Irlanda o Reino Unido.

3. ¿Cuál es el órgano ejecutivo de la Comunidad Europea?

4. Nombre los países que componen la Comunidad Europea

5. Diga el nombre de uno de los dos comisarios españoles en la CE.

6. En qué año se integró Portugal en la Comunidad.

7. ¿Cuál es la moneda de la CE?

8. ¿En qué ciudad se encuentran las oficinas del Parlamento Euro--

peo?
9. ¿En qué ciudad se encuentra la sede de la CE?

10. Qué comunidades forman la Comunidad Europea.

TERCER BLOQUE: ESPAÑA Y LA COMUNIDAD

1. Desde que pertenecemos a la CE cree que ha cambiado la vida

de los españoles. ( SI o NO )

2. Desde que España pertenece a la Comunidad, te sientes más o

menos europeo.

3. La aplicación de nuevos tipos de impuestos(IVA) y la llegada

de productos europeos cree que modificará la economía española?

a) La empeorarán. Todo es más caro

b) No la afectará nada.

cl La mejorarán, por la mayor competitividad.

4. Si se pudiera votar en un referéndum sobre la permanencia en

la CE, tú que opinarías? (SI o NO)
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Cronología
Relaciones España-CEE

9- 2 -1962. El Gobierno español solicita
la apertura de negociaciones
con la Comunidad Económica
Europea con la finalidad de
obtener la integración en la
misma.

10- 3 -1962. El Presidente del Consejo de
Ministros de la CEE acusa re-
cibo de la solicitud española.

14- 2 -1964. El Gobierno español insiste
en su petición de ingreso en
la Comunidad.

11- 7 -1967. El Consejo de Ministros de la
CEE aprueba el primer man-
dato de negociaciones con el
Gobierno español.

21- 9 -1967. Celebración de la primera se-
sión de negociaciones entre
España y la CEE en Bruselas.

29- 6 -1970. Firma de un acuerdo prefe-
rencial entre España y la CEE,
que entra en vigor el día 1 de
octubre.

9-10-1975. La Comunidad Económica
Europea suspende la conti-
nuación de las negociaciones
con el Gobierno español, de-
bido a las penas de muerte
llevadas a efecto en el mes
de septiembre.

28- 7 -1977. El primer Gobierno democrá-
tico español presenta una so-
licitud formal de adhesión al
Mercado Común,

20- 9 -1977. El Consejo de Ministros de la
CEE muestra su favorable acti-
tud con respecto a las nego-
ciaciones con España. En fun-
ción de ello encarga a la Co-
misión Europea la elaboración
de un dictamen sobre la cues-
tión.

19-12-1978. El Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea toma la
decisión de abrir negociacio-
nes para el ingreso de Espa-
ña en la misma.

5- 2 -1979. Comienzan en Bruselas las
negociaciones entre España
y la CEE, dirigidas a la obten-
ción de un acuerdo que con-
temple la plena integración.

7-12-1982. El triunfo electoral del PSOE
impulsa las negociaciones,
que mantienen un ritmo ace-
lerado a partir de este mo-
mento.

19-11-1983. Felipe González, Presidente
del Gobierno español, se diri-
ge a sus homólogos comuni-
tarios en demanda de una res-
puesta concreta con respecto
a la voluntad integradora de
España.

19-12-198.4. La negociación hispano-co-
munitaria concluye los capl-
tulos referidos al desarme
arancelario, a la siderurgia y
a las instituciones.

25- 2 -1985. Comienza en Bruselas la fase
final de las conversaciones
entre España y la Comunidad
con vistas a la plena inte-
gración.

29- 3 -1985. España y la CEE llegan a un
acuerdo final sobre la inte-
gración. El día siguiente, los
Jefes de Estado y de Gobier-
no de los diez, ratifican esta
decisión.

7- 6 -1985. Conclusión de la redacción
del texto definitivo del Trata-
do de Adhesión de España a
la CEE.

12- 6 -1985. Firma en Madrid del Tratado
de Adhesión.

1-1 -1986. España entra a integrar como
miembro de pleno derecho,
el conjunto de las institucio-
nes de las Comunidades eu-
ropeas.
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AUTOMOVILES
	

DEPORTES
	

PESCA

Desde el 1 de Marzo de 1986
han bajado de precio los auto-
móviles procedentes de los
países comunitarios.

En 1993 se podrán contratar
deportistas libremente

Nuestra flota pesquera podrá
faenar en aguas comunitarias
excepto en la franja de las

doce millas.

TRABAJO
	

VIVIENDA
	 TURISMO-VIAJES

El trabajador español tendrá
prioridad de contratación fren-

te a los de países no comuni-

tarios.

En cinco años podremos ad-
quirir inmuebles en los países

de la CEE.

,,

	

„„	 ,(...--•••-•</, \
/ /

	

3 v_,,,,. 	 __"..„--....7. Lir.4 --/-
F7'..--7----- --.	 . -

.--

Podremos pasar cualquier
frontera de los países de la
CEE con el carnet de identi-

dad.

Otros aspectos de nuestra economía encontrarán algunas dificultades en el proceso de integración:

ganadería vacuna, astilleros, industria metalúrgica, etc.
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ACTIVIDADES

Una vez que hayas leído la ficha "CRONOLOGIA DE LAS RELACIONES

ESPAÑA-COMUNIDAD EUROPEA" vamos a realizar las siguientes activi-

dades:

- Traza un eje cronológico que represente, a la vez el proceso de

formación de la Comunidad Europea y el de la integración española

en la misma.

(Sitúa los datos de la formación de la Comunidad Europea en la

parte superior y los de la integración española en la inferior).

-Responde por escrito a las siguientes cuestiones:

1. ¿En cuántas etapas dividirías las negociaciones de España

con la Comunidad?

2. ¿Qué régimen político existía en España desde que se pide

la apertura de negociaciones (1.962) hasta el año 1.975?

3. ¿ Qué destacarías como significativo en los trece años de

conversaciones entre España y la Comunidad.

4. En qué momento se interrumpen las negociaciones y cuáles

fueron los motivos.

5. Quiénes son los políticos que han protagonizado la definitiva

integración de España en la Comunidad Europea.

6. Analiza los datos que aparecen en el siguiente cuadro esta-

dístico y responde:

- ¿Con qué país o paises tiene

España mayores semejanzas?

- ¿ Y las mayores diferencias?
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PAISES MIEMBROS
1957 (25 de marzo, Juma de los tratados en Roma)
FRANCIA
RF.A.	 '
ITAIJA
PAISES aeas
BELGICA Y LUXEMBURGO
1973 (1.° Enero, primera ampliación)
DINAMARCA
GRAN BRETAÑA
IRLANDA

11$1 (1.° Enero, segunda ampliación)
GRECIA
1956 (1.° Enero, tercera ampliación)
ESPAÑA -
PORTUGAL

REPUBLICA FEDERAL A'.
DE ALEMANIA	 /
Superficie:
248.078 km2
Población:
81,4 millones
P.I.B. Per Capita:
15.988 ECU
Exportaciones:
254.792 millones ECU
(134.160 a paises comunitarios)
Importaciones:
197.748 millones ECU
(107.949 de paises comunitarios)

DINAMARCA
Superficie:
43.080 km2
Población:
6,1 millones
PIB. Per Capita:
17.035 ECU
Exportaciones:
22.888 millones ECU
(11.010 a paises comunitarios)
Importaciones:

• 22.505 millones ECU
- (12.044 de paises comunitarios)

FRANCIA
Superficie:
543.984 km2
Pobläción:
54,3 millones
P.I.B. Per Capita:
13.871 ECU
Exportaciones:
123.803 millones ECU
(74.745 a paises
comunitarios)
Importaciones:
138.384 millones ECU
(89.436 de paises comuniteres)

ti

BELGICA
Superficie:
30.519 km2
Población:
9,9 millones

Per Celta:
tilet ECU
Exportaciones:
71.952 millones ECU
(53.447 a paises comunitarios)
Importaciones:
72.805 millones ECU
(52.495 de paises comunitarios)

ESPAÑA
Superficie:
504.782 km2
Población:.
38,4 millones
P.I.B. Per Cápita:
8.570 ECU
Exportaciones:
31.527 millones ECU
(18.596 a paises
comunitarios)
Importaciones:	 1
40.281 millones ECU
(22.110 de paises comunitarios)

GRECIA
Superficie:
131.990 km2
Poblatión:
9,9 millones
P.f.B..Per Celta:
3.897 ECU
Exportaciones:
5.653 millones ECU
(3.778 a paises comunitarias)
Importaciones:
11.256 millones ECU
(6.858 de países comunitarios)

EUROP A
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IRLANDA
Superficie:
70.285 km2
Población:
3,8 millones
P.I.B. Per Cepita:
7.180 ECU
Exportaciones:
13.828 millones ECU
110.181 a paises
comunitarios)
Importaciones:
11.801 millones ECU
(8.408 de paises comunitarios)

LUXEMBURGO
Superficie:
2.588 km2
Población:
388.000
P.I.B. Per Mella:
14.018 ECU
Exportaciones:
Englobadas en la cifra de
Bélgica
importaciones: •
Englobadas en la cifra de
Bélgica

•

PORTUGAL
Superficie:
91.708 km2
Población:
10,1 millones
P.I.B. Per Cäpita: •
2.988 ECU
Exportaciones:
7.953 millones ECU 

7

(6.040 a paises comunitarios)
Importaciones:
11.850 millones ECU
(7.387 de paises comunitarios)

ITALIA
Superficie:
301.048 km2
Población:
517 millones
P.I.B. Per Capita:
11.279 ECU
Exportaciones:
100.654 millones ECU
(58.327 e paises
comunitarios)
Importaciones:
108.108 millones ECti
(81.111 de paises comunitarios)

PAISES BAJOS
Superficie;
41.509 keii2
Población:
14,3 millones
PIB. Per Cáplia:
12.580 ECU
Exportaciones:
84.225 'Monee km)
(03411 a paises
comunitarios)
Importaciones:
83.125 millones icti
(51.159 de paises coMunitarlos)

GRAN BRÉTANA
Superficie:
244.111 10112
Población:
58,4 millones
P.I.B. Per Celta:
10.382 ECU .
Exportaciones: 	 .
112.835 millones ECU
(55.483 a paises conitinItaricis)
Importaciones:
133.893 millonee ECU
(88.433 de paises comunitario:id

EUROPA

ECU: EQUIVALENCIA EN LOS PAISES MIEMBROS.
Tasa de cambio aproximado (1) de 1 ECU (European Currency
Unit) en las monedas de los distintos Estados miembros:

1 ECU:Francos Belgas 	  43,0Francos Luxemburgueses 	  43,0
Marcos Alemanes 	 	 2,0Florines Holandeses 	 	 2,3
Libras Esterlinas 	 	 0,6Coronas Danesas 	  • 7,9Francos Franceses 	 	 7,0
Liras Italianas	 1540,0
Libras Irlandesas 	 	 O.?Dracmas Griegos . 	  169,0Pesetas Españolas 	  136,0
Escudos Portugueses 	  171,0
Dólar USA 	  , 1.1Yen Japonés 	  145.0

n (1) Diciembre  de 1988.	 • •
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ARAGON Y EUROPA

INTRODUCCION

No sabemos que significa exactamente el nombre de Aragón. Fue

antes que el nombre de un país, el de dos ríos pirenáicos, que

todavía lo conservan: el río Aragón que pasa por Jaca, y el Aragón

Subordar, que desemboca en el primero, tras recorrer el valle de

Hecho. Algunos creen que la palabra puede tener explicación a par-

Carpetas de Educación de Adultos - 5 - 95 -



o	 (3

EUROPA

tir de la lengua vasca. Pero hay otros que aseguran que en una

viejísima lengua, hablada con anterioridad al celta en amplios te-

rritorios de Europa Occidental, la palabra "ar" o "ara" significó

"curso o corriente de agua". Así, el nombre de Aragón nos recuerda,

a un tiempo, lo antiquísimo de nuestras raíces, el origen pirenáico
y su vinculación al agua.

ACTIVIDAD: Localiza en el anterior mapa de Aragón los ríos Aragón

y Aragón Subordán.

Aragón es una de las grandes regiones históricas de España. Comen-

zó a formarse en las orillas del río del mismo nombre en los prime-

ros años de la Reconquista (sigloXI) y se configuró en su extensión

y limites, muy semejantes a los actuales durante el siglo XII.

Durante casi cuatro siglos (siglos XIII al XV) formó una unidad

política con otros tierras (Cataluña, Valencia y Mallorca) que de

forma global constituían la Corona de Aragón.

Sus límites actuales quedaron definitivamente establecidos por la

división de España en provincias, realizada en España en el año

1.833.
Aragón es hoy una de las 17 Comunidades Autónomas que componen

el Estado Español.
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ACTIVIDAD:

- Indica en el mapa el nombre de las diferentes Comunidades Autó-

nomas, colorendo la Comunidad Aragonesa.

LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

BANCO DE DATOS

POBLACION: Aproximadamente 1.200.000 habitantes, lo que constituye

el 3,23 7Io de la población española. El reparto de esta

población es desigual, concentrándose en su mayor parte

en la ciudad de Zaragoza. Se dan dos tipos de pobla-

miento: concentrado y disperso.

EXTENSION: 4 7. 689 Km

BANDERA: es la tradicional con la cuatro barras rojas horizontales

sobre fondo amarillo

ORGANOS DE AUTOGOBIERNO: Son órganos institucionales de la Comu-
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nidad Autónoma: las Cortes de Aragón, el Presidente,

la Diputación General y el Justicia.

Clima: Continental Mediterráneo.

Rios: Ebro y sus afluentes (más abundantes y caudalosos los pire-

náicos).
Paisaje:	 zonas montañosas y llanuras alternandose los terrenos

de secano y regadío (huertas).

Recursos Económicos:

Agricultura: Vid, olivo y cereal en el secano. Pastos en los

Pirineos. Alfalfa, maíz, hortalizas y frutales

en los regadíos.

Ganadería : Ganado Lanar. Vacuno en zonas montañosas.

Industria :	 Energía eléctrica y Metalurgia.

