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Pienso críticamente: ¿verdadero o falso?
¿En los desiertos siempre hace calor?

Diferentes maneras de 
conectar con el medio 
natural

Organizar una exposición 
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Practica las competencias específicas
Pasa a la acción: 

el reto finalExplora nuevos  
conocimientos

La geografía y la 
historia en mi vida

Uso información  
de forma responsable

Comprendo 
perspectivas
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La importancia de los 
servicios sociales
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(Controlar la información personal  
en internet)
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El estrés hídrico en el mundo
¿Realmente está abolida 
la esclavitud?
La discriminación de las mujeres 
en África limita el desarrollo  
del continente
Radiografía de la pobreza  
en España

Vivir en el Estado del 
bienestar

Escribo una carta a la dirección de Unicef 
(Expresar y argumentar opiniones)
Pienso críticamente: ¿verdadero o falso?  
¿La malnutrición es un problema exclusivo de 
los países pobres? 

Cuando tener un  
empleo no impide  
caer en la pobreza

Participar en un 
voluntariado

¿De qué se ocupa una embajada? 
La relación entre religión 
y Estado
Tres conflictos en el punto  
de mira: Siria, Afganistán y 
Ucrania

¿Qué documentación 
necesitas para cruzar  
una frontera?

Identifico una noticia falsa 
(Reconocer información veraz)
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¿La libertad de expresión es un derecho que 
me permite decir cualquier cosa?

Israel, dos visiones  
de un conflicto

Proponer una iniciativa 
europea

La China Ming
Los mapas modernos, objetos  
de lujo
La mujer en la América 
precolombina
Tikal, la imponente ciudad maya

Si sales a navegar, no olvides 
llevar una carta náutica

Creo un hilo en Twitter: #vueltaalmundo1522 
(Conocer las ventajas y desventajas de las 
redes sociales)
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da Vinci?
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una cuestión religiosa?
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La Gioconda a través  
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reconocer el papel de las 
mujeres en la Edad 
Moderna

La conquista de los Imperios 
azteca e inca
La ciudad en la América española
Sevilla, puerto de Indias

¿La primera globalización se 
dio en la Edad Moderna?

Valoro críticamente la imagen de un 
personaje histórico  
(Analizar verazmente información sobre  
una persona)
Pienso críticamente: ¿verdadero o falso? 
¿Francis Drake fue uno de los piratas más 
famosos de la historia?

Migrantes del pasado 
y de nuestro tiempo

Recrear una entrevista 
entre dos personajes 
históricos

Medicina y epidemias en  
el siglo xvii
Vivir en Versalles

El origen de los sistemas 
parlamentarios

Analizo una caricatura de Luis XIV  
(Comprender el uso de las caricaturas)
Pienso críticamente: ¿verdadero o falso? 
¿Hubo realmente una revolución científica  
en el siglo xvii?

Ser mujer y artista  
en el Barroco y en  
la actualidad

Representar una obra de 
teatro contra la esclavitud
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Aprender es un camino de largo recorrido que durará toda tu vida. La meta  

es siempre recorrerlo CONSTRUYENDO MUNDOS más equitativos, más justos,  

más sostenibles. Por ello, hemos pensado en este itinerario para ti:

Itinerario  
didáctico

EL PUNTO DE  

PARTIDA:

LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE

1

CONSOLIDA  

LO APRENDIDO:

PONTE  

A PRUEBA

3

Reflexiona sobre un aspecto real o 
simulado de la vida cotidiana, vinculado 
con los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, para comenzar a construir  
y dar sentido a tu aprendizaje.

Ve más allá e investiga. EXPLORA casos, 
personajes y otros aspectos de interés 
que amplíen tu conocimiento del mundo. 
Para ello, busca información contrastada, 
organízala y extrae tus conclusiones.

VALORA TU APRENDIZAJE.  
Evalúate: toma conciencia  
de lo que has aprendido  
y de cómo has construido  
tus conocimientos.

Organiza la información 
y aplica los saberes 
básicos a diferentes 
contextos y situaciones 
en las actividades  
que encontrarás en  
ME PONGO A PRUEBA. 

Piensa, establece 
conexiones y 
exprésate con 
espíritu crítico  
a partir de las 
diferentes 
ACTIVIDADES 
propuestas. 

Trabaja como un 
especialista. Para ello, 
dispones de un KIT  
DE HERRAMIENTAS  
en el que encontrarás 
los procedimientos 
fundamentales del área.

Comprométete con los ODS y contribuye 
al desarrollo sostenible de los pueblos y el 
planeta. Acepta el RETO propuesto a partir 
de la situación de aprendizaje. 

Entrena tu mente. Practica RUTINAS  
DE PENSAMIENTO que potenciarán la 
reflexión y visibilizarán tu pensamiento. 

Utiliza las 
CLAVES para 
repasar y 
asegurarte  
de que has 
comprendido 
los saberes.

Aprende a partir de textos claros  
y de toda la potencia del lenguaje visual: 
dibujos, mapas, líneas del tiempo…

El futuro de una población 
que envejece1

En la actualidad, dos características definen la tendencia de la 
población mundial: la ralentización del ritmo de crecimiento 
demográfico respecto al siglo pasado y el envejecimiento de  
las sociedades, que se manifiesta en un aumento del conjunto 
de personas que tienen 65 o más años de edad. 

Este envejecimiento empieza a cuestionar el progreso 
económico y el bienestar social que conocemos. La población 
trabajadora, que con sus impuestos financia los gastos sociales 
del Estado, tiene que mantener a un número creciente de 
personas jubiladas, y los gastos sociales destinados a cubrir  
las necesidades de la población mayor se disparan.

CONCEPTOS CLAVE: bienestar, crecimiento, envejecimiento.

PUNTO DE PARTIDA

  ¿Qué cambios se han producido  
en el tamaño medio de las familias 
españolas? ¿A qué crees que se debe?

  ¿Cuánto se ha incrementado  
la participación de las mujeres  
en el mercado laboral desde 1960?  
¿Te parece un dato importante? 

  ¿A qué atribuyes el aumento  
en la esperanza de vida?

  ¿Qué circunstancias deben darse  
para hablar de bienestar social?

Garantizar un mínimo 
bienestar a todas  
las personas

Millones de personas no tienen acceso a 
sistemas de salud y saneamiento adecuados 
que permitan su bienestar. Realizar una 
encuesta es un primer paso para tomar 
conciencia de ello.

RETO
¿QUÉ APRENDERÉ?

  Conoceré la distribución de  
la población mundial y su evolución.

  Comprenderé las razones del 
envejecimiento demográfico.

  Analizaré los problemas 
poblacionales de la UE y de España.

  Pasaré a la acción realizando  
una encuesta para conocer las 
necesidades de las personas y cómo 
valoran su calidad de vida.

CAMBIOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS 1960 2020

EL HOGAR

Tamaño medio 
de los hogares 4 personas 2,5 personas

1,2 hijos e hijas

Más del 16 % 

El 40 % son jóvenes  
menores de 25 años

14,4 % del total  
de la población española

46,3 %  de las mujeres participan 
en el mercado laboral

19,4 %  del total  
de la población española

6 %  de la población

42,1 %  
del gasto total

83,6  años

3  personas  
en edad de trabajar  
por persona mayor

14 años 74 años

3 hijos e hijas

8  personas  
en edad de trabajar 
por persona mayor

8,2 %  del total  
de la población española

27 % del total  
de la población española

Poco más del 2 %  
de la población activa

Menos del 1 % de la población

5,2 %  
del gasto total

69,9 años

20,1 %  de las mujeres participan 
en el mercado laboral

Promedio de 
nacimientos por mujer

Población menor  
de 15 años

Tasa de actividad 
femenina

Población dependiente 
mayor de 64 años

Tasa de paro

Población de 65 y más años

Población de 80 y más años

Esperanza de vida al nacer

En pensiones

EL TRABAJO

LA POBLACIÓN 
MAYOR

EL GASTO  
DEL ESTADOSITUACIÓN DE APRENDIZAJE      Abuela y nieto 

en Filipinas
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7. Las ayudas al desarrollo
La ayuda de organismos internacionales

  La ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos, más conocida por sus siglas OCDE, contribuyen al desarrollo eco-
nómico y social de los países más desfavorecidos a través de distintas 
vías. Por ejemplo, conceden a sus gobiernos créditos a bajo interés des-
tinados a modernizar sus sistemas productivos; hacen donaciones en 
situaciones extremadamente complicadas, como una guerra o una ca-
tástrofe natural; y establecen acuerdos comerciales que les favorezcan.

   El Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza préstamos a países 
que atraviesan dificultades económicas, en general condicionados a que 
el país receptor adopte medidas para sanear su economía. El problema 
es que, muchas veces, para lograrlo, esos países recortan el gasto social.

La ayuda directa de países avanzados

Algunos países con economías avanzadas se implican directamente en el 
desarrollo de los países más atrasados, por ejemplo, mediante la concesión 
de préstamos. En ocasiones, ante su incapacidad para devolverlos, han 
perdonado a esos países toda o parte de la deuda. 