ACTIVIDADES:

- Localiza en un mapa de España el territorio aragonés y señala

las divisiones provinciales, las dos grandes cordilleras, el Ebro

y sus afluentes. Fíjate en los nombres de las provincias no ara-

gonesas que nos limitan.

¿Cuáles son las tres grandes unidades del relieve aragonés? El

lugar de tu nacimiento o de residencia ¿dónde se halla en rela-

ción con ellas?

- Averigua el nombre del río más cercano al lugar donde resides.

Estudia en el mapa su recorrido. Pinta en un mapa su curso,

señalando el nombre de las poblaciones que atraviesa. Si tiene

algún embalse o pantano, señálalo y escribe su nombre.

- ¿Cómo es el clima aragonés? ¿ Por qué ? ¿ Por qué sopla el cier-

zo en el Valle del Ebro ? ¿ Por qué llueve tan poco en la tierra

llana ?

- ¿ Que habría que hacer para aumentar la extensión de tierra

productiva en Aragón ? ¿ Por qué ?

- Al señalar en un mapa las principales zonas industriales de Ara-

gón, ¿ qué observamos en el mismo ?

- Unas buenas comunicaciones en sentido Norte-Sur serían de gran

beneficio para Aragón. ¿ Por qué ? ¿ Qué causas hay para que

no existan ?
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- Rellena la siguiente hoja del censo con los datos correspondientes

a las unidades familiares de los alumnos del mismo y comentad
los resultados relativos a edad, sexo, ocupación, etc...

NOMBRE Y APELLIDOS

RoLaoona todas U* canon.» ovo oonwon en tu
clon..-.1•A
En n.....• Ano, rqtr.rá La canee.. R-..0.1n

PAREN-
TESCO OR,,,,ow
ces LA

PERSONA
PEIN.
CIPAL

SEXO

"'I."
COM Y 1111

X
WI.A.
"do
W.

ca •..
Ponda

ESTA.
00

CIVIL

SeAnia
con ,s.

X
N

Guam-
d. e....
..,..._

panda

LUGAR Y FECHA
DE NACIMIENTO

¿SABE
LEER

y
ESCRI-

BIR?
s.,.,.
oor, ....a

A
Met.

cRadv> au•
orx,es-
P~A

ESTUDIOS
REALIZADOS

Incbca bool mudos cl• mla
LIO nenDn nutluNlede y

«R. obadba.
5..0 Isa rsaRraoo

0.11.0.04. le.,...0 ..100
I.Nr y ese a' be Donar

... 0....0as•

OFICIO,
OCUPACION
PRINCIPAL

O PROFESION

%sana

PR.coad

5 SE
C E

VE

DE

SI a
Non:. 1.10r.CIC.0

5 SP /TM> apeMido P I °MY.

I	 1	 1	 1 1 1	 f	 1Eavvreo 0:34,1a,

• SI 111
S •~Ore

C •
v•

halan.C.0

a
NOE

P,erwor ~Re Prownom

1	 1.1	 1	 1 1!	 I	 IDIE
Nr+Oldo

mi
w

SE
c 3

VE

SI •
Nonvv• 1.40.0ape

a aI, r moe MDMid0 Province

1	 1	 1	 i	 I I !	 1	 ! jDaSevre. 0 n4	 'me	 ano

V E

NAB

SI •
S •Nomen

_
Rt.orunceo

C Il
v• NOS

Prrner lovRoce Prowv.vi

1	 1	 1	 1	 1 1 1	 I	 !DB
Segundo Rzehoo

VE

ME

SI E
NOE

Sil,
CL_,

VE

Norroce uunnze.

Prrnor ar."00 en.,....11	
i

1!	 1	 1	 1 1 1	 1	 I	 IDa
Entereo apeado dia

VS SIS
•Nombro

u MI

M E NO'
—

P rmw sp•1600 V5 P N....•
1

I	 1	 !	 11 1	 1	 1	 !DS
Sa9unde 4-.>•I 'oc &a	 ,•-.N.	 00

- Sobre un mapa de Aragón, señala las poblaciones de más de

100.000 habitantes; luego las de más de 30.000; las de 20.000;

las de 10.000; las de 5.000. Una vez realizado comenta los resul-

tados.

¿ Por qué se vacían nuestros pueblos agrícolas? ¿ Qué se puede

hacer para arreglarlo ?

- Aragón envejece • cada año un poco más. ¿ Qué significado tiene

dicha afirmación ? ¿ Por qué envejece tan aprisa ?
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2. 	

3. 	

5. 	

6. 	

7. 	

8. 	

g. 	

lo. 	

11. 	

12. 	

EUROPA

ARAGON EN EUROPA

La Comunidad Europea esta integrada por doce países, los cuales

se encuentran divididos a su vez en un total de 139 regiones. De

estas regiones 17 pertenecen a España. Las regiones europeas de

España ocupan los lugares 123 a 139. A Aragón le corresponde el

puesto 124 (esta clasificación está realizada por un criterio alfabé-

tico).

ACTIVIDAD:
Fíjate en la situación de los países de la Comunidad y escribe

su nombre en el lugar correspondiente.

Por su extensión de 47.669 kilómetros cuadrados, Aragón es la cuar-

ta Comunidad Autónoma española. Aragón tiene más superficie que

países enteros como Bélgica, Holanda o Dinamarca y es casi 25 veces

más grande que el Gran Ducado de Luxemburgo.

Pero la riqueza y la importancia de un país no se mide solamente

por su extensión. La principal riqueza de un país son sus habitan-

tes. Y Aragón es un país casi vacio.

- 100 -	
Carpetas de Educación de Adultos - 5



EUROPA

LOS HABrANTES DE ARAGON

En el año 1.980 en Aragón vivían tres de cada cien españoles.

La población aragonesa suponía el 3,18% del total español. En cada

kilómetro cuadrado aragonés solo viven, como media, veinticinco

personas. Esta densidad de población es la más baja de España,

con excepción de Castilla-La Mancha, y una de las más bajas de

la Europa Occidental.

La mayor amenaza que pesa sobre Aragón es la de su despoblamien-

to. En el ario 2.000, la mitad de Aragón tendrá menos de 6 habitan-

tes por kilómetro cuadrado.

Por los gráficos siguientes podemos ver como Aragón puede llegar

a no tener peso económico a causa de su escasez de habitantes.

Vamos a analizarlos y compararlos con las tablas y datos de otros

gráficos y anexos.
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EUROPA

EXTENSION, PORLACION Y DENSIDAD
DE LAS REGIONES EUROPEAS

n."
(le orden

Extensión
en km 2

Población
en miles

Densidad
hab/kin2

ALEMANIA 248.620 61.682 248

SCHLEWIG-HOLSTEIN I 15.678 2.616 166
HAMBURGO / 753 1.641 2 .174
BRAt INSCHWEIG 3 3.471 1.632 202
HANNOVER 4 7.353 2 .054 22 7
LUENE111.1120 5 10.162 1.461 95
wEsER_Eras 6 14.950 2.115 141
BREM EN 7 404 693 1.714
DUSSEL DORF 8 5.287 5.202 984
COLONIA 9 7.364 3.918 533
MUNSTER 10 6.895 2.419 351
DETN1OLD 11 6.514 1.816 2 79
ARNSBERG 12 7.997 3.683 460
DARMSTADT 13 7.446 3.441 462
GIESSEN 4. 5.380 973 181
KASSEL 15 8.288 1.191 144
('013 LEN 16 8.090 1.364 169
TREVERIS 17 4.924 471 96
RENA NIA-PALATINA DO 18 6.823 1.807 265
surrm ART 19 10.558 3.488 330
KARLSRUHE 1 0 6.910 2.404 347
FRIBURGO 2) 9.356 L868 100
TU RING A 1 2 8.917 1.516 170
ALTA BAVIERA 2 3 17.530 3.664 209
BAJA BAVIERA 2 4 10.374 1.000 97
ALTO PALATINADO 2 5 9.628 967 100
FRANCONIA ALTA 2 6 7.176 1.051 145
FRANCONIA MEDIA 27 7.287 1.521 211
FRANCONIA BAJA 28 8.536 1.197 140
SU ABIA 29 10.016 1.537 154
SARRE 30 1.569 1.065 414
BERLIN OESTE 31 480 1.892 3.941

FRANCIA 543.965 54.149 100

ISLA DE FRANCIA 31 12.012 10.046 836
CHAMPAÑA-ARDENAS 33 2 5.606 1.344 52
PICARDÍA 34 19.399 1.734 89
ALTA NORMADIA 35 12.317 1.649 134
CEN"FRO 36 39.151 2. 2 54 58
BAJA NORMANDIA 37 17.589 1.347 77
BORGOÑA 38 31.582 1.594 50
NORTE-PASE DE CALAIS 39 12.414 3.927 316
LORENA 40 23.547 2.319 98
ALSACIA 41 8.280 1.561 189
FRANCO CONDAIX 4 1 16.201 1.081 67

PAIS DEL LOIRA 43 32.082 2.915 91

BRETAÑA 44 17.108 2.697 99

Carpetas de Educación de Adultos - 5
	 - 103 -



EUROPA

EXTENSION. POI3LACION Y DENSIDAD
DE LAS REGIONES EUROPEAS (continuación)

n."
de orden

Extensión
en kni 2

Población
en miles

Densidad
hab/km2

roh	 (((-('1 IARENTES 45 25.810 1.505 61

AQUITANIA 40 41.308 2.647 64

NIIDI-PYRENEES 47 45,345 2.320 51

1 INIOUS1N 48 16.942 738 44

RI IONE-A 1 .PES 49 43.698 4.992 114

AUVERN1A 50 76.1113 („333 51

LANGUEDOC-ROSELLON 51 27.376 1.913 70

PROVENZA-ALPES-C. AZUL 57 31.400 3.937 125

CO RC'EGA 53 8.680 239 28

ITALIA 301.262 57.196 190

PIANIHN 1 . 1'. 54 25.399 4.507 177

VALLF. DF AOSTA 55 3.262 114 35

1.1(11 1 10A 56 5.416 1.830 338

LONIBARDIA 57 23.851 8.947 375

TREHNO-A1:10 ADIGIO 58 13.013 879 65

VENF.TO 59 18.364 4.374 238

FRIULI-VENECIA-G. 60 7.845 1.243 158

EMILIA-RONIANA 61 22.123 3.966 179

TOSCANA 62 22.992 3.601 157

LIMI3R1A 63 8.456 812 96

MARCAS 64 9.694 1.422 147

LACIO 65 .17.023 5.101 297

CAMPANIA 66 13.595 5.508 405

ARRI17.7I 67 10.794 1.247 116

1n 101.ISE 68 4.438 335 76

PLIGLIA 69 19.348 3.955 204

BASILICATA 70 9.992 619 62

CAI AliRIA 71 15.080 2.093 139

SICILIA 77 25.708 5.038 196

CERDENA 73 24.090 1.615 67

IR)LANIM 36.948 14.247 346

CRONINGA 74 2.499 558 239

FRISIA 75 3.865 591 156

DRENTI IN 76 2.681 423 159

OBFRIYSSEL 77 3.928 1.031 270

MWLIMES 78 6.283 1.797 301

UIRECH 79 1.395 912 685

1101.. SEPTENTR. 80 2.912 2.314 867

1101.. Nil :SIMON. 81 3.326 3.114 1.072

/NI ANDA 82 2.745 353 198

BRAUANTE SEPTEN : 1R. 83 5.106 2.079 419

I (MI )01200(11) 84 2.209 1.075 495
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EUROPA

EXTENSION, POI3LACION Y DENSIDAD
DE LAS REGIONES EUROPEAS (continuación)

de orden
xiensiön

en k
Población

en indes
1)ensidad

11:11)/kni2

BELGICA 30.541 9.859 3 2 3
v i,A A ms (-31.,:wrs-i• 85 3.371 5.638 4 ) 7
REGION VALONA 86 3.371 3.242 191
BRUSELAS 87 162 997 6.163
AM13ERES 88 2.889 1.573 549
BRAI3ANTE 89 3.37" 1. 2r22 662
I IAINAUT 90 3.789 1.301 344
LIEJA 91 3.874 1.001 259
LINII3URGO (Ei) 91 2.4 22 718 296
LUXEMBURGO (13) 93 4.418 2 23 50
NANIUR 94 3.660 407 III
FLANDES ORIENTAL 95 2.982 1.332 447
1: RANDES OCCID. 96 3.132 1.081 245

LUXEMBURGO 97 2.586 366 141

GRAN Bizur,.n ÑA 244.103 56.348 233
N ORTH 98 15.402 3.117 70 2
YORKSHIRE AND 11. 99 15.42 0 4.917 319
EAST NIIDDLANDS 100 15.630 .3.852 246
LAST ANGLIA 101 12.576 1.897 151
SOUTI I EAST 10 2 17.1 2 3 17.011 6 25
SOlITI I WEST 103 2 3.849 4.381 184
WEST MIDDLANDS 104 13.013 15.187 399
NORT11 WEST 105 7.330 6.459 881
GALES 106 20.768 2.814 135
ESCOCIA 107 78.774 5.150 67
IRLANDA N. '108 14.122 1.564 111

IRLANDA 109 70.185 3.443 49

1) NA 43.075 5.122 119
I IOVEDSTATREG IONEN 110 1.85 2 1.737 608
OST FOR STOREBAELT III 6.971 586 84
VEST MR STOR. FRA EI:1 • 111 33. 25 2 2.799 84

GRECIA 9.740 74
MACEDONIA 113 24.630 1.696 69
THSALIA 114 13.929 696 50
MACEDONIA ORIENTAL 115 9,547 426 45
TRACIA 116 8.578 345 40
ESTEREA 117 22.033 3.996 181
PELOPONESO 118 2 82 2 7 1.294 46
IT1120 119 10.169 446 44
C121 :..FA 110 8.336 501 60
ISLAS DEL EGEO 121 6.541 340 52
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EUROPA

EXTENS ION, POBL•CION Y DENSIDAD
DE LAS REGIONES EUROPEAS (continuación)

n."
de orden

Extensión
en km :