Además, en 1970, la ONU adoptó como compromiso para los países desa-
rrollados donar cada año al menos el 0,7 % de su PIB como Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD). Sin embargo, en 2020 solo seis países, Dinamarca, Sue-
cia, Luxemburgo, Noruega, Alemania y Reino Unido, cumplían o superaban 
ese objetivo. Como promedio, los países miembros del Comité de Ayuda al 
Desarrollo, comprometidos con la AOD, destinaron ese año el 0,32 % de su 
PIB a este fin. Aun así, esa cantidad supone más de las dos terceras partes 
de la financiación externa que reciben los países menos desarrollados. (23)

El problema que plantean estas ayudas directas es que a veces van ligadas 
a un acuerdo económico que favorece al país donante, y esto aumenta la 
dependencia de los países pobres de los ricos. 

La ayuda de las ONG

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son entidades privadas 
con fines no lucrativos. Ponen en marcha proyectos humanitarios que 
tratan de cubrir las necesidades no satisfechas por los gobiernos y las 
instituciones internacionales. Para ello, cuentan con la colaboración de 
muchos voluntarios y voluntarias y se financian con las aportaciones 
económicas de personas particulares, empresas, Estados... (24)

A DEBATE

  En los últimos años, España ha 
recortado la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, que en 2020 suponía  
el 0,24 % del PIB. ¿Debería 
aumentarla? ¿Por qué?

23.  DESTINO DE LA AOD

GRÁFICO
6,7 x 6,1 cm

  Enumera qué tipos de ayudas reciben los países más desfavorecidos.
  Explica qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Cumplen con ella los países 

avanzados?
  Valora. ¿La inversión empresarial es una forma de ayuda al desarrollo?

IDEAS CLAVE 24.  Live 8 Londres. Bajo el lema «Haz que  
la pobreza pase a la historia», el 2 de julio  
de 2005, días antes de la 31.ª cumbre del G8, 
se celebraron 10 macroconciertos 
simultáneos en otras tantas ciudades para 
exigir a los líderes mundiales que 
cumplieran con los ODM.

Es tu turno

  Analizad la evolución de cada aspecto  
representado en la tabla: 
–  ¿Han progresado todos al mismo ritmo? 
–  ¿En algún caso se ha producido  

un retroceso? 

  Comparad. ¿Qué regiones han avanzado menos  
y están en peor situación? 

  Reflexionad y plantead hipótesis. Según su 
evolución y la situación económica mundial,  
¿creéis que se alcanzarán esas metas para 2030? 

Valorar el progreso de los ODS

Los avances en el desarrollo humano han sido muy notables en los últimos años,  
aunque en unos aspectos más que en otros.

8KIT DE HERRAMIENTAS
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FUENTE: OCDE. 2020.
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Ayuda O�cial al Desarrollo

7. Las ayudas al desarrollo

FUENTE: Naciones Unidas. 2021.

*Australia y Nueva Zelanda se contabilizan en el grupo de países desarrollados. 
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Erradicar para todas las personas y
 en todo el mundo la pobreza extrema

Asegurar el acceso de todas las 
personas a una alimentación sana, 
nutritiva y su�ciente durante el año

Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años al menos a 
25 por cada 1.000 nacidos vivos

Asegurar que todas las niñas
y todos los niños terminen

la enseñanza primaria

Lograr el acceso universal y equitativo
al agua potable a un precio

asequible para todas las personas

Lograr el pleno empleo

Reducir la desigualdad en los países

Mejorar el acceso a la tecnología al 
aumentar la utilización de internet

Aumentar signi�cativamente los gastos 
en investigación y desarrollo cientí�co 
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FUENTE: Naciones Unidas. 2021.

*Australia y Nueva Zelanda se contabilizan en el grupo de países desarrollados. 
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Tu investigación

 Observa la ilustración. ¿Qué elementos destacan?
 Investiga. ¿Por qué se eligió precisamente Sevilla para 

establecer en ella la Casa de Contratación?
 ¿Qué funciones tenía la Casa de Contratación? 

Averigua para qué se usaban las atarazanas.
 ¿Qué tipo de barcos ves en la ilustración? Elige uno de 

ellos, investiga sobre él y explica sus características.
 Imagina que vives en el siglo xvi y llegas por primera vez 

a Sevilla. Escribe una carta describiendo la ciudad a tu 
familia.

E
X

P
L

O
R

A

Sevilla, puerto de Indias

Durante el siglo xvi Sevilla se convirtió en una de las 
principales ciudades europeas, con unos 130.000 
habitantes a final de la centuria. (25) En 1503, el 
establecimiento de la Casa de Contratación en la 
ciudad (cuyas dependencias estuvieron en los Reales  
Alcázares) la convirtió en el centro del comercio  
americano, pues controlaba todas las mercancías  
que iban a la América española o venían de ella.  
En la Casa de Contratación trabajaban también 
cartógrafos que realizaban mapas que contenían los 
nuevos territorios americanos. A lo largo del siglo xvi 
se instalaron allí otras instituciones relacionadas  
con el comercio americano, como el Consejo de 
Indias, la Lonja de mercaderes o el Consulado  
de Sevilla.

Sevilla disponía de un puerto fluvial, que en realidad 
era un franja arenosa situada entre las murallas y el 
río Guadalquivir, conocida como El Arenal.   
Su localización a unos cien kilómetros de la costa, 
ayudaba a protegerlo frente a posibles ataques, a 
controlar el contrabando y a recuperar la carga de las 
naves si había un naufragio. En los muelles atracaban 
naos, carabelas, galeras, falúas…, y en la orilla opuesta 
a El Arenal, existían zonas de reparación de barcos 
(carpintería, calafateado…).

Sevilla era una urbe bulliciosa con gentes de 
diferentes lugares (castellanos, leoneses, flamencos, 
genoveses, portugueses…) que ejercían todo tipo de 
oficios: banqueros, comerciantes pilotos navales, 
herreros, cordeleros, marineros…, pero también había 
delincuentes y vagabundos atraídos por la riqueza de 
la ciudad.

25.  RECREACIÓN DE LA SEVILLA DEL SIGLO XVI

Torre del Oro

El Arenal

Mercancías

Río Guadalquivir

Reparación  
de barcos

Galera

Carabela

Postigo

Grúa

Murallas

Galeones

Atarazanas

Catedral
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2  Crea una línea del tiempo como la que te sugerimos y sitúa en ella en azul los principales hitos de las 
exploraciones portuguesas y en rojo los de las exploraciones castellanas.

3  Observa este mapa realizado en 1502.
 ¿Qué territorios están representados?
 Compáralo con un mapa actual.  

¿Qué continentes se conocían mejor?
 Imagina que tuvieras que explicarle este mapa  

a una persona europea del siglo xvi. ¿Cómo lo harías?

APLICO MIS CONOCIMIENTOS

ORGANIZO MIS IDEAS 

1  Resume las ideas. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

ME PONGO A PRUEBA

4  Explica.
 ¿Por qué el rey de Portugal rechazó el proyecto de 

Cristóbal Colón si buscaba una ruta para llegar a 
Asia? 

 ¿Qué llevó, en cambio, a los Reyes Católicos a 
financiarlo?

5  Lee y analiza el texto. Después, responde:

Sabrá su alta majestad que hemos llegado 18 
hombres solamente con una de las cinco naos 
que envió para el descubrimiento de la espe-
ciería con el capitán Fernando de Magallanes, 
que en santa gloria esté. 

Mas sabrá su alta majestad lo que más estima-
mos es que hemos descubierto y redondeado 
toda la redondez del mundo, yendo por occi-
dente y viniendo por el oriente. 

En la nao Victoria en Sanlúcar,  
a 6 de septiembre de 1522.  

Servidor de su alta majestad, el capitán  
Juan Sebastián Elcano (Adaptación)

 ¿Quién firma este texto? ¿A qué otro personaje 
alude en sus palabras? ¿Qué sabes de ambos? 

 ¿Es significativo el año 1522? ¿Por qué? 
 Indica la idea principal del texto. ¿Hay ideas 

secundarias? 
 Valora las consecuencias históricas del hecho que 

se menciona en el documento. ¿Qué importancia 
tuvo?

8  Observa la imagen, piensa y responde:
 ¿Qué pueblo construyó está fortaleza? Describe 

cómo eran sus formas de vida.
 ¿Cómo es el paisaje en el que se levantó? ¿De 

dónde crees que traerían la piedra para construir? 
¿Te parece que su construcción sería sencilla? ¿Por 
qué? ¿Cómo describirías el desarrollo tecnológico 
del pueblo que construyó Machu Picchu?

 En 1983, Machu Picchu se incorporó a la lista de 
monumentos Patrimonio de la Humanidad. ¿Por 
qué piensas que ostenta esta categoría?

9  Elabora un mapa de los principales pueblos 
precolombinos.
 Dibuja un mapa de América y traza las fronteras 

de los países actuales.
 Colorea los territorios por los que se extendieron 

los pueblos maya, azteca e inca.
 Escribe también el nombre de otros pueblos 

indígenas.