Población
en miles

Densidad
hab/k m2

PORTUGAL 122 92.000 9.800 107

ESPANA 504.750 37.696 75

ANDALUCIA 123 87.278 6.454 74

ARAGON 124 47.679 1.198 25
AS) 	 IRIAS 125 10.565 1.131 107

RA IFA RES 126 5.014 658 131
CANARIAS 127 7.273 1.429 196

CA NTA U R I A 128 5.289 514 97
CASTILLA-LA NIANC1 129 79.226 1.649 21

CAST1LLA-LEON 13)) 94.147 2.584 27
CATALUÑA 131 31.930 5.970 186
EXTREMADURA 132 4)602 1.064 26
GALICIA 133 29.434 2.815 96

MADRID 134 7.995 4.702 588
MURCIA 135 11.317 958 85
NAVARRA 136 10.421 510 49
PAIS VASCO 137 7.261 2.146 295
RIOJA 138 5.034 255 51
VALENCIA 139 23.305 3.658 157

EUROPA ID 1.656.039 271.766.000 164

EUROPA 12 225 1 .93 9 319.698.000 140

Fuente: Furostat

PRINCIPALES GRUPOS DE EDAD EN LA POBLACION TOTAL. 1980

0 - 14 anos 16-6a años 65 y más años

Regiones
Media

Nacional

Regiones
Media

Nacional

Regiones
Media

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo	 Nacional

Akinania 22.5 14,8 18.6 68,2 62.3 66,0 22,6 13,1 15,8

Francia 27,0 17.8 22,7 66,2 59,4 63,4 22,8 10,2 14,5

lialia 27,3 16.0 22.2 67,3 62.5 64,8 18.7 10,1 14.0

I lolanda 25,1 20,4 11,7 68.5 62.0 66,0 14,7 9,0 11,6

I ií:Igica 23.5 18.8 70,4 67.7 63,6 65,4 15.3 8,8 14,5

Losenillurg,,
Gian 11retana

_

2(1,7

-
19,9

19,0
21.2

_

64,6
-

61.5
67,5
64. ))

-
17,2

-
11,7

13,5
15,0

Irlanda - - 30,5 - - 58,8 - - 10,7

()Mamar-ea 72,3 19.2 21,2 66,2 63,4 64,6 15.6 13,9 14,4

Glecia 79,4 22.6 25.6 67,3 59.2 63,9 15.3 9,3 11,1

Fl I ROPA - II 78,0 16» 21.6 67,7 60.1 64,4 17.2 10,0 14,0

ESPAN A 30,2 21.6 25,6 65,2 60.3 63,1 14.2 8,5 11,3

ARAGON 2)6 64,3 14,1

Aragün sin
Zarago7a 10.4 63.5 17,1

1 neme: hui 0.mi . I N E 1( elalmn acitni	 opia
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EUROPA

LOS ARAGONESES Y EL TleABAJO

Los aragoneses trabajan en todos los sectores de la actividad econó-
mica. En los países que tienen una industria potente donde los

diferentes tipos de máquinas han permitido extraer cada vez mayor

riqueza de la tierra, el número de trabajadores que emplea en
la misma es pequeño. Por eso cuando en un país el número de tra-
bajadores de la tierra es elevado se dice que está poco industriali-
zado.

Aunque Aragón ha avanzado en los últimos veinte años, todavía

es elevado el número de empleados en las labores agrícolas, lo
cual es todavía más acusado al ponerlo en relación con la realidad
del panorama europeo. Además, no todo el trabajo agrícola genera

la misma riqueza. Un trabajo agrario moderno y bien organizado

puede obtener mucho rendimiento. de un pequeño pedazo de tierra,

mientras que con un trabajo anticuado, con la misma tierra obten-

drá menor cantidad de riqueza.

POBLACION OCUPADA Y VALOR AÑADIDO BRUTO ESPAÑOL

mgefiej

SECTORES POBLA. V.A.B. POBLA. V.A.B.

Primario 22,2 11,7 18,9 7,4
Industria 35,7 41, 1 35,9 39,6

Servicios 42,1 47,2 45,2 53,0

TOTAL 100 100 100 100

ACTIVIDAD 

Saca las conclusiones que creas oportuno del estudio de la anterior

tabla de datos.

Aragón ha desarrollado una cierta especialización en determinados

subsectores industriales, tales como agua, gas, electricidad, cuero,

vestido, calzado 'y transformados metálicos.
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EUROPA

En Aragón, la población activa agraria fue mayor que la industrial

hasta	 1.972;	 en	 España. los	 trabajadores industriales	 eran	 más

CEE (sin P. Ibérica)

Irlanda (media)

Lernosin (F)

Midi-Pirineos (F)

Sicilia	 (I)

España (media)

ARAGÓN	 	

Bretaña (F)

Baja Baviera (A)

Baja Normandia (F)

Basilicata (I)

Portugal (media)

Molise (I)

Grecia (media) 	

2

3
29.7

30,1

1

11(	 2

1(75

118

I 18 1

(185

1 20,9

1 21,1

1	 22,1

1 24,8

l'> 7

1

poblacen agrana	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35

Aunque el nclmero	 de

trabajadores	 agríco-

las	 ha	 descendido

mucho en Aragón,	 to-

davia	 está	 bastante

por	 encima	 de	 la

media europea.

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000 —

—

—

70.204

109,147

32.841

206.247

Aw.cultdra	 Industri a	 Consirucc ón	 Servlo:cs

Trabajadores por sectores p roductivos en Aracán
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EUROPA

Observa este mapa donde aparece la regionalización de los países
de la Comunidad, e intenta averiguar a la vista del mismo en qué
tasa se situa el desempleo en Aragón. Señala también los nombres
de otras regiones europeas que se encuentren a su mismo nivel,
clasificando a las mismas según el país de procedencia.

MAPA : EL DESEMPLEO EN LAS REGIONES EUROPEAS.
(Paro registrado en 1983)
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EUROPA

ACTIVIDAD: A partir del gráfico que aparece en esta página relativo

a la evolución experimentada por la tasa de desempleo de la Comu-

nidad, España y Aragón, realiza un breve comentario del significado

que en tu opinión te merece dicho gráfico.

GRArico EVOLUUION DEL DESEMPLEO EN ARAGON. ESPAÑA Y LA CEE.

ur.,st:il. 17\1'	 H.11, n 1;:t.'“
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ARAGÓN 1 374.337

PROV. ZARAGOZA 137,333

B. Aragon-Caspe 3,5.526

Belchite 1325.703

Cannena 1 333.430

C. Romanos-Used 1 340.394

Calatayud 1 344.020

Jalcin Medio-Almunia 1 369.959

Ribera-Zaragoza 382.413

Moncayo-Borja 1 359.979

Bardenas-5 Villas 1,81.641

Prepinneo 1 320.932

PROV. TERUEL 13o1.252

Maestrazgo 1326.514

Mora-Gudar 1333.381

Teruel 353.517

Albarracin I 309.393

Bajo Aragon 1340.171

Cuencas Mineras 1387.916

Calamocha 340.365

PROV. HUESCA 1 379.280

Bajo Cinca 1375.340

Monegros 1 376.638

Litera 373.208

Barbastro-Monzon 1381.329

Huesca I '85 889

Ribagorza 1 34 059

Sobrarbe 1347 825

Jacetarua 388 410

Renta sor habitante y año len pesetas)

EUROPA

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ALIIVA

Tasa de

Población activa	 actividad (%)

Distribución (9.6)

Agricultura Industria Construccion Servicios Parados

Huesca 	 70.700 33 27.36 18.34 8,18 36.25 9.87
Teruel 	 44.500 29 31.10 18.79 6.93 33,56 9.62
Zaragoza 	 298.200 35 11.00 22.52 4,72 41.85 19.91
Aragón 	 413.400 34 15.97 21.40 5.55 40.00 17,08
España 	 13.345.500 35 13.21 19.23 5.75 39.82 21.09

DICIEMBRE DE 1986 - ARAGON - EN TODOS LOS SECTORES

Población activa	 Población paro	 paro

Dic. 86 •	 Dic. as	 86/85	 Dic. 86	 Dic. 85	 86/85	 Dic. 86	 Dic. 85	 86/85

HUESCA 79.100 71.600 +10,5 942 11.335 10.328 +9.8% 14.3% 14.4% +02 p.p.
TERUEL 51.100 47.400 ±7.8% 5.435 4.833 +12.5% 10.6% 10.2% +0.4 p.p.
ZARAGOZA 313.100 295.600 +8.9% 53.362 52.007 +2.6% 17.0% 17,6% -0,6 p.p.

ARAGON 443.300 414.600 + 6.9% 70.132 67.168 + 4.4% 15,8% I 6.2 % -0.4 p.p.

' Poblanon activa calculada soore el tercer trimestre

COMARCA

"1,1, ,r • Jtr.	 mt,
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Com. Europea (media)

Luxemburgo (belga)

Yorkshire-Hurnberside

Hainaut

West Middlands

Frisia

ARAGÓN

Ulster

Abruzos

Esterea

Irlanda (República)

Cerdeña

Molise

Apulia

Campana

Sicilia

1	 10o

Languedoc-Rosellán	 	 89 9

I 89 3

1 88 7

185 6

18', 3

I 84 3

Lüneburg	 	 182 4

79,3

78

75 4

1 89 3

u7 6

166 3

166 1

64 4

64

63 4

1

e

20	 40	 60	 80	 100	 120

PIB per capita

EUROPA

LA PRODUCCION ARAGONESA COMPARADA CON LA DE OTRAS REGIONES

EUROPEAS

Dejando a un lado las demás regiones españolas, podemos estudiar

la situación de Aragón en cuanto a la producción de riqueza de

cualquier clase (Producto Interior Bruto, PIB).

Hay bastantes regiones europeas que poseen un PIB menor, igual

o parecido al de Aragón. Menor, todas las regiones de Grecia y

Portugal. Tambien producen menos riqueza las regiones italianas

de Sicilia, Campania, Molise, Cerdeña y Apulia; así como Irlanda

y el Ulster.

ACTIVIDAD: Señala en un mapa de Europa los paises y regiones

europeas anteriormente citadas.

Los economistas europeos usan una unidad de medida para comparar

las regiones de Europa entre sí. Suponiendo que el europeo medio

tenga un poder de compra de 105, el aragonés lo tiene de 79,3
y el español de 76,2 (datos de 1.984). esto puede observarse en

el siguiente diagrama:

REGIÓN EUROPEA
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EUROPA

ACTIVIDAD:

Fíjate en el diagrama y señala aquellas regiones que se encuentran

con un poder de compra por encima del aragonés; y a continuación

localízalas en un mapa.

Pero ello no significa que en todas las regiones exista un parecido

nivel de vida, ya que entre otras causas, cada país cuenta con

sus mecanismos propios que le permiten redistribuir la riqueza entre

todas las regiones que lo forman, mediante la transferencia de dine-

ro de las regiones más ricas a las más necesitadas.

Estos sistemas son diferentes y en los países más avanzados, las

regiones poco favorecidas reciben del Gobierno Central de su país

numerosas ayudas que sitúan su nivel de vida por encima de la

riqueza que producen. Es impoctante que los aragoneses sepan que

por su propia capacidad, Aragón no se encuentra en los últimos

lugares de la clasificación regional europea. Por su PIB ocupa

el lugar 108 entre las 139 regiones que conforman el mapa comunita-

rio.

En cambio, algunas de sus zonas (Teruel sobre todo), están muy

por debajo de la media europea, española y aragonesa. Por esa

razón, la Comunidad Europea ha empezado a destinar algunas ayu-

das económicas a Aragón, procedentes del Fondo para el Desarrollo

Regional (FEDER). Este fondo se nutre con las aportaciones de los

doce países miembros de la Comunidad, en proporción a la riqueza

de cada uno de ellos.

CRECIMIENTO DEL PI 13 EN VOLUMEN
1979/1973

(a precios constantes)

imixiino

reuional

rI1C1113 3nual	 iie1.)

mínimo
reuional	 media

Alemania 1,2 2,4

Francia 5,7 1,7 5,0

Italia 5.7 1.3 2.6
1 lolanda S,4 1.2 1.4

Bélgica 5,11 1,0 1.4

Luxemburgo - - 1,4

Gran Bretaña 3.2 0.1 1.3
Irlanda - - 4,1)

IDinarnarca 2.7 11,7 1.9
Grecia

-
- 3,7

EUROPA-II) 5.2 D.5 2,4

ESPAÑA 2.6
A RAGON 2.b
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EUROPA

ACTIVIDAD:

Observa el siguiente mapa y contesta: ,Cómo valorarías la renta

por habitante de Aragón? ¿Es alta o baja? ¿Es en todas las provin-
cias aragonesas igual? Razona las respuestas.