9

 VALORO MI APRENDIZAJE

 Compara. ¿Qué sabías sobre los viajes de 
exploración de comienzos de la Edad Moderna 
antes de estudiar esta unidad? ¿Qué sabes ahora?

 Lee de nuevo los conceptos clave de esta 
unidad. Explica por qué son importantes en este 
tema.

 Valora. De todo lo que has estudiado en la 
unidad, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Por qué? 
¿En qué aspectos te gustaría profundizar?

 Reflexiona sobre las actividades que has 
realizado en pareja o en grupo. ¿Has trabajado 
bien? ¿Qué aspectos destacarías?

6  PREGUNTAS PROVOCADORAS
 Selecciona los aspectos que más te interesen 

del tema.
 Escribe cinco preguntas sobre ellos que se inicien 

de la siguiente manera:
– ¿Qué habría sucedido si…?
– ¿Qué pasó después de…?
– ¿Por qué…?
– ¿Cómo era…?
– ¿Quién protagonizó…?

7  Formula las preguntas que has escrito a tu pareja 
y comentad y reflexionad sobre las respuestas.

ORGANIZO MIS IDEAS 

1  Resume las ideas. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

…

…

Causas

Un tiempo de exploraciones

por 
ejemplo

como

Proyecto portugués Exploraciones castellanas

…

Talante emprendedor Proyecto  
de Colón

Proyecto de 
Magallanes-Elcano

…

…

…

…

…

brújula

…

…Causas

Hitos

Protagonistas

…

… …

… …

Consecuencias Consecuencias

Consistía en Consistía en

…

30.  Fortaleza inca de Machu Picchu (Perú), construida 
alrededor de 1400 a más de 2.400 metros de altitud.

1400 1450 1500 1550 1600

274321_09_p018_h01_linea_muda_exploraciones
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CONSTRUYE TU 

CONOCIMIENTO:

LOS SABERES  

BÁSICOS

2

6



Absolutismo: forma de gobierno en que el monarca ejerce 
todos los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Su 
especial importancia en el siglo XVII ha hecho que esta época se 
denomine en ocasiones la era del absolutismo.

Almohadillado: pared o muro realizado con sillares con las 
juntas rehundidas.

Arco de medio punto: arco con forma semicircular.

Baldaquino: dosel apoyado en columnas que cubre una tumba, 
trono o altar. Puede ser fijo, como el baldaquino de la basílica de 
San Pedro en el Vaticano, o móvil.

Bancarrota: suspensión de pagos por parte de una empresa o 
Estado al verse imposibilitado para afrontar el pago de sus deudas.

Barroco: estilo artístico que se desarrolló desde finales del siglo 
XVI hasta mediados del siglo XVIII, caracterizado por el gusto por 
lo ampuloso y lo recargado.

Bodegón: composición realizada con alimentos o flores junto 
a utensilios diversos, generalmente de cocina. Se denomina 
también naturaleza muerta.

Bóveda de cañón: bóveda resultante de la prolongación de un 
arco de medio punto.

Burguesía: grupo social aparecido en la Edad Media. En 
principio, la palabra burguesía aludía a los habitantes de los burgos 
o ciudades. Pese a formar parte del estamento no privilegiado, en 
la Edad Moderna la burguesía alcanzó una gran poder económico 
y social.

Carabela: embarcación de vela diseñada en el siglo XV, con 
un fuerte casco, capaz de resistir un intenso oleaje, y con gran 
capacidad de carga. Estas características, unidas a su fácil 
maniobrabilidad, la hicieron especialmente adecuada para los 
viajes de exploración de comienzos de la Edad Moderna.

Casa de Contratación: institución creada en 1503 durante el 
reinado de los Reyes Católicos para organizar el comercio con 
América, que era monopolio real. Tenía su sede en Sevilla. Desde 
allí se organizaban las flotas que partían y regresaban de América, 
se controlaban los intercambios comerciales con la América 
española y se concedían permisos para emigrar de forma legal al 
nuevo continente.

Chancillería: máximo tribunal de apelación bajo jurisdicción real. 
En la época de los Reyes Católicos hubo dos chancillerías, una con 
sede en Valladolid y otra en Granada.

Cheque: documento que contiene una orden de pago contra un 
depósito bancario. Se puede cobrar en cualquier delegación del 
banco depositante.

Claroscuro: contraste entre zonas de luces y sombras. Fue una 
técnica llevada hasta sus últimas consecuencias en la pintura 
barroca, sobre todo en la italiana y la española. 

Columna salomónica: columna con el fuste en espiral. Fue un 
elemento característico de la arquitectura barroca.

Concilio: asamblea de obispos y otros altos cargos de la Iglesia 
para tratar temas de dogma y disciplina.

Converso/a: nombre con el que se conocía en la España 
moderna a la persona judía que había sido forzada a convertirse 
al cristianismo.

Cortes: asamblea de origen medieval formada por representantes 
de la nobleza, el clero y algunas ciudades. Las Cortes eran 
convocadas y disueltas por el monarca. Se ocupaban de asuntos 
como la creación de nuevos impuestos o la promulgación de 
algunas leyes. 

Crédito: dinero que se pide prestado con el compromiso de 
devolverlo con intereses en un plazo de tiempo determinado.

Cúpula: bóveda de forma semiesférica con la que se cubre un 
espacio, generalmente cuadrado.

Empirisimo: corriente de pensamiento que considera que 
verdad puede alcanzarse a través de la experimentación.

Escorzo: tipo de perspectiva que consiste en presentar las figuras 
en posición oblicua o perpendicular al espectador.

Estados Generales: asamblea en la que estaban representados 
los tres estados o estamentos de la sociedad estamental, pero en 
la que todos no tenían los mismos derechos. 

Estamento: cada uno de los tres grupos sociales que 
componían la sociedad estamental (clero, nobleza y pueblo 
llano). Cada estamento tenía un régimen jurídico y fiscal propio. 
Había dos estamentos privilegiados (nobleza y clero), que eran 
minoritarios,  y un estamento no privilegiado (tercer estado 
o pueblo llano), que constituía el grupo social más numeroso 
y heterogéneo.

Excomunión: exclusión de una persona de la Iglesia católica y 
prohibición de que reciba los sacramentos.

Factoría: establecimiento comercial creado por un país en 
diversos puntos de nuevas rutas comerciales con el fin de asegurar 
el abastecimiento de sus naves y el control del comercio en  
la zona.

Flota de Indias: sistema de convoyes formados por barcos 
mercantes españoles y escoltados por buques de guerra, que 
zarpaban juntos dos veces al año, en enero y en agosto, desde 
Sevilla, en dirección a América. Regresaban juntos a España en 
marzo. Este sistema fue creado en 1543 para proteger a los barcos 
españoles que viajaban desde América con cargamentos de oro y 
plata y que eran atacados con frecuencia por piratas y corsarios. 
El sistema estuvo en vigor hasta el siglo XVIII.

Frontón: remate triangular de una puerta, ventana, etc. Los 
frontones también pueden ser curvos (semicirculares).

Gremio: agrupación, de origen medieval integrada por artesanos 
que ejercían el mismo oficio. Los gremios reglamentaban la 
producción (materias primas, diseños) y decidían los precios de 
los productos elaborados. Para poder ejercer su profesión era 
necesario que los artesanos formaran parte de un gremio. 

Humanismo: corriente intelectual fue inspirada en la Antigüedad 
clásica que alcanzó su plenitud en el siglo XV y principios del XVI. 
El humanismo defendía el antropocentrismo, el empleo de la 
razón y la experiencia para lograr el conocimiento y el uso de las 
lenguas vernáculas.

Imprenta: máquina usada para reproducir sobre papel u otro 
material letras u otros caracteres (puntos, comas…) mediante 
el empleo de tipos móviles. Aunque su origen se remonta a la 
antigua China, en Europa este invento se difundió en el siglo XV 
gracias a Johannes Guttemberg.

Indulgencias: perdón de las penas que debían cumplir en el 
purgatorio los fieles cristianos por sus pecados. Las indulgencias 
se conseguían a cambio de un donativo, que, con el tiempo, se 
convirtió en un pago a la Iglesia.

Letra de cambio: documento que puede emplearse como 
medio de pago en una transacción comercial. Se hace efectiva a 
través de un banco en un lugar y fecha distintos a los de origen.

Mampostería: piedras desiguales y sin labrar que se suelen 
colocar sin usar argamasa para unirlas.

Mecenazgo: protección por parte de una persona influyente a 
uno o varios artistas, a una iniciativa…

Mercantilismo: teoría económica que sostiene que la riqueza de 
un país depende de la cantidad de metales preciosos (oro, plata) 
que posea. Por ello es partidaria de estimular las exportaciones y 
restringir las importaciones.

Mesta: asociación de origen medieval creada con el objetivo de 
proteger a la ganadería trashumante en la  Corona de Castilla y 
que otorgaba ciertos privilegios a sus miembros. Formaban parte 
de ella los propietarios de grandes rebaños como la nobleza, 
algunos monasterios...

Mita: sistema de trabajo obligatorio para la población indígena 
que existía en algunos pueblos precolombinos, como el inca. Fue 
adoptado por los colonos españoles en América para explotar las 
minas de oro, plata…. Realizado en condiciones durísimas para la 
población indígena, causó numerosas muertes.

Monarquía hispánica: denominación que se suele dar al 
Imperio español de la época de los Austrias, especialmente a 
partir del reinado de Felipe II.

Monarquía parlamentaria: tipo de monarquía en la que el 
poder real está limitado por un Parlamento. Las bases de este tipo 
de monarquía se encuentran en la Inglaterra de 1689 cuando los 
reyes aceptaron una Declaración de Derechos que limitaba el 
poder del monarca frente al Parlamento y sentaba las bases de la 
separación de poderes.

Monopolio: derecho a realizar en exclusiva una determinada 
actividad económica.

Morisco/a: nombre con el que se conocía en la España de la 
Edad Moderna a la persona musulmana que había sido obligada a 
convertirse al cristianismo.

Ópera: obra teatral cuyo texto es cantado por varias personas, 
acompañado por música. Aunque los orígenes de la ópera se 
remontan al Renacimiento, se considera que la primera ópera  
fue Orfeo, compuesta por Claudio Monteverdi y estrenada  
en el año 1607.

Paisaje: obra de arte que representa fundamentalmente 
elementos de la naturaleza (montañas, árboles, ríos…) y en  
la que la presencia humana es escasa.

Portulano: carta de navegación en la que se detallaban los 
accidentes costeros, las rutas y los obstáculos que se debían 
tener en cuenta al navegar… Del interior de los continentes 
solo aparecían elementos que servían para orientarse mejor en 
el mar. Los primeros portulanos son del siglo XIII y siguieron 
empleándose durante varios siglos.

Procesión: desfile ordenado de varias personas con una finalidad 
religiosa. En las procesiones de Semana Santa se incluyen grupos 
o imágenes escultóricas (pasos) que muestran episodios de la 
pasión y muerte de Jesús. 

Racionalismo: corriente de pensamiento que considera que 
verdad puede alcanzarse a través de la razón 

Regente: persona que ejerce el poder durante la minoría de edad, 
incapacidad o inhabilitación de un monarca.

Renacimiento: movimiento cultural inspirado en la Antigüedad 
clásica grecolatina, que se inició en Italia y se extendió al resto  
de Europa durante los siglos XV y XVI. También se da este nombre 
a la época histórica en la que se desarrolló este movimiento 
cultural. 

Retablo: estructura, generalmente de madera, en la que se 
colocan esculturas exentas, relieves o pinturas de tema religioso. 
Se organiza en calles, de lo que recibe su nombre.

Sfumato: técnica pictórica que consiste en suavizar el contorno 
de las figuras y objetos de los últimos planos mediante el 
difuminado de los colores y las formas.

Tenebrismo: tendencia pictórica barroca que se caracteriza 
por los fuertes contrastes de luces y sombras, de manera que las 
partes iluminadas destacan con gran fuerza. 

Teoría heliocéntrica: teoría que defendía que el Sol era el 
centro del universo y que la Tierra y los demás planetas giraban  
en torno a él.

Unión dinástica: unión personal de la Corona de Castilla y 
de la Corona de Aragón por el matrimonio de sus reyes, Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos. Ambos 
gobernaban conjuntamente sus territorios, pero cada reino 
mantuvo sus propias leyes e instituciones. Esta unión dinástica  
se confirmó con los sucesores de los Reyes Católicos. 

Valido: persona de confianza de un monarca, en el que este 
delegaba las tareas de gobierno. Tanto su nombramiento como su 
cese dependían únicamente de la voluntad real. 

Virreinato: territorio al mando de un virrey o gobernador que 
representaba al monarca y gobernaba en su nombre.

GLOSARIO DE HISTORIA
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PASA A  

LA ACCIÓN:

AFRONTA  

UN RETO

5

Establece conexiones con tu vida, 
con tus intereses, con lo que te 
rodea. Encuentra el vínculo entre  
lo aprendido y el mundo al que 
perteneces en LA GEOGRAFÍA  
EN MI VIDA. 

Piensa críticamente. Observa  
el mundo a través de tus ojos.  
En la sección USO INFORMACIÓN 
DE FORMA RESPONSABLE 
encontrarás propuestas para 
aprender a producir información 
veraz y desmontar fake news y mitos. 

Abre tu mente. Analiza  
y contrasta distintos puntos 
de vista y realidades que 
contribuirán a que comprendas 
la diversidad del mundo en  
el que vives en COMPRENDO 
PERSPECTIVAS. 

Al final del libro encontrarás un 
GLOSARIO de términos de Geografía y 
de Historia que recoge algunos de los 
conceptos fundamentales que vas a 
trabajar en este curso.

No te pares. Actúa. PASA A LA ACCIÓN, 
afronta el RETO propuesto y contribuye  
a la construcción de otros mundos más 
sostenibles, más equitativos, más justos. 

PRACTICA  

TUS DESTREZAS:

LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

4

[…] Al contemplar los 30 años transcurridos desde la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, nosotros también de-
beríamos mirar hacia adelante, hacia los próximos 30 años. 
Debemos escucharlos a todos ustedes –a los niños, niñas y 
jóvenes de hoy– sobre las cuestiones que más les preocupan 
y empezar a trabajar con ustedes para encontrar soluciones 
del siglo xxi a los problemas del siglo xxi. […]

[…] la mayor razón para tener esperanza es que ustedes es-
tán llevando la iniciativa al exigir medidas urgentes y empo-
derarse a sí mismos para aprender y moldear el mundo que 
los rodea. Ustedes están adoptando ahora mismo una posi-
ción y nosotros les estamos escuchando. […] 

8

Escribo una carta a la dirección de Unicef

El 20 de noviembre de 1989 se adoptó la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que un año después 
se convertía en ley para los países firmantes. Este acuerdo, que 
recoge los derechos de la infancia, es el que ha gozado de un ma-
yor respaldo internacional, pues a mediados de 2020 lo habían 
suscrito todos los países excepto Estados Unidos. Sin embargo, 
en muchos lugares del mundo los derechos de los menores de 
edad se infringen constantemente. 

En el 30 aniversario de su adopción, Henrietta H. Fore, directora 
general de Unicef, escribió una carta abierta dirigida a todas las 
niñas y los niños del planeta. En ella expuso cuánto había mejo-
rado la situación de la infancia desde que fuera adoptada la Con-
vención, y, aunque hay motivos para estar preocupados por el 
futuro que les espera a muchos menores, también los hay para la 
esperanza. Estos son algunos fragmentos de su carta:

13  Buscad en internet «Una carta abierta 
a los niños del mundo».
  Leed una de las ocho razones que 

preocupaban a Henrietta H. Fore. 
Compartid la información con la clase. 

  ¿Añadiríais otros problemas que afectan 
a los menores de edad en el mundo y 
que comprometen su futuro?

14  Responde a la carta de la directora de 
Unicef con otra. 
  Exponle cuáles son las cuestiones  

que más te preocupan y que piensas que 
merecen una mayor atención por parte 
de los gobiernos y organismos 
internaciones.

15  Comparte tu opinión con la clase.
  ¿Cómo ves tu futuro, con optimismo  

o con pesimismo? ¿Por qué? 

PIENSO CRÍTICAMENTE

¿La malnutrición es un problema exclusivo de los países pobres? 

16  INVESTIGA

  Una de las metas del ODS Hambre cero es 
«poner fin a todas las formas de malnutrición». 
¿Por qué la obesidad es una de ellas? 

  Busca en internet Los enormes costos de la 
obesidad, una infografía realizada por el Banco 
Mundial. Anota las ideas principales.

  Averigua a cuántas personas afecta la 
obesidad en España.

17  CONTRASTA

  Analiza. Según el Banco Mundial, ¿a qué 
países afecta más la obesidad? 

  ¿Se puede considerar un freno al desarrollo  
de los países pobres? ¿Por qué? ¿Tiene el 
mismo impacto en las sociedades opulentas?

18  EMITE UN JUICIO

  Responde a la pregunta inicial.

O

 F A L S

O?V
ER

DADERO

USO INFORMACIÓN DE FORMA RESPONSABLE
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COMPRENDO PERSPECTIVAS

En Inglaterra surgieron las primeras fábricas. A continuación, puedes leer 
las condiciones laborales de las personas que trabajaban en ellas  
y los derechos legales de los que hoy disfrutan las personas empleadas  
en las empresas del Reino Unido.

Los derechos laborales: ¿cuánto hemos ganado?

17   Compara las condiciones laborales en los inicios 
de la industrialización con las actuales.
  Explica en qué aspectos han mejorado.

18  Investigad en internet sobre el asociacionismo 
obrero en la Inglaterra del siglo xix.
  ¿Qué fueron las Combination Laws? ¿Cuándo se 

promulgaron?
  Antes de ellas, ¿existían las asociaciones obreras? 

¿Eran legales?
  ¿Lograron las Combination Laws su objetivo?
  ¿Hasta qué año estuvieron vigentes?
  ¿Qué son las Trade Unions? Valorad su papel en  

la mejora de las condiciones laborales y salariales.