MAPA LA RENTA POR I 1A13ITANTE EN LAS REGIONES EUROPEAS
(IYSI. en SPA)
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EUROPA

EL MERCADO DE TRABAJO EN LAS REGIONES EUROPEAS

1)istribución del empleo Desempleo

tasa de
actividad

1981 zil„n rictiltura industria servicios

tasa

1983

índice

de paro

estructural

CEE= IB))

ALENIANIA 54,0 4,8 44.3 50,9 7,5 51,7

SCI ILEWIG-HOLSTEIN 53,4 6,9 33.7 59,4 8,5 56,5
HAMBURGO 54, 1 1.8 31,6 66,6 8,9 53,6
BRAUNSCHWEIG 51,1 4,0 45,2 50,8 9,2 68,9
HANNOVER 54, 1 2,4 40,4 57,3 8,4 57.4
LUENEBURG 53. 1 7.8 35» 56,3 8,0 52,6
WESER-EMS 50,9 9.5 37,9 51,6 10,5 65,0
BREMEN 51,3 0,5 35,3 64,2 11,0 69,9
DUSSELDORF 50,9 1.5 46,4 51,0 9,2 68,9
COLONIA 50,8 1,7 43,3 55,0 8,3 60,3
MUNSTER 49,5 3.4 46,8 49,8 9,2 68,0
DETMOLD 53,8 ' 4,4 44,7 51,0 8,6 42,1
ARNSII ERG 49,6 1.8 51,9 46,3 9,8 67,0
DARMSTADT 55,3 ,., 42,6 55,7 5,7 4 1.2 
GIESSEN 53, 1 6,9 43,3 49,8 6,6 -
KASSEL 51,1 5,5 44,6 49,9 8,3 50,7
COBLE.NZA 52 ,7 4,4 42,7 51,9 7,3 45,0
TREVERIS 53,3 15,7 35,0 49,3 7,3 50,7
RENANIA-PALATINADO 54,0 5,7 44,4 49,9 6,6 49,8
STUUTG A RT 58, 1 1,6 52,8 44,7 4,5 2 6,8
KARLSRUHE 54,6 2,3 49,1 48,6 5,7 36,4
FRIBURGO 562 5,1 51,1 43,7 5,3 35,4
TUBINGA 59,4 8,9 53,9 37,2 4,6 23,0
ALTA BAVIERA 60,3 52 40,8 54,0 5,0 34,5
BAJA BAVIERA 58,3 21,1 42,0 36,9 6,7 58,4
ALTO PALATINADO 57,9 10,5 44,0 45,5 8,0 61,3
FRANCONIA ALTA 58.6 6,2 53,5 411,3 7,8 57,4
FRANCONIA MEDIA 59,0 11,4 45,7 41,9 7,1 45,9
FRANCONIA BAJA 552 11,4 47,4 41,2 6,5 46,9
SUABI A 59,5 10,8 45,3 43,8 5,3 33,5
SARRE. 49,1 1,4 49,1 52,2 10,0 89,0
BERLIN OESTE 51,9 0,8 34,4 66,5 9,5 60,3

FRANCIA 57,7 8,4 35,3 56,1 9,0 105,3

ISLA DE FRANCIA 63,5 0,5 30,9 68,6 6,9 94,8
CHAMPAÑA-AR DENAS 6 1 2 6,8 40,4 5 2 ,9 82 99,5
PWARDIA 55,9 8,8 41» 49,3 II),) 115,8
AUA NORMADIA 61 ,3 6,4 40,5 53,1 10,6 116,3
CENTRO 58,0 9,3 41,7 49,0 8,0 79,4
BAJA NORMANDIA 59,0 22,1 32,3 45,3 10,6 114,9
BORGONA 56,3 14,8 35,0 50,3 9,2 85,2

NORTE-PASE DE. CALAIS 54,1 3,7 44,6 51,7 11,3 138,8
LORENA 54,4 5,6 41,6 51,8 10,0 101,5
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EUROPA

EI. 1\1 ERCA DO DE TRABAJO EN LAS REGIONES EUROPEAS (continuación)

DistribuciOn de' empleo Desempleo

tasa de
actividad tasa

índice
de paro

estructural

1981 agricultura industria servicios 1983 CEE= 100

Al SACIA 56,1 4.5 40,5 51,1 7,3 67,0

FRANC() CONDADO 58,7 10,2 50,3 39,5 7,9 76,6

PA1S DFI.LOIRA 60.5 14,4 37» 47,8 9.6 101,5

BIZEIANA 55,6 20,9 27,0 52,1 10,0 112,9

POITOU-C1 IAREN FES 54.1 16,7 31,8 51,5 10.9 117,7

AQUITANI A 55.4 15,3 193 55,5 10,8 124,4

h111/	 REN FES 55,0 18,0 28.6 53,4 9.0 107,2

LINIOUSIN 51.4 17.5 31.7 50,8 7,8 83.3

RIIONE-ALPES 60,6 6,4 41,9 51,7 7,0 80,4

Al. VER NI A 56,8 16,2 36,1 47,6 9,0 95,7

LAGUEDOC-ROSELLON 48,2 11.7 27,1 61.2 12,6 142,6

PROVEN7A-ALPES-C. AZUL 51,8 - - - -

/ZCFGA 4)6 4,5 '7,3 68,1 I 1.8 139,7

rrALLA 49,7 1 (,0 18.6 50,4 11,0 105,3

PIANIONTE 52,5 9.) 48.3 42,6 9,5 84,2

VAI 1.1 : DE AOSTA 51. 2 12.1 42.7 69.3 4,1 42,1

'AGURU\ 45.2 6,5 29,7 63,8 6,5 98,6

LONIBARDIA 53,3 4,0 52,1 43,8 7,4 64,1

TRENTINO-ALTO ADIGIO 52.6 13,0 31,6 55,3 6.1 49,8

VEN EI'()
FRIULI-VENECIA-G

51,4
47,3

11,0
7,0

45,6
38,4

43,3
54,6

9,6
9.9

75,6
74,7

EM IH A- ROMANA 53.7 12,7 40,3 47,0 8.5 79,4

1 OSCANA 50,9 8,4 44,7 46,9 10,4 86,1

LINIBRI A 49,4 15,0 38,8 46,2 10,6 122,5

MARCAS 55,7 14,6 45,8 39,7 7,5 80,4

LACIO 46,0 6,6 22,8 70,6 10,5 140,7

CAN1PANIA 48.3 14,6 29,7 55,7 17,4 159,8

ABRAT7.7. 1 48,0 16,9 32,5 50,6 10,3 124,4

MOLISE 48,9 29,7 22,5 47,8 11,8 100,5

PUGLIA 48,4 20,9, 29,5 49,7 14,0 115,8

BASILICATA 50,8 24.8 25,5 49,7 14,7 153,1

CALA 13IZIA 4 2 .7 16,2 25,1 58,7 18,0 184,7

SICILI A 44,7 18,1 26,5 55,4 15,1 146,4

CERDENA 46,6 15.7 26,9 57.4 20,3 179,0

11UL/1Ni/A 50,4 5,3 32,3 6/.4 15,1 108,2

GIZONINGA 47,7 5,7 32,9 61,4 19,4 149,3

FR ISI A 46,0 9,7 34,6 55,7 16,7 117,7

DE.NT111:. 48,6 9,0 37,1 53» 16,8 124,4

OBER' YSSE.1. 48,5 39,4 52,7 19,1 106,2

GUELDRES 49,7 6,7 33,6 59,8 15,8 106,2

51,6 3,3 25,7 71,0 12,5 61,3
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EUROPA

EI. MERCADO DE TRABAJO EN LAS REGIONES EUROPEAS (continuaciOn)

1)istribuciOn del cnipleo I)eseinpleo

tasa de
actividad tasa

imhut:
de paro

estructural
1981 agricultura industria servicios 1983 CEE= HM

1101.. sEpTEN-riz 53.0 3.1 26,8 70,1 12,9 81,3
1101..M11ERIDION. 50,9 4,5 27,3 68,1 12,6 90,9
7.F.I.ANDA 47,7 9,1 36,1 54,5 12,7 94,8
13RABANTE SEPTENTR 522 5.5 39,6 54,9 17,0 135,0
LIMBURG° (II) 47,0 5,0 39,5 55,5 19,3 185,7

BELGICA 49,7 3,2 33,9 62,9 16,2 132,1

VLAAN1S GEWEST 50.0 3,6 37,4 59,0 15,6
REGION VALONA 48,0 3,6 32,4 64,0 17,0
IR usnAs 5 2,8 02 19,7 80,1 16,9 -

AMBERES 48.8. 2,1 39,0 58,9 15,5 120,6
BRABANTE 52,6 1,7 23.4 74,9 14,4 11 2,9
IIAINAUT 46,3 3,1 36,8 60,1 18,8 163,7
LIEJA 49,4 3, 2 33,2 63,3 17,9 172,3
LIMBURGO (13) 51,1 3,6 45,1 51,3 27,0 180,9
LUXEMBURG() (13) 46,4 8.0 24.8 67,2 1 22 75,6
NAN1UR 47,3 4,3 15. 2 70,4 15,4 114,9
FLANDES ORIENTAL 50,0 4,0 38.8 57, 2 15,8 123,5
(TANDES OCCID. 49,3 5,8 38,7 55,4 13,9 108,9

LUXEMB(IRG() 5,1 37,5 57,4 32,5

GRAN BRETAÑA 59,5 2,6 39.2 582 13,3 110,1

NOM . !! 58,7 2.5 41,4 56,1 17,6 158,7
YORKSIIIRE ANI) II. 59,5- 2,0 43,3 54.6 14,3 110
EAST NI1DDLANDS 60,5 3,0 47,6 49,4 11,8 92,9
FAST ANGLIA 60,6 5,8 37,5 56,7 9,9 85, 2
SOU111 EA S1' 60,4 1.3 33,5 65,2 9,9 70,4
SCMJT11 WEST 57, 2 5,7 3 2.6 61,7 10,9 106
W EST M1D D LA N DS 60,5 1,5 48,4 50,1 16,3 115,3
NOR I FF WEST 59,9 1,3 43.5 55,2 16,1 13 2,6
GA I. ES 55,6 5,1 41,0 53,8 15,8 139,8
ESCOCIA 59,4 4,2 38,3 57,6 16,1 146, 2
IRLANDA NL 57,1 5.3 36.5 58,2 20,2 193,3

1R LANDA 52,2 17,2 33,1 49,7 (8,9 171,3

DINAMARCA" 65,3 7,4 19,5 63,1 15,4 134,0

110VEDSTATREGION EN 106,2
OST FOR STOREI3AELT 1,0,7
vEsT FoR sToREBA EI '1' 115,4
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122,5

148,2

238,4
111,9
120.0

101,5
205,5
94.6

142,6

106.8

137,7

205,4

68,2
158,6
137,9
131.5
156,8
63,2

130,4

100

EUROPA

DF, TRA13AJO	 (,AS IZEGIONES EUROPEAS (continuación)

1)1 ,:tlibu,.i( i n del empleo Desempleo

tasa (te
actividad

1981

agricultura industria servicios
tasa
1983

GRECIA 49,8 30,1 77.9 42,0 2.1

MACEDONIA 49,5

TESALIA 53.9
MACEDONIA ORIENTAL 55.5

•I'RACIA (,(1,3

FSTEREA 4(0)

PELOPONESO 54.3

EPI RO 55.6

CRETA 52.5 ^

ISLAS DEL EGEO 45.1

1101t• IV GAI, 27,3 35,9 36,8 10,9

E.SpAÑA 46.0 18.5 33,8 47,7 18,0

ANDALL ¡CIA 39,9 26,7 26,0 47.3 20.7

A RAGON 4(4.1 20,5 34,7 44,8 13.6

ASTuR (As 48.4 24.5 37,1 38.4 16.3

HALEARI'S 50,1 (1.7 76.4 61,9 16.6

CANARIAS 53.6 19,4 19,5 61,1 17.8

CA NIA II R. A 47.9 25.0 35.3 39,7 14,6

CASTILLA-1.A MANO'! 1A 38.6 29,1 30,1 40,8 16,9

CAST11.1 A-LEON 41,1 30,2 29,1 40,7 13,7

CATA LUNA 51,0 6,9 46,5 48,6 19.2

EXTRA MA DURA 37,8 37,8 19,8 42,2 18.6

GA I 1( 1 A 51.0 41,7 25,1 33,7 7,3

N1ADRID 47.1 1,6 37,0 66,4 15.2

MURCIA 42.4 /).5 32,5 45,0 15,7

NAVARRA 45„3 15» 43,6 40,5 19.5

PA IS VASCO 5 (1,9 7,4 50,1 43,5 15,9

RIOJA 44,4 23,3 40,5 37,7 12.4

VALENCIA 48.5 14,1 39» 46,0 16,7

EUROPA lo 7,2 38.4 54.4

EGIZOPA 12 14,4

indice
de paro

est ructural
CEE = 100

14,6

[tiente: lasa de actividad. DistiibuciOn del empleo y Tasa de paro en 1983: Deuxieme Rapport e 'NE..

Indice (le pato esnuctural: Revista Situacilin 1985/1
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La Europa del Este

La Unificación Alemana
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!COMERCIO

Expo rt aciones totales
en miles de millones

de dolores.

ORO: 55
TOTAL: 132

ORO: 36
TOTAL: 94

La evolución de la nación alemana contemporánea
MOS CU

9 O
	 CIUDADES

La potencia economica osa nuevo Estere aleman se demuestra pof las ci-
fras Tras la unen oe las Sos Alemanias en una sola RepublIca Federal la
Nueve Alemania pasa a la cabeza öe las Dolencias econornicas ne . man-
ar Deöas de es estados Uniaos la Unen Sovietica y Jaime su r ge tu lliu-
rano e volumen oe Prooucto mere- Bruto ne los dos paises lesionados

mies oe ~iones ne ornares resuitacle ne iu surna de los proouctes
IntenoreS bru/Os g especlivds 5 oto a pesa' cm' enclemtco estaCe oc
econorma ne la RDL casiiipaoa po- 45 arios de Gobiernos comunistas
aus en aras oc los sucesivos -paulan- talanes ouinouenalest nan salen-
roano' Ja traolciona, Drooucavidad s ese economeo ne pueblo aiernan oe
lo cveguerra Iran une dura perc muy necesaria reconversion oue
auca las awonaabes De la r F Z• se nan pianteaoo conaucif al terntorio ne

PDA Desaires de m oparnizacen en e, uso ne los recu tsos tras una in-
denle tarea oc reconouccion ne la pobiacion y reeOucacen en la econo
mia ne nnercaoo v e, sistema economizo occeental (tarea ne gigantes a la
oue muy pocos pueblos pueoen entrentarsei, y tanto con ta solidaridad os
ie CEE occidente va a poner comproba r corno se Desarrolla ante sus dids
el -segureo ~gro amman• esta vez en lempo de pal y en unidad

DAVID LAR',
En el Parco de los paises mas industrializados de la Comunidad Economi-
ce Europea. el nuevo Estaco aleman que soy surge Das 45 anos ne sepa-

, :actos ocupa el inouclaDle prime, puesto con gran dtlefencia sobre Su mas
inmeoialo seguice , Francia en lo que a , captlulo de exportaciones se re.
Itere Con sirr tota l de 364 000 millones de clotwes. la Nueva Alemania des-
taca sobremanera del resto de los paises comunnarios Ahora en ia Europa
oe los -Doce- se Plantea el gran reto de la nueva estructuracion ne laS re-
lacones transilormmente con Alemania La potencia economice oe la
unen segun ha manitestado Helmut F.oni desde que comenzara el proce-
so de tusen na Ce ser,' como acicale y motor del desarrollo europeo

	 	 ;