19  Lee en internet el artículo «Cinco años del 
derrumbe del Rana Plaza: logros y cuentas 
pendientes en la industria textil de Bangladesh», 
publicado por elmundo.es el 24 de abril de 2018.
  ¿Qué era el Rana Plaza? ¿Por qué fue noticia en 

2013? ¿Cuáles han sido sus consecuencias?
  ¿Cómo es la seguridad laboral en Bangladesh?
  ¿Cuál es la jornada laboral de las trabajadoras  

de la industria textil? ¿Qué otros abusos sufren? 
¿Por qué no los denuncian?

20  PONTE EN SU LUGAR. ¿Qué pensaría una 
trabajadora de España sobre sus condiciones laborales 
respecto a las de hace dos siglos?, ¿diría que han 
mejorado mucho? ¿Y una trabajadora de Bangladesh?

En el siglo xix, los trabajadores y trabajadoras 
de las fábricas inglesas:
  Realizaban jornadas muy largas, de entre 12 y 15 

horas, que se fueron reduciendo en la segunda 
mitad de la centuria hasta las 10 horas diarias.

  El salario era tan bajo que no les permitía salir  
de la pobreza ni estar bien alimentados.

  No existía una edad mínima para trabajar,  
por lo que las fábricas empleaban a niños y niñas.  
A mitad de siglo, aproximadamente el 30 %  
de sus obreros y obreras eran menores de entre  
10 y 15 años, que cobraban un 60 % menos  
de salario que los adultos varones.

  También las mujeres, que constituían la mitad del 
personal de las fábricas, sufrían la discriminación 
salarial, pues cobraban la mitad que los hombres.

  Apenas tenían descansos 
en el trabajo, no existían 
las vacaciones pagadas y,  
si enfermaban y no acudían  
al trabajo, no cobraban 
y podían ser despedidos sin 
compensación alguna.

En el siglo xxi, las personas asalariadas tienen 
derecho a:
  Un contrato escrito que recoja las condiciones 

de trabajo y del puesto, así como una nómina 
detallada.

  Una semana laboral máxima de 48 horas  
y a descansos diarios. 

  Percibir un salario, que nunca será inferior  
al salario mínimo establecido para el país.

  No sufrir discriminación alguna en el trabajo  
y el salario.

  Vacaciones pagadas; al menos, 28 días al año 
para quienes trabajan a tiempo completo.

  Una baja o tiempo libre por maternidad o 
paternidad remunerado.

  Solicitar mayor flexibilidad en el trabajo para 
compatibilizar la vida laboral y la personal.

  En caso de despido, su notificación por escrito, 
en el que se indiquen los motivos del mismo,  
y reclamar una indemnización.

  Asociarse y participar en actividades sindicales  
sin sufrir perjuicio por ello.
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Los beneficios de consumir productos  
de temporada

PRIMAVERA 

9  Investigad.
  Consultad en internet un calendario de frutas  

y verduras de temporada. ¿Cuáles lo son en este  
momento? Haced una lista.

  Elegid tres frutas de verano en España. Id a un 
comercio y, si las hay, anotad de dónde proceden

  En el mismo comercio, anotad qué variedades de 
manzanas se venden. ¿En qué se diferencian?

10  Compara. ¿Qué son los productos de proximidad 
o «km 0»? Explícalo.

11  Reflexionad.

  Si compráis fresas fuera de temporada, ¿creéis que 
su precio será el mismo que en temporada? 

  Los productos de invernadero y los importados  
de otros países, ¿pensáis que suponen el mismo  
impacto ambiental que los de temporada?

  ¿El consumo de productos de temporada ayuda 
a los pequeños agricultores y agricultoras locales? 

  HAGO CONEXIONES. ¿Crees que es un buen hábito 
consumir productos de temporada? ¿Por qué?

En España, la temporada de fresas se extiende desde 
finales del invierno hasta principios del verano. Sin 
embargo, hoy podemos comprar fresas en cualquier 
estación del año, al igual que sucede con casi todas 
las frutas, verduras y hortalizas. 

Si compramos fresas cultivadas en nuestro país en-
tre febrero y mayo, estaremos consumiendo un pro-
ducto de temporada. Es decir, un fruto procedente 
de una planta que ha completado su ciclo de desa-
rrollo y maduración de forma natural y está listo 
para ser consumido. (37)

Pero también podemos encontrar fresas en los co-
mercios fuera de temporada. Esto se debe a varias 
razones, entre las que destacan las siguientes:

  Las distintas zonas de producción en el mundo, 
que tienen climas diferentes y, en consecuencia, 
fechas distintas de siembra y recolección. 

  La facilidad del comercio mundial, que, en el caso 
de los productos frescos, solo ha sido posible por 
la mejora en los sistemas de conservación (cáma-
ras frigoríficas) y la rapidez y el bajo coste por uni-
dad en el transporte del producto.

  Las variedades que pueden existir de una misma 
fruta, adaptadas a zonas concretas, que tienen ca-
lendarios agrícolas diferentes.

  Los cultivos en invernaderos, con los cuales se 
logran las condiciones de temperatura y hume-
dad concretas que precisa cada tipo de cultivo, 
independientemente del clima que haya.

Por tanto, si com-
pras fresas fuera de 
temporada, segu-
ramente procedan 
de otro país, como 
Chile. Allí, la prima-
vera se desarrolla 
entre septiembre y 
diciembre, al encon-
trarse en el hemisferio sur, 
y la temporada de fresas es de 
octubre a diciembre y en el caso de al-
gunas variedades, puede llegar hasta el mes  
de abril. (38)

O

 F A L S

O

V
ER

DADERO

LA GEOGRAFÍA EN MI VIDA

38.  Como son frutas muy delicadas, las fresas se recogen 
a mano, una a una.

PR
IM

AVERA VERAN
O

OTOÑ
O

IN
V

IERNO

37.  Calendario de frutas de 
temporada en España.
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Participar en un voluntariadoPASO A LA ACCIÓN 8

PUNTO DE PARTIDA 

1. Busca información sobre la labor que realizan algunas ONG, fundaciones o asociaciones. 
 ¿Cuál te llama más la atención? ¿Por qué?
  ¿Cuál es su finalidad y ámbito de actuación?
 ¿Cómo podrías colaborar con esa entidad?

2. Consulta también las propuestas de voluntariado recogidas en la web hacesfalta.org  
de la Fundación Hazloposible, en cuyos proyectos colaboran unas 11.400 organizaciones  
no gubernamentales y miles de personas voluntarias.

DESARROLLO DEL PROYECTO

3. Compartid vuestras preferencias con la clase y 
decidid democráticamente con qué organización 
os vais a involucrar y de qué manera. Informaos 
de los pasos que tenéis que dar.
  Otra opción es proponer a esa entidad una acción 

que podáis realizar y que encaje en sus objetivos.
    En este caso, comenzad por identificar una 

necesidad a la que queráis hacer frente con vuestra 
acción. Después, diseñad la propuesta considerando 
los medios y el tiempo con los que contáis.

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO

4. Si habéis optado por diseñar una acción 
propia, dirigid un escrito a la entidad. 

   Explicadle vuestra idea y qué 
necesitaríais para llevarla a cabo.

5. Realizada la acción de voluntariado, 
compartid vuestra experiencia. 

   ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Cómo 
os habéis sentido? ¿Querríais participar  
en otra labor de voluntariado?

Existen muchas entidades sin ánimo de lucro que, a grandes rasgos, se 
diferencian por su finalidad y el ámbito en el que desarrollan sus proyectos: 
local (barrio, ciudad...), nacional o internacional.
Según su finalidad, las podemos clasificar en cuatro grandes grupos:
  Las de caridad, que atienden las necesidades de las personas en situación 

de pobreza, proporcionándoles ropa, comida, vivienda...
  Las que ofrecen servicios fundamentales (educativos y formativos, 

sanitarios...) donde el Estado no llega.
  Las que defienden una causa, como el empoderamiento de la mujer,  

el cuidado de los océanos o el bienestar animal.
  Las participativas, que desarrollan proyectos que benefician a una comunidad y son sus miembros 

los que aportan todo lo necesario: el trabajo, el dinero, el local...
Pon tu grano de arena para mejorar el mundo participando en una actividad que tenga un fin social.

RETO

26.  Voluntarias en una campaña del 
Banco de Alimentos en Barcelona.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

2. Haced cada miembro del equipo una propuesta 
y elegid mediante votación una de ellas.
  Intentad ser originales, pero recordad que debe ser 

una actividad turística que podáis realizar.

3. Desarrollad por escrito vuestra propuesta.
  Un miembro del grupo escribirá en qué va a 

consistir la actividad, qué se necesita para realizarla 
y a qué personas puede interesar.

  Anotad también por qué es una actividad turística 
sostenible.

6Crear una experiencia de turismo sostenible

PUNTO DE PARTIDA 

1. Lo primero es tener claro qué implica un turismo sostenible. 

  La Organización Mundial del Turismo, para garantizar la sostenibilidad del negocio o la actividad  
turística durante largo tiempo, apuesta por un equilibrio entre estos tres ámbitos.

Hoy en día, nadie cuestiona la necesidad de desarrollar  
actividades turísticas que sean compatibles con el cuidado 
medioambiental de los lugares en los que se realizan.

Imaginad que el alcalde o la alcaldesa de vuestro municipio 
organiza un concurso entre la ciudadanía sobre 
experiencias de turismo sostenible que sean factibles  
en la localidad. 
Animaos a participar con una propuesta.

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO

4. Compartid la propuesta que 
habéis desarrollad con 
vuestros compañeros  
y compañeras de clase. 

5. Escuchadas todas las 
ideas, elegid por 
votación la que 
más os guste  
y realizadla. 
Comentad después 
la experiencia.

PASO A LA ACCIÓN

RETO

21.  El barranquismo es una actividad sostenible.

Medioambiental
El turismo sostenible debe 

hacer un uso óptimo de 
los recursos naturales  

y contribuir a  
su preservación y la de  

la biodiversidad.

Económico
El turismo sostenible debe 

generar empleo estable  
e ingresos económicos  
en la comunidad local;  

en este caso,  
en tu municipio o barrio.

Sociocultural
El turismo sostenible debe 

respetar la cultura  
y los valores tradicionales 
de la comunidad local y 

procurar el entendimiento 
intercultural.
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PUNTO DE PARTIDA 

1. Tened en cuenta que un blog es una web en la que podéis compartir vuestros conocimientos  
y opiniones a través de artículos, entradas o post. Las personas invitadas pueden compartir  
sus comentarios. Informaos sobre las características que tienen los blogs.

2. Estableced la periodicidad de vuestras publicaciones. Por ejemplo, ¿subiréis contenido 
diariamente o cada semana?

¿Habéis pensado alguna vez en cuántos nombres de personajes 
masculinos conocéis de la época del Renacimiento y cuántos 
femeninos? Probablemente las respuestas no estén equilibradas. 
Aunque las mujeres que vivieron en los siglos xv y xvi tuvieron que 
afrontar los límites impuestos por la sociedad para desarrollar su 
carrera profesional o simplemente tomar sus propias decisiones, 
muchas superaron estas barreras y destacaron en política, pintura, 
ciencia o literatura, a pesar de las dificultades.
Os invitamos a crear un blog de clase dedicado a ellas, que ayude a 
rescatarlas del olvido y a reconocer el papel que desempeñaron en la 
construcción del mundo de la Edad Moderna.

DESARROLLO DEL PROYECTO

3. Buscad información sobre mujeres que destacaron  
en los siglos xv y xvi. 
  Podéis elegir algunas de las que os proponemos  

a lo largo de la unidad y añadir otros ejemplos. 
  Clasificad los nombres elegidos por países,  

por la actividad en la que destacaron…

4. Redactad una reseña biográfica para cada caso,  
respondiendo a la pregunta ¿Quién fue?

5. Buscad, si las hay, imágenes de las mujeres seleccionadas.  
Si se trata de artistas, podéis incluir alguna de sus obras.

6. Empezad a alimentar vuestro blog con los contenidos  
que hayáis elegido.

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO

7. Elaborad una presentación para dar a conocer vuestro proyecto al resto de la clase. 

8. Comprobad si vuestra iniciativa ha tenido el resultado que buscabais en el blog.  
Tened en cuenta las personas seguidoras, las visitas que recibe, los comentarios…

Plautilla 
Nelli

Gaspara 
Stampa

Catalina  
de Médici

Esther 
Inglis

Gracia 
Nasi

Margarita  
de  

Navarra

Charlotte 
Guillard

Levina 
Teerlinc

Amina  
de Zazzau

Marietta 
Robusti

Maddalena 
Casulana 

PASO A LA ACCIÓN

RETO

Crear un blog para reconocer el papel de las mujeres 
en la construcción de la Edad Moderna

50.  Margarita de Navarra.

Luisa de 
Medrano
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Acuicultura: cría de organismos animales y vegetales acuáticos 
en cautividad.

Agricultura de mercado: agricultura cuya producción se 
destina a la venta. Como el objetivo es obtener el mayor beneficio, 
suele tratarse de una agricultura intensiva, caracterizada por  
el monocultivo y una alta mecanización y productividad.

Agricultura de roza/tala y quema: técnica de cultivo antigua 
que consiste en aclarar la zona del bosque que se quiere cultivar 
mediante la tala y quema de los árboles, utilizando las cenizas 
como fertilizante. Se practica en las selvas o bosques tropicales  
de Latinoamérica y Asia, y en zonas de la sabana africana.

Agricultura ecológica: agricultura que no utiliza fertilizantes ni 
productos fitosanitarios químicos, semillas transgénicas, así como 
cualquier otro producto de síntesis no natural.

Agricultura intensiva: agricultura que hace un uso intensivo  
de los medios de producción para obtener el máximo provecho de 
la tierra. El término intensivo se aplica también a la explotación 
ganadera estabulada y mecanizada de alta productividad.

Agricultura irrigada monzónica: técnica de cultivo del arroz 
que se practica en el este y sudeste asiáticos y en la costa de India, 
donde las lluvias torrenciales que provoca el viento periódico del 
monzón se aprovechan para inundar los campos de cultivo.

Arancel: impuesto sobre los bienes importados. 

Área de libre comercio: asociación de países que han firmado 
un tratado para eliminar las barreras comerciales o arancelarias 
entre ellos, pero que mantienen su independencia para firmar 
acuerdos comerciales con otros Estados fuera de la asociación.

Balanza comercial: diferencia entre el valor de las exportaciones 
(el total de los bienes y servicios vendidos a otros países) y el valor 
de las importaciones (todo lo que ha comprado al exterior) 
realizadas por un país en un año. Es positiva cuando el valor de las 
exportaciones supera al de las importaciones. 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos, que 
registra todas las transacciones económicas (comercio de bienes 
y servicios, movimientos de capital y transacciones financieras) 
entre los residentes o empresas de un país y el resto del mundo.

Barbecho: tierra de labranza que se deja uno o varios años sin 
cultivar para que recupere sus nutrientes de forma natural. 

Bocage: paisaje agrario en el que las parcelas están delimitadas 
por setos, muros o alambradas, por lo que también se conoce 
como paisaje de campos cerrados. 

Bolsa: institución económica donde públicamente se compran  
y venden acciones, bonos y valores.

Caladero: zona favorable para echar o calar las redes debido  
a la abundancia de pesca.

Capital: conjunto de recursos no naturales que se emplean para 
producir los bienes y servicios, ya sean elementos materiales 
(bienes de capital), dinero (capital financiero) o mano de obra 
(capital humano). 

Capitalismo: también llamado sistema económico de libre 
mercado, es aquel basado en la propiedad privada de los medios 
de producción, la libre competencia, la regulación del mercado 
según la ley de la oferta y la demanda, y la búsqueda del beneficio 
como motor de la actividad económica.

Comunismo: sistema económico en el que el Estado controla 
todos los aspectos de la economía.

Costes de producción: suma del valor de todos los recursos 
empleados en la producción de un bien o servicio.

Cultivo transgénico: cultivo modificado genéticamente para 
dotarlo de nuevas propiedades, como una mayor resistencia a las 
enfermedades, un mayor tamaño o un aumento de su durabilidad. 

Deslocalización: traslado de procesos productivos a otro país  
o región buscando reducir los costes u otro tipo de ventajas.  
Si las fábricas retornan al país de origen, se habla de relocalización.

Deuda externa: deuda contraída por un país con otros países, 
organismos internacionales o instituciones financieras privadas.

Economía circular: modelo de producción y consumo que 
busca compatibilizar el crecimiento económico y el bienestar 
social con la sostenibilidad medioambiental. Por eso aboga por 
optimizar el uso de los recursos naturales, priorizar las energías 
renovables y compartir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales  
y productos existentes.

Economía emergente: país cuya economía crece a un ritmo 
muy superior a la media mundial, incluso por encima de las 
economías de las potencias tradicionales. 

Economía terciarizada: economía en la que los servicios 
emplean a la mayoría de la población ocupada y la riqueza que 
generan en conjunto supone más de dos tercios del PIB nacional.

Empleo informal: ocupación no declarada oficialmente, por  
lo que no está regulada por la legislación laboral del país ni sujeta  
a la normativa fiscal. La persona empleada carece de un contrato 
de trabajo legal y de la protección social que le correspondería.

Empresa privada: organización dedicada a producir bienes  
o servicios, o a distribuirlos, a cambio de un beneficio económico. 

Empresa pública: empresa que es propiedad del Estado. Ofrece 
un bien o servicio buscando el bienestar social por encima del 
beneficio económico.

Energía no renovable: energía que se obtiene de una fuente 
que existe en cantidades limitadas y que no puede reponerse  
a corto plazo (petróleo, gas natural, carbón y uranio). 

Energía renovable: energía que procede de una fuente que no 
se agota con su uso (Sol, viento, mareas...) o que se puede reponer 
de forma natural si se consume a un ritmo adecuado. 