I	 MUNICH

ala

1.3 

/—
TamDien en 10 que a Oesarrole urbano se refiere Destaca, Corno na a
nueva ponencia q ue surge soy en Europa Daca menos que tres ciudades
aiernanas serim t con 39 millones OF nabnantes: Hamburg() (con 1,6 mi-
vonesi y Munich @CON, 1,3 millones: °estacan enire las mayores oc Euro-
pa La RFA. enganchaaa °esoe el final as la segunaa guerra mundial al
carro y sistema politice-economice occidental ha desarrollado una luene
cultura urbana Que hOy se manifiesta en la calegona y temario ne sus m-
udes Mas de un 70 po- 100 oe la pobiacion Os la Alemania Que hoy
nace es urbana Con la tusen ne la RDA, este termorici, separado desde
1945 apqna a Alemania una pobtacen arcana SIrnIlar y en crectrntenlo

ALEMANIA
ORO: 48 

TOTAL: 142

R F.: 11-40

R. D.: 37-102 \

URSS	 USA

ADRIANA EXENI
Poi ultimo no menos eldoda nle es la situacton oeportive que las c.
Alemanias san a ocu pa, de ahora en acielante Los atletas germano- 0,s
tares considefaClos entre los mejores ne. munoc y la tecnotoctia y meo
oe ponivos gerrnano-teoeraies, la suma resullanie viene a dar el nar.lme-
de una nueve potencia olimpica La zalea° ne los aneas de la ante
RDA y la abunoancia oc medros de la RFA van a tener ta virtud de eies
el nuevo Pabel lon a t entar: unido hasta ro mas alto cm los ~loes olim
cos El Gobierno de M nueva R6A que odv surge va a tener que estoma'
en dotar a es atletas orientales de los meces necesarios para besana l
sus cualidades v mantener el mismo nivel deloOnivo que antes de ' a tuse'

LONDRES
6,8

MADRID
4.0

BERLIN
3,9

PARIS
2.2 HAMBURGO

1,6

Medallas olimpir. u, 1955

DEPORTE 



Churchill. Truman y Stalin, en Potsdam

•6 '6u e

Más de 200.000 personas salen
a la calle en la RIJA para exigir
al régimen reformas drásticas

;1,L.,
14,2-je.

A »uf ' lit ixt

eN 1111	 1111/11/
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Fi nalmente, hermanas. todas estamos en
 
el mismo barco
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Retratorobot
Capital
Moneda
Idioma
Sistema de gobierno
lefe de Estado
Primer ministro
Población
Densidad
PNIN
Crecimiento anual
Deuda exterior
Tasa de inflación
Importaciones
Exportaciones
Gastos de defensa
Gastos en educación

Berlín Este
Marco
Alemán
Democracia parlamentaria
Manfred Gerlach
Hans Nlodrow
17 millones
153.6 habitantes por kilómetro cuadrado
84.100 millones de dólares
4.3  % (1986) 
9.500 millones de marcos
2-3 %
23.000 millones de dólares
25.000 millones de dólares
6,3 % (1987)
5.3 %(1987)

1945 cer Reich en la II
La derrota del Ter-

Guerra Mundial determina la
división de Alemania y de Ber-
lín. Las cuatro potencias aliadas
deciden en las conferencias de
Potsdam y Yalta las modalida-
des del reparto. En la zona ocu-
pada por los ejércitos de Esta-
dos Unidos, Francia y Gran
Bretaña se desarrolla un sistema
inspirado en la economía de
mercado y la democracia occi-
dental. En la zona ocupada por
las tropas soviéticas se va ges-
tando una sociedad según el
modelo comunista de la URSS.

1946 ta y el Partido So-
El Partido Comunis-

cialdemócrata de la zona orien-
tal se fusionan en el Partido So-
cialista Unificado (SED). Se
nacionalizan las grandes empre-
sas de carácter industrial. En es-
tos primeros años la URSS com-
pensa las pérdidas de guerra
apropiándose de equipamiento
industrial, ganado y otros bie-
nes.

1947 ne lugar en Munich
El día 6 de junio tie-

la celebración de la última con-
ferencia de los primeros minis-
tros de los "länder" alemanes.

1948 El 21 de junio se pro-
duce la reforma mo-

netaria —creación del "deutsche
mark" (DM)— en la zona occi-
dental. Las autoridades soviéti-

cas reaccionan con su propia re-
forma monetaria y con el blo-
queo terrestre a Berlín occiden-
tal. a ue se prolon2ará de forma

1949 proclama la Repú-
El 7 de octubre se

blica Democrática Alemana.
Bonn declara ilegal tal procla-
mación. La República Federal
de Alemania se había fundado
cinco meses antes.

Berlín Este y Varso-
via firman un trata-

do —que Bonn no acepta— en el
que reconocen que la línea
Oder-Neisse "constituye la
frontera entre Alemania y Polo-

La revuelta del 17 de junio

nia". Se forma el Frente Nacio-
nal, que agrupa al SED y otros
partidos y organizaciones de
masa.

1952 Stalin propone la
unificación de los

dos estados y su neutralización.
Las potencias occidentales y la
RFA lo rechazan.

1953 El 17 de junio se pro-
duce una rebelión

popular por la sovietización del
país y la carestía de los alimen-
tos. Las tropas soviéticas sofo-
can la revuelta.

1954 que acepta la sobe-
La URSS declara

ranía de la República Democrá-
tica de Alemania

1956 mocrática Alemana
La República De-

se integra en el Pacto de Varso-

1961 unos 3,5 millones de
Entre 1945 y 1961

alemanes orientales han huido a
la República Federal de Alema-
nia. Para detener esta sangría
humana las autoridades comu-
nistas levantan un muro entre
los dos sectores de Berlín, que
era la principal vía de fuga. La
República Democrática vive
durante los próximos años un
"boom" económico y se con-
vierte en uno de los países más
dinámicos del bloque comunis-
ta.

1967 noriental Walter Ul-
El presidente germa-

bricht vuelve relanza la idea de
una confederación alemana.

1969 En su primera decla-
ración gubernamen-

tal, el canciller Willy Brandt re

Walter Ulbricht

conoce la existencia de "dos es-
tados en Alemania". Comienza
la política de apertura al Este u
"ostpolitik".

1970 en la ciudad alema-
Histórico encuentro

na oriental de Erfurt entre el
canciller socialdemócrata de la
República Federal, Willy
Brandt, y el primer ministro ger-
manoriental, Willy Stoph. A
esta entrevista le seguirán otras,
también en la RFA.

1971 Erich Honecker
toma el relevo a

Walter Ulbricht al frente del
SED (P. Comunista).

1972 Bonn y Berlín Este
firman un acuerdo

que significará el comienzo de la
normalización de las relaciones
diplomáticas, políticas y jurídi-
cas. Sin embargo, no se da un re-
conocimiento formal.

1973 Las dos repúblicas
alemanas son admi-

tidas conjuntamente en el seno

1974 bricht. Willy Stoph
Fallece Walter Ul-

le sustituye como presidente del
Consejo de Estado. La RDA es-
tablece una delegación perma-
nente en Bonn —aunque no con
el rango de embajada—, y la
RFA, en Berlín Este. La nueva
Constitución la RDA no hace
alusión a la "nación alemana".

1976 En el noveno con-
greso del SED se

vota una resolución que pide la
separación total de los intelec-
tuales críticos, muchos de los
cuales son expulsados.

1978 Erich jefe pasa a la
presidencia del Con-

sejo de Estado. Willy Stoph sus-
tituye a Sindermann al frente
del Gobierno.

1980 Honecker invita a
las autoridades de

Bonn a aceptar la separación de-
finitiva de los dos estados ale-
manes.

1983 go sobre desarme en
La ruptura del diálo-

Ginebra entre las dos superpo-
tencias, como consecuencia del
despliegue de los euromisiles en
los países de la OTAN, enfría las
relaciones entre las dos Alema-
nias.

1987 Honecker visita ofi-
cialmente la RFA y

declara que "llegara el día en
que las fronteras ya no nos sepa-
rarán, nos unirán". Es la prime-
ra vez que un jefe de Estado ger-
manoriental viaja como tal a la
otra Alemania.

1988 Severa represión en
Berlín Este de una

manifestación de contestatarios
y ecologistas.

afflzitaxelyeei

Fin del telón de acero

1989 bierno húngaro de
La decisión del Go-

desmantelar el "telón de acero"
con Austria desencadena la hui-
da masiva que provocará la ola

Primeros comicios libres en la República Democrática Alemana

CUARENTA AÑOS DE HISTORIA

1950
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Nuevo Ester	 Otros
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Gobernado durante arios
por el Ilder socialdemócrata —
Oskar Lalontaine. Esta
región roo devuek a por
Francia en la decada
1950

KIEL
Sede del institutocte
Estudios Económicos, uno
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Capital históric a de
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categoria de ciudad-estado.

KARL MARX STADT
Tras la carda del Muro, sus
habitantes acordaron volver a

denominarla Chemnitz.

LEIPZIG
Junto con Dresde. esta
ciudad encabez ó la

revolución• de 1989. En
ella nacieron gru p o s como
-Despertar Democrático-.
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Abril de 1964: 57 personas huyen a través de un
túnel de Mes de 160 metros.

'	 1964: Nueve'personas escapan escondidas en
el maletero y el motor de un pequen° automóvil.

1965: Aprovechando la oscuridad de la noche,
un matrimonio y su hijo se deslizan por un cable
tendido hasta el sector occidental.

'
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1
 La gran OPA de Alemania Federal
La unificación económica germana creará una de las primeras potencias mundiales
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13 /8/61: Soldados de la RDA cierran los
accesos a Berlín Occidental. Las
alambradas son Sustituidas por barreras do
hormigón. Se expropian las casas Junto al
Muro. Los guardias reciben órdenes de
disparar a matar.

26/6/63: Kennedy dice ante 400.000
personas: -Yo también soy berlinés*.

I18/10/89: Érich Honecker,qulen supervisé la
construcción dei Muro, dimite tras un éxodo sin
precedentes de sus compatriotas.

c3liuldia/8d9:anoEsi Ga°sballeirmdel
ia.	

pailas aRDtraAvéasutdoe

Checeslovaqu	

riza a sus
,,

1216/87: Reagan visita Berlin. Mantiene
conversaciones con Mijail Gorbachov acerca de
la necesidad de derribar el Muro.

1
 9/11/8 Los nuevos líderes autorizan a
los ciudadanos para salir directamente a
través de Berlin, con visados que se
conceden en forma automática. Miles de
germano-orientales cruzan al sector
occidental del Berlín.

Lo que la ente hizo

Agosto de 1961: Deserta a Occidente el
primer gruardia fronterizo de la RDA.

Agosto de 1961: Un hombro muere al tratar
de cruzar sahando desde el piso en que
vivta. Es la primera víctima del Muro.

Diciembre de 1961: Los muertos ya son 16
Agosto de 1962: Un hombre es abatido al
tratar de escalar o/ Muro, ante la mirada de
sus compatriotas.

Septiembre de 1962: 147 personas huyen
a través de Un túnel eXcavado bajo el Muro.

el que durante casi rmit,úc.,—

Érase una vez un
paraíso que reclama-
ba para si el puesto
de uno de los diez
paises más industria-
lizados del mundo.

Un “ edén rojo- don-
de el socialismo hacía
posible el pleno em-
pleo, la igualdad so-
cial y la garantía de la
mejor educació n y

asistencia sanitaria.
Érase una vez una
enorme quimera que,
al beso del príncipe
federal, resultó no ser
sino una pobre rana,
hechizad a por la

mentira. La dura reali-
dad de un Estado destruido que .
se enfrenta a la reconstrucción.

Para muchos comerciantes fe-
derales, como el berlinés señor

Maier, abrir la tienda por las ma-
ñanas está comenzando a ser
una fuente de disgustos. Apenas
se descuida uno, la clientela ya
no atiende a los propios' produc-
tos: en la puerta, un polaco ofre-
ce hortalizas, frutas, tabaco a la
mitad de precio que el tendero.

Llamar a la Policía y denunciar

la competenc ia de quienes care-
cen de permiso de venta no pa-
rece solucionar las cosas. Dos
calles mas atrás, el iritruso- re-
pite la operación. La caída del
muro no sólo ha ampliado de
golpe el horizonte de los germa-
no-orientales, sino que ha abier-
to las fronteras de Occidente al

1963: Un hombre intenta cruzar con un coche
deportivo, COn su novia y su suegra escondidas en
él. Se prohibe la venta de coches.

ECONOMIA	 DEL 	 ESTE

abICItlottle utligilreeN.N5

e- 7 -4- %4118lietliftl ".

01101,11.1n100a 07Wed cAncotes rc

mercado negro del Este. La pri-	
co se quedaron atrás alarmados

mera andanada de polacos llegó 	
por la pérdida de su capacidad

a Berlín muy poco después del 9	
adquisitiva tras la unificación mo-

de noviemb re de 1989: las pie-	
netaria del pasado 1 de julio,

dras de la odiada barrera fueron	
«invadieron» a su vez Polonia

los objetos del comercio inicial, 	
para comprar barato todo lo que

Después, los emprobrecidos 	
acostumbraban a adquirir y ha-

habitantes del otro lado de la II- 	
bía sido sustituido en las tiendas

nea Oder-Neisse  comenzaron a	
de la RDA por productos de la

y hasta cigarrillos americanos a 	
Pese a que, hasta ún tope de	

361.000 desempleado s era elofrecer los productos del campo	 RFA.

mitad de precio -nadie parece	
4.000 marcos, el cambio del	

número oficial en julio, muy su-

saber cómo llegan a sus ma-	
marco oriental al occidental se 	

perior su realidad, ya que millón

nos-. Ahora, casi un año des- 	
realizó en una relación "

uno a . y medio de personas son escon-

oués, el damino mas frecuentado ' uno » , los ahorros escasos de los	
didas a las estadísticas mediante

es el inverso: gracias a los bene- 	
germano-orientales se han 	 o-	 contrataciones temporale s .

ficios realizados les es posible	 latilizado ». El ahorro medio de	
Inevitablemente, ante el emba-

comprar electrodomésticos y	
los habitantes de la RDA se cal-	

te de la competitividad occiden-

otros productos alemanes y ven-	
culaba entre 40.000 .marcos, . tal, las empresas germano-or

i e n -

dedos en Polonia a dos y tres	
para un matrimonio de pensio-	

tales cierran. Tan escasas son

veces su precio original	
nistas, y 20.000 en el caso de 	

sus posibilidade s de adaptarse al

Los germano-orienta l e s lampo-	 una pareja joven con dos hijos, 	
cambio de mercados y productos

ezara:=2..mer.