Energía secundaria: energía que se obtiene a partir de otra 
primaria (obtenida directamente de la naturaleza). Es el caso  
de la electricidad y los combustibles derivados del petróleo, como 
la gasolina.

Explotación agraria: conjunto de tierras o granjas trabajadas 
por una persona o empresa para obtener productos agrarios.

Fintech: empresa financiera que opera únicamente por internet. 

Globalización económica: proceso de liberalización de los 
flujos de bienes, servicios, tecnología, trabajo y capital financiero 
entre los países, que dependen cada vez más del comportamiento 
de los mercados externos, y conduce a una mayor integración de 
las economías mundiales.

G20: principal foro internacional para la cooperación económica  
y financiera. Lo integran 19 Estados y una representación de la UE.

I+D+i: siglas de investigación, desarrollo e innovación. 

Industria madura: industria que ha superado la fase de mayor 
desarrollo y su crecimiento es escaso, nulo o incluso negativo.

Industria pesada: industria que emplea en su producción una 
gran cantidad o peso de materia prima. Normalmente, las 
industrias de base y de bienes de equipo son industrias pesadas, 
mientras que las de bienes de consumo son industrias ligeras.

Intermodal: referido a un sistema de transportes, es aquel que 
permite combinar varios medios de transporte en un lugar. 

Inversión: recursos que se destinan a iniciar un negocio o a 
mantenerlo y mejorarlo con la finalidad de obtener un beneficio. 

Impuestos: tributos que pagan las personas y las empresas al 
Estado y que se utilizan para costear las necesidades sociales.

Libre competencia: situación en la que cualquier individuo  
o empresa puede realizar la actividad económica que desee, 
siempre que cumpla con la legislación vigente. 

Mayorista: comerciante o empresa que compra y vende al por 
mayor, es decir, en cantidades grandes. Si compra o vende al por 
menor (en cantidades pequeñas), hablamos de minorista.

Mercado laboral: también llamado mercado de trabajo, hace 
referencia a la relación entre quienes buscan o tienen un empleo 
remunerado (la población activa) y quienes ofrecen trabajo  
(el conjunto de los empleadores y empleadoras). 

Monopolio: situación de mercado en la que una sola empresa 
controla la producción y distribución de un producto, lo que  
le permite fijar su oferta y precio. Cuando la oferta del producto  
se concentra en un número reducido de empresas, hablamos  
de oligopolio.

Multinacional: empresa que se encuentra presente en varios 
países y en los que realiza parte de su actividad. 

Openfield: paisaje agrario donde las parcelas no están cercadas, 
por lo que también se conoce como paisaje de campos abiertos.

Outsourcing: externalización o encomendamiento por parte  
de una empresa o institución pública de la realización de servicios 
que requiere su actividad a empresas especializadas en ellos.

Parcela: terreno rústico continuo, delimitado por lindes, que 
pertenece a un solo titular.

Población activa: la forman las personas en edad de trabajar que 
suministran la mano de obra necesaria para producir los bienes  
y servicios, o que están dispuestas a ello. Comprende la población 
ocupada (con empleo) y en paro. Las personas en edad de 
trabajar que no buscan empleo forman la población inactiva.

Productividad: relación entre el valor de lo producido y el valor 
total de los medios empleados. Es sinónimo de rendimiento. 

Producto interior bruto (PIB): valor total de los bienes  
y servicios producidos en un territorio durante un año. Indica  
la riqueza generada por el territorio. Cuando ese valor se divide 
entre el número de sus habitantes, se obtiene el PIB per cápita, 
que representa la riqueza media de la población.

Proteccionismo: política económica que dificulta la entrada en 
el país de productos extranjeros que compiten con los nacionales. 

Regadío: sistema de cultivo que emplea mecanismos artificiales  
de riego para fertilizar el terreno cultivado.

Revolución industrial: hace referencia a las profundas 
transformaciones económicas y sociales que supuso la 
industrialización moderna, iniciada a mediados del siglo xviii  
en Inglaterra. Fue la primeras de otras revoluciones industriales.

Secano: sistema de cultivo en el que las plantas normalmente  
se riegan solo con el agua de la lluvia. 

Servicios sociales: servicios, ayudas económicas y otras 
actuaciones destinadas a mejorar el bienestar de la población. Se 
dirigen sobre todo a las personas y los colectivos más vulnerables.

Servicios privados: servicios que facilitan empresas privadas  
y trabajadores autónomos a cambio de un beneficio económico.

Servicios públicos: servicios financiados por el Estado con el 
dinero de los impuestos. Su finalidad es satisfacer las necesidades 
sociales básicas sin ánimo de lucro y administrar el territorio.

Sostenibilidad: satisfacción de las necesidades de la población 
actual sin comprometer la de las generaciones futuras. 

Subvención: ayuda concedida a una persona, empresa  
o institución para que realice una actividad.

Terciarización de la industria: integración de actividades  
de servicios en el proceso industrial.

TIC: siglas de tecnologías de la información y la comunicación.

Yacimiento: sitio donde se halla concentrada, de forma natural, 
una cantidad importante de una roca o un mineral. 

Unión aduanera: organización comercial en la que existe la libre 
circulación de mercancías entre los países miembros y una política 
aduanera común frente a países no miembros.
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El futuro de una población 
que envejece1

En la actualidad, dos características definen la tendencia de la 
población mundial: la ralentización del ritmo de crecimiento 
demográfico respecto al siglo pasado y el envejecimiento de  
las sociedades, que se manifiesta en un aumento del conjunto 
de personas que tienen 65 o más años de edad. 

Este envejecimiento empieza a cuestionar el progreso 
económico y el bienestar social que conocemos. La población 
trabajadora, que con sus impuestos financia los gastos sociales 
del Estado, tiene que mantener a un número creciente de 
personas jubiladas, y los gastos sociales destinados a cubrir  
las necesidades de la población mayor se disparan.

CONCEPTOS CLAVE: bienestar, crecimiento, envejecimiento.

PUNTO DE PARTIDA

  ¿Qué cambios se han producido  
en el tamaño medio de las familias 
españolas? ¿A qué crees que se debe?

  ¿Cuánto se ha incrementado  
la participación de las mujeres  
en el mercado laboral desde 1960?  
¿Te parece un dato importante? 

  ¿A qué atribuyes el aumento  
en la esperanza de vida?

  ¿Qué circunstancias deben darse  
para hablar de bienestar social?

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE      Abuela y nieto 
en Filipinas.
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Garantizar un mínimo 
bienestar a todas  
las personas

Millones de personas no tienen acceso a 
sistemas de salud y saneamiento adecuados 
que permitan su bienestar. Realizar una 
encuesta es un primer paso para tomar 
conciencia de ello.

RETO
¿QUÉ APRENDERÉ?

  Conoceré la distribución de  
la población mundial y su evolución.

  Comprenderé las razones del 
envejecimiento demográfico.

  Analizaré los problemas 
poblacionales de la UE y de España.

  Pasaré a la acción realizando  
una encuesta para conocer las 
necesidades de las personas y cómo 
valoran su calidad de vida.

CAMBIOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS 1960 2020

EL HOGAR

Tamaño medio 
de los hogares 4 personas 2,5 personas

1,2 hijos e hijas

Más del 16 % 

El 40 % son jóvenes  
menores de 25 años

14,4 % del total  
de la población española

46,3 %  de las mujeres participan 
en el mercado laboral

19,4 %  del total  
de la población española

6 %  de la población

42,1 %  
del gasto total

83,6  años

3  personas  
en edad de trabajar  
por persona mayor

14 años 74 años

3 hijos e hijas

8  personas  
en edad de trabajar 
por persona mayor

8,2 %  del total  
de la población española

27 % del total  
de la población española

Poco más del 2 %  
de la población activa

Menos del 1 % de la población

5,2 %  
del gasto total

69,9 años

20,1 %  de las mujeres participan 
en el mercado laboral

Promedio de 
nacimientos por mujer

Población menor  
de 15 años

Tasa de actividad 
femenina

Población dependiente 
mayor de 64 años

Tasa de paro

Población de 65 y más años

Población de 80 y más años

Esperanza de vida al nacer

En pensiones

EL TRABAJO

LA POBLACIÓN 
MAYOR

EL GASTO  
DEL ESTADO
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1. Un reparto desigual de la población

FUENTE: ONU. 2020.
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La distribución de la población

La población mundial supera los 7.800 millones de habitantes y no se distri-
buye de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en unas regiones. 
En este desigual reparto influyen factores físicos y humanos. 

PRINCIPALES FACTORES QUE CONDICIONAN EL POBLAMIENTO

FÍSICOS HUMANOS

  Un clima benigno. Este factor 
explica que la mayoría de  
la población viva en zonas  
de clima templado.

  La disponibilidad de agua. Por 
ser un recurso fundamental para 
la vida, están muy pobladas las 
costas y las orillas de los grandes 
ríos y lagos.

  Un relieve suave. Este facilita  
la práctica de la agricultura  
y las comunicaciones.