\1A f11`i	'L	 A

1968: Un hombre cruza por debajo del
Mar Báltico usando un mintsubmarino de
fabricación casera.

1979: Dos familias huyen en un globo
hecho en casa. Ascienden a 300
metros para evitar los reflectores.

Abril de 1984: Un estudiante huye en un
ultraligero. El recorrido es de 100 kms..

Marzo de 1989: Un berlinés muere al
tratar de huir a bordo de un globo
contruldo en su hogar.

e

Unificación

1n110"...11~11MIIMnW
del Este. La verdad de un Estado

su rehabilitació n es patente hoy al

:a de la RDA. Los comunistas, en el
realidad social a la que no supieron

äs tarde" la reconstrucción del país.

Si pensamos en los
más jóvenes, de es-
tos 20.000 marcos,
12.000 se convirtieron
en federales (4.000
por adulto, 2.000 por
niño) y el resto fueron
cambiado s «dos a
uno" por otros 4.000
marcos. Total, 16.000
marcos: el precio de
un coche en la RFA.
Las familias se en-
frentan a un futuro
impreciso donde el fi-
nal de mes se con-
vierte en una pesadi-
lla, todo cuesta más y
los ingresos -si uno
no ha sido despedido

ya- son los mismos. Por ahora,
al menos, y para evitar el pánico,
Bonn continúa subvencionando
los transportes, la electricidad,
los alquileres y el gas.

A los radicales de izquierda,
contrarios a la unidad alemana,
les sobran argumentos : apenas

realizada la unificación moneta-
ria el paro en la RDA se duplicó:
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RDA
RFA

108.333
248.577
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Canciller de la gran AlemaniaArrYla  3e Los millones de votos obtenidos por la derecha
en la RDA permitirán a Kohl ver realizado su sueño

(:offiocatoria 
del 

l'arlantento 
para el 

prO-siroo 
día 3

s
ti°S 

socialaeulócrata 
de

la IZI)
A uegociau su	 ot

entrada

Gobiefuo coeservad
e%1 Ull

e
fz5 4e#

<PHacia una Alemania unida

RFA eell.e....,eMeskee-

Elecciones enero 1987
FDP (9,1%)

Elecciones marzo 1990

FDP
(5,28%) Verdes

(1,96%)

Verdes (8,3%)

Total: 497 escaños
RDA

Total: 400 escaños

CDU+CSU
(44,3%)

FDP (7,19%)

Posible Parlamento de
una Alemania unida

Otros (9,77%)

efflerref, Weeee

• Datos de población:
N° de habitantes

RDA	 17 millones
RFA	 61 millones

ALEMANIA
UNIDA

• Extensión
2

Km.
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Eslovenia busca una vía legal para poderse
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El gobierno central advierte que no consentirá intentos independentistas
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Tenemos que abrirnos a Europa
para cimentar la transición"



La historia recordara 1989 com
o el inicio de una

nueva era para tos paises comunistas de la
Europa del Este. Estos son algunos de los

cambios.

13, 
sept.: Alemanes de la ROA Ocupan las

embaladas de la RF A en Poloni a y Cheooslovaquia

1, oct: 
Trenes desde Praga y Varsovia lleva

n a estos alemanes a la RFA.

18, oct.: EncKrenz promete elecciones libres y democráticas. Se abre el Muro de Berlin.h Honecker es reemplazado pot 
Egon Krenz.

Solidaridad, creada
 en 1982, gana las elecdones y un conocido

'
	activista se convierte 

en el primer presidente no comUnista r3e una

nación del bloque soviético,

18, 

egos.: El presidente comunista Wo¡ciech Jaruzelski aprueba el gobierno de Solidaridad,17, abril: Solidaridad participa en tas elecdones.

24, 
egos.: El antiguo activista 

de Solidaridad 
Tadeusz Mazowiecid, 

primer ministro;

El presidenteNicolasCeausescu impide las reformas e Intenta 
saldar la .

deuda externa, provocando problemas 
eCOilánliCOSillIeflOfeS. 

Sugiere

que el Pacto de 
Varsovia bloquee el 

triunfo de Solidaridad en Polonia,

ungroiwit-4,
.	 .. 33 

años después de que los tanques soviéticos aplastaran la sublevación

%." 
de Budapest, el pals 

está controlado por un Partido Socialista Húngaro,

abierto a los ideales democráticos.

11, 
feb.: El reformista lre Poszgay califica 

la 
rebelión del 56 de "alzamiento popular"

13, feb.: 
El Partido Comunista acepta 

elecciones C,z,rrecrál,cás.

2, may.: Hungria abre su eontera con AUSIIi3.

7, 
oct.: El Partido Comunista Húngaro se translorma 

en el 
Partido Socialistal„.H,:ge:cot.e.

a

10, 

nov.: Teodor Zerkov, el ilder comunista 'duro' que ha gobernado el

KRTNI EL MUNDO

La Historia rectifica

Los sucesos de 1989, que según los observadores ponen punto final no sólo

a la Europa 

nacida de Yalta y de las dos contiendas mundiales sino al siglo
XX, confirman que es la libertad del hombre la que hace la Historia. Todo

el Este se ha visto conmovido por la 
más 

grande transformación política de la

edad contemporánea, con un insólito tono pacifico, inaudito en la torturada 

Europa

de la última centuria. De todos los países del bloque del Este sólo dos, 

RUITIalli a

y Albania, permanecen aún inalterables, aunque 
-en 

el primer caso los cambios

no se harán esperar.

:Checostovaquie-:V.':•
Mieneas los 

'trenes de la libertad' conducen a refugiados
germano-orientales desde Praga al Oeste, 

el gobierno checo permanece

impermeable alas reformas de Goeeactiov.

15, ene,: La policia reprime la 
protesta en Praga.

21, agos.:	 policia 
ataca a 3.000 Manifestantes durante el aniversario de la invasión

soviética del 68.

país durante 3•4 anos, dimite.

URIA EGIPTO

AtTit7ra-R-r(-------)ecesieva q 
u ia(560 Km.)

Creada en 1919, sigu iendoel trazado de un antiguolímite administrativo yétnico. Aquí la frontera haObstaculizado muchoscambios q ue, al des correrel Telón, cobrarían de
nuevo fuerza.

Austria • Hungría (300 Km.)Trazada definitivamente en1922  después de unPlebiscito local, según unantiguo limite adminis trativo .El único caso húngaro quecoincide casi exactamentecon la frontera étrilca.

URSS. Noruega (196 Km.)Trazada en 1 945. El Telón de Acero seen durece en este p unto, pues con ectadirecta mente a Rusia con la OTAN

URSS - Finlandia (1.320 Km.)Trazada definitivamente en 
1 947. Unafrontera fria que se debía mantenerPor mutua conveniencia.

Mar Báltico
El Telón es invisible para los civiles. A pesar de 1
todo, se ex

tiende por este mar considerado por*- los 
soviéticos como un punto estratégico.

RDA - RFA (1
Creada en 1945.
despliega	 En ambos lados se	 URSSla 

mayor concentración militar!

(440 K

del mudo.	 de disolución.
m.)

	

RFA - Checoslovaquia

n 	 En vías
 Ru mania -

	

Poi, Trazada en 1919, pero	 Yugo
es una de las má

*	 de
shl antiguas fro nteras.4905,j.:: Europa Deberfaconservar su identidad.

Km . ) slavia (550

e"Tra zada en 1,,
a

hei
Una de	 partesstoriqjrn'' P es

ente
mas tra
del	 nquilas_ Telón.
hab fa

nRumaniaanuiS en

americanos enYu os iavia. 

Mar Negro
Linea de aftaa

rodeada por
los estrechos
controlados -
Por OTAN.

Turquía - UR
(540 Km ) SS •

Trazada dura—ran.1if 

u uerra M un d'Una fronteraonterah
U

n ermética que 1
n uevos aires de
_	 -

Gorbaebov han
empezado a 
entreabrk.Hu ngría - Yugoslavia 

(500 Km.)Trazada en 1 920. Un limite político yestratégico que n unca ha sidohermético. Descorrer el Telón nodeberla afectarle demasiado.

Mar

8
Juno- /Y SjaVis

Km.)	 ° 540
Trazad,
u	 e en 1920

na frontera	 •
ampliamentec
ispetada que

iaa
compa

en

rt

cwnunioa vd
étnicas. es

---------C-'''-7D

faria _ r'cCia
(490 Km. ) 

i 

Rediseñada ent e
definitiv	 i:
i	

fijadaY 199 Y f1
amere en1945. Una font

establecida- l
Co 	

era en
!Iteren	 la

yuca	 cia de

Bulgar
(240 13 - Turquíf,„	 a

T	 —"")raza da p
Frontera	

1923.ronte ra e t-s,tra égi caPara el control
turco 	 los

MAN

B y 9 nov:

URSS. Irán
La revolución iraní ha al terado elJuego. Los Problemas ocasionadoPor los azerfes harán de este puntla "cuestión de los Balcanes" deeste fin de siglo.

ARABIA s4uDi

-^mecsie



Cuatro meses para acabar con el comunismo

PROCÉSO REF

REINO'
• UNID()

AMADOR EN LOS PAÍSES DE EUROPA ORIENTAL

NOFi—Ü

•

DINAMARCA.

polotila

El 19 de agosto de 1989 . Polonia nombra-

ba el primer jele de Gobierno de Europa
Oriental no comunista. Tedeusz Mazowiecki,
uno de los dirigentes del hasta hace poco
sindical° ilegal Solidaridad, tomaba el poder

como primer ministro.
El 12 de septiembre Mazowieckr lograba

que el Parlamento aprobase su Gobirno, en
elsolidaridad cuenta doce ministros

que	
.

economices mes serias de su historia. 
La pri-Polonia se enlrentaba a una de 

las crisis

mera 
medida del nuevo Gobierno fue pedir

CHECOSLOVAQUIA

YO*,

LANDA --
.--

HOLANDA

<.‘‘:

POR es,f

ffie/CIA, 514

-

- e

•44.

anuncia un programa de democratización del

En las horas que siguen, 100.000 persona
sEstado.

se concentran en la capital. Solia, pidiendo
elecciones libres y democracia mullipartidista.
El 8 de diciembre el Comité Central del Parti-
do borra de las actas de su sesión del 10 de
noviembre su gratitud a Yivkov por los
servicios prestados, siendo éste 

linalinente

expulsado del Partido, como Honecker lo fue

en la ROA.

CHECOSLOVAQUIA En enero de1 989, miles de manifestantes seconcentran en Praga paraconmemorar la muerte del estudianteJan PalaCh en 1 969. El 21 de febrero.Vader Havel. fundador de la Carta 77,uno de los grupos más import antesde la oposición , es condenado a 9 añosde prisión por al terar ei ordenpú b l ico. El 2 de abril, el p leno del ComitéCentral del Partido ComunIslaChecoslovaco ratifica su lineaantirreformista. En la manifestaciónmultitudinaria del 21 de agosto por 81 21 .aniversario del aplast amiento de laprimavera de Praga se producen 3 00'detenciones . E 28 de octubre. unas10.000 personas se movilizan endemanda de re formas y contra laortodoxia comunista: la pollera detiene amás de 350 personas y ei Gobiernodecide procesar a 149.
ALEMANIA ORI ENTAL Se Inicia er,, julio la CrI5i5 de los refugiados germanoOrien tales en las embajadas de Praga.Budapest y Varsovia, canino deOccidente. Se calcula en 200.000 losque lo han logrado desde 

entonces. APesar del llama miento a la aperturade un debate por el S ED. el 18 denoviembre	 ec, Erich Honecker número' uno de; régimen desde 1 971, y Jefe delEstado desde 1976, abandona 
todossus cargos y Egon Kren.z es elegido parasustituirle como jefe del Estado 
y eiEjercito. El dia 7 dimite el Go bierno deStoph que sigue a la marea dedim isiones da la nomenk/afure 

alemana yei día 8 dimite en bloque el burópolítico del S ED. El nuevo poll tburóPropone a Hans Modrow como 
Jefedei Estado. El 9 de noviembre se a bren lafronteras interalernanas.

.3 UN/ÓN SOVIÉTICA El 10 de abril, losCan
didatos no oficiales ganan la segundavueita de las elecciones 

al Congresode los Diputados Populares, entre 
ellos• Ellsin y Sajarov y' el

créditos blandos y la condonación de la deu-.

da externa.
Los Estados Unidos fueron el primer pais

que concedió una ayuda económica, que no
restante se quedó muy corta 

respecto a lo

que los polacos 
esperaban del presidente

Bush Desde entonces. todo ha sido un 
reto.

romper las 
estructuras del poder comunista,

sus sindicatos. su policía secreta, sus funcio-
narios todos empezaron a caer. Pero el ca-

mino es largo todavia

Hungría

) la s ido el proceso mas intenso 
El 19 de

septiembre de este ario, se produce un

yireein para la 
transición a la democracia y

para abar con el 
papel dirigente del Partido

Socialista Obrero Hunqaro. Cuatro chas mas
tarde son rehabilitados lodos 

los perseguidos

politiros entre (949 y 1953, entre los que es-

taba el entonces Cardenal Primado 
Joset

Mindsrenlv

FI 7 de octubre 
el congreso extraordinario

riel Partido decide convertirlo por abruma
do-

ra mavrea. en ' Partido Socialista Húngaro.

aprobando la abolición de 
toda la estructura

i nterna y un programa 
que propugna la de-

mocracia pluralista. el Estado de derecho y la
economia de mercado. Oras despues aproba-

ban la 
disolución de las Milicias Obreras, su

fuerza paramilitar 
El 20 de octubre el Parla-

mento hungaro 
aprobaba una ley de funcio-

namiento de partidos 
polificos y una nueva

4 ley elACI(Mal IllaS 
próxima a la auténtica de-

mocracia
El 22 de octubre pasara a la Historia como

ol dia en que nac ió la IV República de Hun-

me gire abandonaba 
los adjetivos de «socia-

lista y popular. Es el (in del régimen socialis-

ta impantado en 1948

Alemania Oriental

Egon Krenz ha sido sustituido en la jefatura

del Estado por Malred 
Gerlach, presidente

del Partido Social Demócrata, un tradicional
aliado de los comunistas, que es el primer no
marxistaque llega al la máxima magistratura

de la ROA.
Erich Honecker 

ha sido expulsado del Par-

tido y varios de los dirigentes del mismo se
enfrentan a cargos de corrupcción. Finalm

en

-te, ayer, se abría la puerta de Barndenburgo
'

HONGR1A En enero, Royo
NYers	 -anuncia el fin del partido único y )(Atol),Grosz confirma e4 pluralismo político.En marzo se reúne el primer Congresodel Foro Dernocratico. e 24 de juniORezso Nyers

GRECIA
un victoria total. e 19 de Juno. el generalJartizelskl es elegido presidente. El 2de agosto, ei Parlamento elige a KiszczakPrimer ministro, pero 12 di

Bulgaria

El 10 
de noviembre, veinticuatro horas des-

pués de la apertura del muro de Berlin, caia

Teodor Yiykov, quien era el máximo dirigente
del pais desde hacia 35 años En el momen-
to de su -dimisión,. detentaba el cargo de
jele del Estado y ostentaba el de secretario
general del Partido Comunista de Bulgaria.
Se nombra para sustituirlo en los mismos a

Peter Mladenov, 
quien una semana después

espuese renunciar a formar Gobierno. El; 19 de agosto, Janzreiski nombraprimer ministro a Tadeusz 
Mazowleckl leencarga formar Gobierno. EJ 12 de' sepnembre, el Parlamento aprueba e!Gobierno dIrigIdo por SolIdaridad

terminando con 40 años de podercomunista. El 3 de octu bre, el POUPdecide transformarse en un partido. democratico, acep tando la„ democracia partamentaria y ia economíamixta.

BULGARIA Con'e5 respuesta a lacampaña de buigartzeción, desde el 28" de mayo más de 300

jubile a 110 dirigentes de la vfe/s guardia,
, Gorbachov

'Incluidos T ijonov y Gr o rrilko. El 25 deMayo, Gorb
achov es elegido presidentedel Soviet Supremo. Los conflictosnacionalistas	 K az

búlgaros de Origen turco y un mes.. ,. después, Ankara acusa a Sofía delos
	

giados turcos queulgaria. Resistencias in ternas .
a B

. a reformes democratizadoras reales.El 10 de noviembre, Todor Ylvkov essustituid

rado presk/ente delPSOH- El 28 de Junio, Austria y	 .*.Hungría desmantelan el telón de acero.El 8 de jallo, fallece Jaras Kader y eerehabilite a lmre N	 ElXIV Conoreso de4 PSOH 7 de dctutee. el'decide •
Heeúningbai ro, y también el programa r

nombre a Partido Sociaiiste
loesta tutoa. El 18 de Octubre,anxento aprueba te ley departidos políticos y vota a favor de unanueva ley electoral. El 23 de octubre, -Hungría 9e define 00mO,Repúbllo3independiente	 '

Potom.Ä. Fi l?iedeviSa joaltlivaadariddeledqtyleienbie8d04,eleCCiOneaittnieaitZ9d611.09.:.:...,:
El 15 de noviembre, todos los partidos poll-

ticos legales de la ROA se unen a la exigen-
cia de la oposición democrática de suprimir el

papel dirigente 
del Partido Socialista Unifica-

do alemán. Con el mes de diciembre se pre-
cipitaron los acontecimientos. El partido cam-
bia parcialmente de nombre durante un con-
greso en el que se rechaza toda la linea

estalinista del partido.

El 9 rin noviembre caía el muro de Berlin,

simboin de la división 
de Europa el Gobierno

de Eqon Krenz decretaba la apertura de sus

tronieras con 
la Republica Federal de Alema-

La renuncia de Erich lionecker a seguir de-nia

rentando el 
poder tras una visita del lider so-

viético, Mijail Gorbachov, a Berlin Oriental,

fue mas que 
significativa. Con Krenz como

tele de Estado, y Hans Modrow como primer

ministro, la población perdió el 
miedo a mani-

festarse en la calle • lrefugiadosrco-búlgaros cruzan a frontera con"
tu
Turquia En el mas de agosto el

	

rumanos h huido del. pala'	 escaAos especiales para e! PCUS y

.	,	 , elimina la reserva de
otros grupos en futuras elecciones.

Gobierne turco cierra la frontera a loa

GAL

Checoslovaquia

El 24 de noviembre dimitía la cupula del

Partido Comunista Checoslovaco: 
Milos Ja-

kes, 
secretario general del Partido, el buró

politico y los secretarios del Consté Central.
Varios días de multitudinarias manilesta

cio

-nes habían precedido a este hecho.

Mientras. Alexander Dubcek, el licier de la

«Primavera de Praga- es aclamado en la

Plaza de San Vsienceslao, en una gran con-

centración humana. 600.000 personas piden
que Dubcek sea su nuevo presidente, pero fi-
nalmente el Foro Cívico, alianza de la oposi-
ción propone al dramaturgo Vaclav Havel, re-
nombrado opositor al régimen, como candid

a -

to a la presidencia.

Rumania

El 22 de noviembre cae el mas inmovilista

de los regimenes del 
Este: Rumania. Un mos

después del XIV Congreso del Partido Comu-
nista de Rumania, en el que Nicolae Ceau-
cescu habia reafirmado la continuidad de su
régimen cruento y nepolista, éste caia. Es el
único que se ha delencfido hasta el final, a

sang re y luego, para morir matando.

a kisten y

	

O por Petur Mladenov, hasta 	 • UzbekIstän
G eorgia y Le uania

tonia 
'I Estonia,Litentonces ministro de Asuntos Exteriores

. mineros siberianos en Junuloelygrull colee loes
RIJNANÍA El régimen de

reformas

	Nicoiae	 - laborales , ponen en peligro la

demanda de reformas politices
opone a las

	rmas democratices	
p

Ceeucescu se manti	 n cambios y se p.: rr sesamIr onoikioa.sosegvi4ütnGoodrabahiczhovevr.dEel a la
que se están produciendo en Europa	 - autonomia econdmi 	 e as republicas
Oriental. En snlaecnrztoecdteos19c0„,ord89 le CE con ..

Popular Lituano aprueba en ei mes da
voltaun a 	 a lo largo de su

Rumania por la violación de kice

8118

.. octubre la celeb ración de un

atices el 27 de Julio y el Frente

Gdejbeciehrndeo hcoumnfierinndea.laEncoeinmeest dejunie. 91 . rp:7périnmderu ma eisiePtee4r I admereocn I ho oe pa rul aehbuttei
frontera con

e , . de octubre	
n"S'endencia- El 9

	

Hu ngría para Im perdIr la huida de sus 	
excepto en sectores económicos

conciudadanos a este país. Desde . 

	

' `',	 clave. y el día 24
Principios de ailo tinos 30 000 '
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noLa unificación
puede hacerse al
inargen 

de la CE,

según Delors

La OT AN
examie la "nueva

arquitectura"
de EllrOpa

espera de Occidente es, sobre todo, dinero
La Comunidad Europea está dispues ta

 a volcarse con los países reformistas

ESitQkrhe0 y "se

analizar la ayuda al Este

Ayer se inició en Milán una cumbre de los socialistas europeos para 

Al otro lado del telón de acero lo que se

ve que rea	 a los pa
•

„ •
1-9 

conferencia interministerial de los 

24	
ses rio 

del derecho 

y una economía orientada hacia el

MoNTEIRA, 
Bruselas	

e hacia una democracia pluralista, un 

impe-

de ayuda a	
del EstPaí

E; 
Grupo de 

ks 24 

aprueba un fondo de compensación 

para 
PoloniaOccidente promete ayudaE

hcen 
su reforma 

polibea

LUXEitiki9GO:

-Oficina de Publicaciones de la CE
-Oficina de Estadísticas de la CE:

-Tribunal de Justicia. de la CE
-Tribunal de Cuentas de

-Consejo de Ministros la 
CE

de la CE,
reuniones de abril, 

junio y oe.
-Secretaria General

de/ CtUbr 
Parlamento

Europeo.

4"1911.445\44"114"11114ALEMANIA:
-Instituto 

TransurámCos (Karlsruhe).-Centro Europeo para la FormaciónProfesional (Berlín).

BELGICA 
(Bruse

las):
-Consejo de Ministros de la CE:-Comité Económico y 

Socialde 
la CE

-COR7iSiones 

del Parlamento Eo.-Comisión Europea de 
4 CE urope(lamayoría de los servicios).-OTAN.

(Ge e
-Oficina 

Central	
didde Meas Nucleares

0.

occidentales que participan en la operación Faro mercado". Las ayudas a la 

RDA, 
Checoslovaquia,

Polonia y 
Flungria 

confirmó ayer en Bulgaria 

y 
Checosioraquia 

se roducirán "en el

económicos al 
caniino 

emprendido por los paises 

reformas	 p
económicas 

y 
políticas".

nruse/as 
"e/ 

fuerte apoyo en términos políticos y 

nlornento 
en que pongan 

en marcha 
las 

necesarias

PAISES BAJOS:
-Instituto de 

NlaterjafesAvanzados 
(Petten).-Inst. 

Europeo de la 
Admón

Pública 
(Maastricht).
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octubre): 

SeproclaRepública de 
Hung ría y

1989 (	
se abanoformalmente el régimen 
comunismarzo): 

Las primeras tropa

el país,

1989 (25

soviéticas, de 
un toral de 

50.000
hombre.s 

desplegados 
enabandonan 

flungrk en un proceso
que culminará en 1991.,

de 
marzo): 

Primera vuelta
de/a 

elecciones parlamentarisegunda vuelta esta 
previs as. Lata para e/ 8Fuente 

Ret,t--

de abril próximo.

,
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Hungría puso ayer punto final a 4() aiios de regimen comunisla

1918

1 a derrota de la monarquía
austroluingara co la 1 Guerra
Mundial desemboca
en una revolución
dernocratico-burguesa que
poco después llevará a la
fundación de la República
húngara. La guerra supone
para Hungría importantes
pérdidas territoriales en

- beneficio de Rumania,
Checoslovaquia, Yugoslavia,
Austria, Polonia e Italia. Esta
situación provoca la llegada
al poder del Partido
Comunista, dirigido
por Bela Kun.

1919
En marzo se constituye la
República soviético-húngara,
que dura sólo 133 días y en la
cual se nacionalizan las
grandes industrias, bancos y
latifundios. Después de una
intervenció n armada de los
ejércitos rumano y
checoslovaco toma el poder
el almirante.

Miklos liorthy en calidad de
regente imperial. Dos
intentos de restaurar la casa
de los Habsburgo, en 1921,
resultan frustrados

1 95
Horthy estrecha sus lazos con
IIitler y el pafs sigue una
política de afirmación
fascista. A raíz del Acuerdo
de Munich, Hungría extiende
su territorio a expensas de
Checoslovaquia.
Posteriormente se adhiere al
l'acto Antikornmintem.

fe41
En junio declara la guerra a la
Unión Soviética. Poco
después entra también en
conflicto con Gran Bretaña y
Estados Unidos.

Tras la derrota nazi y la
ocupación soviética, los
comunistas,

compartiendo el poder con
gobiernos de coalición,
terminan haciéndose con todo
el mando.

19149
En agosto se constituye la
República húngara, una
fórmula calcada del régimen
soviético.

1956 •

El levantamiento popular
contra el régimen comunista
fue aplastado con gran dureza
por el Ejército soviético. El
primer ministro Imre Nagy es
hecho prisionero y en 1958
será ejecutado. El nuevo
Gobierno encabezado por
lanos Kadar introduce
reformas económicas que

contribuyen a consolidar la
situación del país.

19(,8

Tropas húngaras intervienen
en la invasión de
Checoslovaqu ia por fuerzas
del Pacto de Varsovia.
Durante la década de los
setenta, se produce una
suavización del régimen, al
tiempo que Hungría consigue
unos resultados económicos
mucho mejores que algunos
países vecinos. Los vientos de
la "perestroika" no tardan en
llegar a Hungría.

1988

En mayo, una conferencia
extraordina ria del PC
sustituye a Janos Kadar por

Karoly Grosz
y se da un gran impulso
reformas políncas y
económicas. Los cambios se
producen cada vez mas
deprisa.

1989

Se admite el pluralismo
político (febrero), Nagy es
rehabilitado (julio), cl PC st
convierte en socialista
(octubre) y la nueva
constitució n establece un
Estado democrático y
multipartidista (octubre).

las

,	 •	 n

e o

• ,a 

insurrección dc 1956, con el surzinliento de centenares de consejos obreros, drv,anbo de la

isuios politicos,

dio a Ikunv,cía 
\ 3 

libertad por unos pocos días. La liberación del cardenal Mindszerity y el derri

esta ua de Stalin fueron sólo unos sínibolos. Los tanques

	

silenciaron aquellos gitos de libertad

Los 

taiuyaes sosi' s aelastatou ert 1956

las 
libextAes aX0a ecovicoi

Durante	

alegría 
de 

una revolución contra la bota estalinista

13 días el 
país vivió la
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Cscenas de júbilo acompañaron la voclamación del nuevo régimen

111S 1
Resultados de las elecciones Húngaras
al 57% de los votos escrutados

Partido Popular Demócrata Cristiano 6,5%
Partido Socialdemócrata Húngaro (PSDH) 3,5%,

Partido Agrario 3,5%
Partido Socialista Obrero Húngaro
(PSOH. comunista) 3,4% T.

Foro Dem'ocrático-
Húngaro (MDF)

24 , 6 %,

le e'" 41101 	 1,0°
Otros

Federación
de Jóvenes
Demócratas
(FIDESZ) 8,3%

. Partido Socialista Húngaro
(PSH. excomunista) 10%

Alianza de Demócratals
Libres (SzDSz) 20,7%

Partido de Pequeños
Propietarios Independientes
(FKGP) 12,8%

el entie
del corn

BUDAPEST. — Matyas Szüros, presidente del Parla-
mento y de la República de Hungría, declaró solemne-
mente ayer, des& un balcón del palacio del Parlamen-
to, que "a partir de hoy, Hungría tiene el estatuto y el
nombre de República de Hungría". Una multitud de
80.000 personas congregada en la plaza, donde tam-
bién se hallaba presente el cuerpo diplomático, rompió
entonces en una fuerte ovación. Hungría dejaba de ser

una república "popular" para pasar a ser "burguesa",
según cl prcambulo de la nueva Constitución. Ya de
noche, unas 200.0(X) personas„ antorc' , a en mano, se
concentraron en la plaza al grito de "Rusos, a casa",
presididos por un enorme retrato de I m re Nagy, quien
desde el mismo balcón desencadenó hace exactamente
treinta y tres años el levantamiento popular que fue so-
focado en un baño de sangre por las tropas soviéticas.

Miles de personas festejan en Budapest la llegada
de la república burguesa • páginas 3 y 4

Szüros proclamó la nueva República

Hungría se hace

"burguesa",
tras 40 años
de ser "popular"
Miles de húngaros gritan "rusos, a casa"



BIELORRUSIA
10.052.000 habitantes

79 5
	ances

2,4 5 de Ucr,4	

do Bielorruso
11,9% de Rusos
4,2 % de Polacos

Bielorrusos,

Rte, lág%kinde caJutdöliiocsalanu

on000xa	 mata y

UCRANIA 

t
51.211.000 habitan e
73,6% de 

L'an°s'
uan	 s

21,1 % de Rusos,
1,3% de Judíos,

ytambién	 Polacos,

Rel i gión; calericaBülgarpsu' nHiatúa y.r'ga----ras
ortodoxa

4.11M IIMONIA
mmemt

BIELORRUSIA

KAZANIsTAN

UZSEKISTAN

ESTONIA
1.500.000 habitant
6e% de Estonio "

emigrantes

4F1:11i 

emgr

n2.7r;

LETONIA
2_648.000 habitant
53 % de Letones "
335 de Rusos'
4,5% de Bielorrusos

R34eriZgidd6eentx..Polkitacos
amaras
erana

LITUANIA
3,690.000 habItant"
80 % de Lituanos
8,9 % de Rusos
7,3 % de Polacos
1,7% de Bielorrusos

Religión: católica

El líder soviético, Mijail Gorbachov./ GAMMA

KIRGUISIA

TAYIKISTAN

u

Para 

el presidente del movimiento lituano 

Sayudis, 

Moscú ha perdido la guerra qe inició en 

191'7

Landsbergis: 
«Lituania no e l c

s una 
tepública

Los comunistas 
de 'Estonia se su la

g
 a la

El Parlamento nacionalista se declara hoy independiente de la Unión 

Sovetica

ßUG

Golbachov lonna 

el Consejo Presidencial y pone a dos conservadotes entse los In.lcinbvos

secesionistal 
sino una 

tepúbia 
ocupada»

revuelta independentista en 

ei ättico

9 
personas murieron en 

erbaiyetn por 
la violencia entre armenios y 

azeríe s

.GdanSk- -

tetonia,
tee 

princlpel: Letón
ngu 

cl6M:'2,6
Pobe	

!Ptlionces

Area: 
15.375 kni. 

CU33r3CIOS

1..enguale 
principal: i_ituano	

39% Lituanos

tituania

Población: 
3,7 millonei

8usos

Los 3 estados belticos lueron

Independlentes 
hasta 1940,

ctland0 1a 
uáss 

se los anexó

Lenguale pr1nclpal: E:stónEstonia

Población:1,6 
ri*ones

Atea:10.875 
krn.	

adoscuadr 

65% Estones

Unlön 2.3% 
Rusos

VA, ovos

54% 1.eton
33% Plusos

13% Otros

GEORGIA
5. 297.000 habitantes
68,8%deGnoçrosg
9% de Armenios
7,4 % de Rusos
5,1 % de kerles
31:27 .4% dedo AOsebi:s

musuill
manay ortodoxa 

ARMENIA
3.3620X) hatxt antes
88,6 %le Armen
5,3 % de Azerler

12, 37 %.1 dede KRuusjsos
Renglón: cx1odoxa

AZERBAIYAN
6 208 .000 habitantes
78,1 % de Azerles
7,9% de Rusos
7,9% de Armenios

Renglón: musulmana

MOLDAviA
4.190,000habHare

	

V 96k	 Moldayeses
— rust'Partani

(Puses, ucranian°s
y minoda turcopartani'
(lGagavzos)

elegien: ortodoxa

MOLDAVIA

TAYIK1STAN
5 mlnones de habitantes
56% de Tayiks, grupo etnico turro,
20% de Urbe/tos,
12% de Rusos, Ucranianos,
Krgutzios y Turcos

Renglón: musulmana

ARMEN11166_

GE0122144

UCRANIA

AZEFIBAIYAN
11•n•

Area: 15 750 
lun. cuadrados
	

11% Otros

La e ivib

Landsbergis pide a EE IX que 
reconozca a Lituairm

RODRIGO FERNÁNDEZ, 
Moçcír 

cimiento formal de su üobierno. Mientras 

Rojo
stonia

E	

el nuevo Parlan 	 co-

l presidente de Lituania, Vytautas Land- 
tanto, el Min

isterio de Defensa e la 
URSS 

mentaba 
ayer su primera sesión, esperando-

sbergis, 
ha enviado una carta al Congreso ha res

	 o que no enj
uiciara a los soldados se 

que pronto d
eclare la independencia de

norteamericano pidiendo 
apoyo • recono- 

lituanos que han 
desertado del 

Ejército esa república del Báltico.

,
	ento

p lica Soviética de Estonia inicia el proceso hacia la 
independencia de la URSS

•
—

•
•

TURNmENIsTAN

AFGANISTAN

Gorbachov asegura qtie 

si se pone en peligro la vida de los ciudadanos se utilizará la fuerza militar

Guerra a mue
PILAR RONET, ENVIADA USPECIAL, Vilna

Los comunistas 
promoscoN itas, vistos como

la quinta columna 
de una potencia extranjera

hostil en los medios independentistas que

ejercen el poder formal en Lituania, se resis-

ten a perder los bienes que hasta hace poco
fueron patrimonio común de todos los comu-

nistas, que ahora 
andan a la greña. Un ejem-

plo de esta resistencia es la ocupación de la
escuela superior del partido en 

Vilna, vigila-

1 atrimonio comunista lituano
da desde el domingo por 

soldadOs del Ejérci-

to con rifles 
automáticos, y la de la sede del

comité 
municipal. En Moscú, Mijail 

Gorba-

chov 
indicó que si hay derramamiento de

sangre se utilizara la fuerza.



Cola de moscovitas ante el restaurante McDonald's de la capital soviética. A la derecha, el vicepresidente Abalkin.

El presidente soviético utilizará sus nuevos poderes para mejorar el mercado

Moscú importará bienes para acelerar la
P B , Moscú

Mijail Gorbachov puede tratar de ganarse el apo-
yo social que necesita para llevar a cabo una refor-
ma económica en profundidad recurriendo a una
política de importación de oienes de consumo y
préstamos de Occidente. Ésta era la impresión

que se desprendía de una entrevista con N ikolai
Petrakov, asesor económico personal de Gorba-

_chuv y director de un nuevo instituto dedicado al
mercado. "Lo principal pala crear confianza es
mejorar a cualquier precio la situación en el mer-
cado de consumo", explica Petrakov.

UNA NUEVA EUROPA	

Pll AR BONFT, Moscó

• En un plazo maximo de 15 días, el líder t11ijail

Gorhachov 
quiere debatir las medidas practi-

cas de la reforma económica en ciernes con el

Consejo PreSillerICial, 
el nuevo organismo

consultivo en cuyas filas el economista 
Vladis-

lav Shatalin, 
uno de los ahogados del paso de

la economía planificada a un sistema de libre
mercado, va a defender posiciones que han en-
contrado fuertes resistencias en el Comité

El líder soviético defiend	
encuentre propuestas que	

an fuertes resistencias en el PCUS

—

Gorbachov da prioridad a la reforma econóni
Central del Partido 

Comuni-	 e la URSS

(PCUS). Mijail Gorbachov (I( 
dió la necesi-

dad de una aceleración de la re 
-ma económi-

ca el martes en la primera reunión del Consejo

Presidencial.

ea

fl etngrcso tic los 
Dipuladosynpulares 

modifica el 
rd,imen sostetico y pone iln al papel.

 dirigente da 
PCUS

• e en república 
presidenciMista
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• 1947, 30 de d iciembre: LaA samblea 'Nacional, dominada
por los comunistas, obliga al Rey
Miguel a abdicar y proclama la
República Popular Rumana.
• 1948, abril: La Asamble,a.
aprueba una hueva constitución'"
de caracter socialista.
• 1949: Rumania . se integra en
el COMECON.
• 1955: Rumania firma el Pacto
de Varsovia e ingresa en las Na-
ciones Unidas.
• 1958-1960: Se retiran las tro-
pas soviéticas e stacionadas en
el país desde 1945.
• 1965: Muere el presidente

Gheorghiu-Dej. La Gran Asam-
blea Nacional elige a Chivu Stoi-
ca para reemplazarle.

• 1968: Rumania apoya el pro-
grama de liberación de Checos-
lovaquia y rechaza toda partici-
pación en la invasión del territo-
rio checo por las fuerzas del
Pacto de Varsovia.

• 1974: Ceaucescu ocupa el re-
cién creado puesto de presidente
de la República, que sustituye a
la presidencia del Consejo de
Estado.
• 1980: Rumania se suma al
grupo de paises que exigen la
retirada soviética de Afganistán.

• 1985: Las dificultades energé-
ticas culminan en una crisis sin
precedentes en la in dustria ge-
neradora de electricidad, que es
puesta bajo control militar.
• 1987, 15 de nov iembre: Seproducen graves disturbios so-
ciales en la ciudad de Brasov.
• 1988: Siele mil de los trece
mi/ pueblos existentes son des-
truidos.

24 de abril: La Comunidad
Europea rompe sus relaciones
comerciales con Rumania.
• 1989, 17 de diciembre: Lasprotestas en Timisoara son repri-
midas a sangre y fuego por el
Ejército.

La quiebra de un negocio familiar
Los Ceaucescu gobernaron Rumania como una finca particular

Madrid. Servicio de Documentación

Jefe del Estado, del PC., presidente del Consejo Nacional de Defensa, comandante en

jefe de las Fuerzas Armadas, presidente del Frente de la Democracia, del Consejo Supre-

mo de Desarrollo Económico y Social, del Frente de Unidad Socialista, de la Academia

de Ciencias Sociales y Políticas, «héroe pie la República spcialista rumana » , Ceaucescu

ha reunido en él y en su familia todos los cargos oficiales de máximo poder en Rumania.

1311.	
eilüste.o, 

Jefe 4e1 to

• • ów. c 
u el apeo
	 V.:1étci
Gobietuo

s2mgbae	 (le
e

Ceausescu admite
la represión militar
en Timisoara, pero
no habla de víctimas

1111
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González descarta para 
Rumaniauna transición "a la 

española"
Técnicos hispanos irán a Bucarest para 

desarrollar el turismoFelipe González aseguró a Petre *- n en la corriente democrática 
occi-

Roman que l transición es
pañola no dental. Una misión de técnicos 

explo-

es transpantabie a Rumania. Sin embar- rará las posib ilidades de desarrollo 
turfs-

go, 
le mostró su apoyo absoluto, 

espe- tico en Ru mania y los empresarios espa-

cialmente en lo referente a su integra- 
fíoles 

mostraron interés por invertir allí.

Madrid. S. D.
Ofrecemos a con tinuación lac ronología de los hechos más

destacados de Rumania desde
las postrimerías de la Segunda
Guerra Mundial:
• 1944: El Ejército Rojo penetra
en R umania. La dictadura de An-
tonescu es derribarla.
• 1945, 6 de marzo: Petru Gro-
za forma un nuevo gobierno. Los
comunistas consiguen el control
de varios ministerios clave.
• 1946, 19 de marzo: Gana las
elecciones g enerales la coalición
del Frente nacional democrático,
situado en la órbita del Partido
Comunista.

de rumanos tratIn de entrar en 
AustriaVIVIANNE SCHNITZER, 

Viena
Unos 35.000 rumanos cruzaron ayer apresuradamente 

Hungría enustria antes de

un desesperado in tento de entrar en A	
las cero horas

de hoy, cuando se 
hacía efe

ctiva la obligatoriedad de visado. 
Los9,,

refugia dos 
se han movilizado desde 

Rumania, vía Hungría, e n sus

Prop 
automóviles, 

haciendo autostopismo o en bicicleta después
de enterarse por las 

televisiones húngara y rumana de que e/ Gobier-

-

44'0

no de Viena exigiría a partir de hoy un v isado de entrada.

Ayer se registraron manifestaciones y
huelgas en diversas(   ciudades rumanas

Miguel de Rumania: a CE debe
hacer algo para detener la 

matanza»(iGorbacitov no podría frenar a 
Ceaucescu» declara el monarcaEl Rey Miguel de Ru mania se ha declarado 
'dispuesto a a sumir las 

responsabildiades

que le corresponden 
como último mo narca de este p

aís, y espera que llegue el tiempo

Roma. Miguel Ca stellvi.en el 
que el pueblo rumano pueda expresarse 

libr
emente y decidir su futuro con un rete-

rendum. Al mismo tiempo, co
ndena la brutal Política de Ceau cescu y teme que se p rodu-

Gob
ierno de Viena exige visado 

desde hoy para evitar el continuo fl	 d	 f •Fi

cirá 
una represión como la de 

Tienanmen, 
que fue aplaudida 

ipor Ceerueaucgeisadcousen su día.

les

Los intelectuale
piden el retorno

ionesco: 
«Hace falta un

anos
del Rey 

exiliados

Rey constitucional»

o
ty

Rumania en fechas
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