  El dinamismo económico.  
Los países y regiones con 
intensa actividad económica,  
y las ciudades frente al campo, 
atraen a mucha población 
trabajadora. 

   Las políticas de los gobiernos. 
Con ellas se incentiva el 
poblamiento de un lugar.

   Los sitios históricamente 
poblados. Estos suelen seguir 
siéndolo.

Por continentes, Asia acoge al 61% de la población mundial, unos 4.700 
millones de personas. (1) De ellos, unos 1.440 millones viven en China y alre-
dedor de 1.390 millones en India, que se espera que sobrepase la población 
china hacia 2027. Son, con mucha diferencia, los países más poblados del 
mundo; (2) en 2020, ambos superaban en número de habitantes al conjunto 
del continente africano, el segundo más poblado con unos 1.300 millones de 
personas (el 17 % del total mundial). 

A África le siguen América, con unos 1.020 millones, de los cuales 650 viven 
en países de América Latina; Europa, con unos 750 millones, y Oceanía, el 
continente menos poblado, con 43 millones de personas. 

APRENDO A MIRAR

  Enumera en orden decreciente 
los seis países más poblados  
del mundo.

5.300
millones

7.700
millones

8.500
millones

9.700
millones

10.900
millones

1990

2020

2030

2050

2100

América EuropaÁfrica Asia Oceanía

FUENTE: ONU. 2020.

1.000
millones

1.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL  
POR CONTINENTES

2.  PAÍSES MÁS POBLADOS DE CADA 
CONTINENTE

28



1

  Enumera los factores que condicionan 
el poblamiento y qué aspectos 
influyen en cada uno de ellos.

  Identifica el continente más poblado 
y el menos habitado. ¿Cuántos 
millones de personas habitan  
en cada uno? ¿Qué porcentaje  
de la población mundial acoge  
el continente más poblado?

  Compara. ¿Es lo mismo población 
absoluta que densidad de población? 
Explícalo.

IDEAS CLAVE
La densidad de población

Si un país tiene muchos habitantes, no quiere decir necesariamente que 
esté densamente poblado. El concepto densidad de población relaciona 
el número de habitantes, o población absoluta, con el tamaño del territo-
rio por el que se distribuye esa población. De esta manera, si muchas per-
sonas viven en un territorio pequeño, la densidad de población será eleva-
da; pero, si esa misma cantidad de personas se reparte por un territorio 
muy extenso, la densidad de población será baja.

La densidad de población expresa el número de habitantes que tiene un 
determinado territorio por cada kilómetro cuadrado de superficie. (3)

Es tu turno

  Consulta las estadísticas de población del Banco 
Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicator/
SP.POP.TOTL. ¿Los países más densamente 
poblados tienen mayor número de habitantes? 

  Nombra cinco países con baja densidad  
de población. Comenta a qué crees que se debe  
esta circunstancia. ¿Y en el caso de los países más 
densamente poblados?

Interpretar el mapa de densidad  
de población del mundo

Para representar la densidad de población que tienen 
los países, se ha utilizado un mapa de coropletas, 
pues muestra la distribución espacial de una variable 
mediante tonos de color. Cuanto mayor es el valor  
de la variable, más intenso es el tono. Los valores se 
agrupan en intervalos, y el color de cada intervalo  
se aplica a una unidad territorial concreta. (3)

KIT DE HERRAMIENTAS

O C É A N O

AT L Á N T I C O

O C É A N O

P A C Í F I C O

O C É A N O

Í N D I C O

O C É A N O

P A C Í F I C O

FUENTE: ONU. 2020.
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3.  LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS PAÍSES

Densidad de población 5 
N.º de habitantes
Superficie en km2

Menos de 25

Densidad (En hab./km2)

De 25 a 150

De 150 a 300

933943_02_p55_01_leyenda_mundo_densidad_poblacion

Más de 300



Indicadores del crecimiento demográfico

Para un Estado es fundamental conocer su población: cómo es, si aumen-
ta o disminuye y a qué velocidad lo hace; pues esa información le permite 
prever las necesidades presentes y futuras. (4) Por eso, a través de organis-
mos especializados, elabora censos, encuestas y otros registros de pobla-
ción, que se actualizan de manera continua o cada cierto tiempo, y a partir 
de los cuales obtiene unos indicadores demográficos básicos.

Hay varios indicadores que se utilizan para analizar si la población de un 
territorio aumenta o disminuye, y, cuando se elaboran periódicamente, sa-
ber a qué ritmo lo hace. Los más importantes son:

2. La población mundial crece

Fórmula

La tasa bruta de natalidad (TBN) y la tasa de fecundidad (TF)

  La natalidad hace referencia a los nacimientos. La tasa bruta de natalidad indica  
el número de nacimientos por cada mil habitantes que se han producido en  
un lugar a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente un año.

  La tasa de fecundidad está muy ligada a la de natalidad, pues alude a la capacidad  
de engendrar de las mujeres en edad fértil, que se estima entre 15 y 49 años.  
Esta tasa indica el número medio de hijas e hijos por mujer en una población  
y un tiempo concretos.

La tasa bruta de mortalidad (TBM)

  La mortalidad hace referencia a las defunciones. Así, la tasa bruta de mortalidad  
indica el número de personas fallecidas por cada mil habitantes en un lugar durante 
un periodo, que suele ser un año.

El saldo vegetativo (SV)

  El saldo vegetativo o natural es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones 
que se producen en un lugar y en un tiempo dados. Si nacen más personas de las que 
mueren, la población aumenta y, si nacen menos de las que mueren, disminuye.  
Se puede expresar en valor absoluto o por mil habitantes aplicando esta fórmula.

El saldo migratorio (SM) y el crecimiento real

  El crecimiento de una población también depende de las personas que llegan  
de fuera del territorio para establecerse en él (inmigrantes) y de las que se van a vivir  
a otro lugar (emigrantes). El saldo migratorio es la diferencia entre las personas 
inmigrantes y las emigrantes, y se suele calcular por mil habitantes. 

  Si al saldo vegetativo le sumamos el saldo migratorio, obtenemos el crecimiento  
real de la población de un lugar.

TBN
N.º de nacidos

N.º de hab.
 3 1.000

SM
I 2 E

N.º de hab.
 3 1.000

SV por mil hab.
Nacidos 2 fallecidos

N.º de hab.
 3 1.000

TBM
N.º de fallecidos

N.º de hab.
 3 1.000

TF
N.º de nacimientos

N.º de mujeres 
entre 15 y 49 años

 3 1.000

4.  China es uno de los países más  
poblados del mundo
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FUENTE: Our World in Data y ONU. 2020.

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050
Proyección

2100
Proyección

600 millones
1.000 millones
(1803)

2.000 millones
(1928)

5.000 millones
(1987)

7.700 millones

2,1 %
(1968)

9.700 millones

10.900 millones

2.500 millones

1,1 %

0,04 %
(crecimiento entre 
el año 10000 a. C. 

y el 1700 d. C.) 

2020

1.600 millones

6.000 millones
(1999)

Hasta el siglo xix  
la población 
mundial creció 
lentamente como 
consecuencia  
de una natalidad  
y mortalidad 
elevadas. 

En el siglo xix el ritmo 
se aceleró al descender 
la mortalidad por las 
mejoras en sanidad, 
higiene y alimentación. 
Se pasó de cerca de 
1.000 millones en 1800  
a 1.600 millones en 1900.

En el siglo xx se 
produjo una explosión 
demográfica. Solo  
en las últimas cuatro 
décadas la población 
pasó de 3.000 a 6.000 
millones.

En el siglo xxi la 
población vuelve  
a crecer a un ritmo 
menor; hoy, un 1 % 
anual, cuando en 1968 
se alcanzaba el máximo 
histórico del 2,1 %.

5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

Cómo influye la estructura de la población

La estructura o composición de la población por edad y sexo incide en las 
tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad de un país, o de cualquier otro 
territorio, y, por consiguiente, en su crecimiento demográfico. 

  Según la edad, la población se clasifica en tres grandes grupos: jóvenes 
(de 0 a 14 años), adultos (de 15 a 64 años) y mayores (de 65 años y más).

  Según el sexo, la población se organiza en mujeres y hombres.

Las sociedades con un alto porcentaje de población joven y de mujeres 
adultas en edad fértil experimentarán un crecimiento demográfico impor-
tante debido al previsible aumento de la natalidad, y al revés. 

Por otro lado, en las sociedades con un alto porcentaje de personas mayo-
res, sus tasas de mortalidad se incrementarán, y, si no las compensa la 
natalidad, perderán población.

Un crecimiento continuo, pero a distinto ritmo

En los últimos siglos la población mundial no ha dejado de crecer, pero el 
ritmo al que lo ha hecho no ha sido constante. (5)

Crecimiento anual de
la población mundial

Número de habitantes

IDEAS CLAVE

  Define natalidad y fecundidad.  
¿Qué relación hay entre ambos 
indicadores?

  Enumera los datos que necesitarías 
conocer para determinar el 
crecimiento demográfico de un lugar.

  Explica la evolución de la población 
mundial.

  Reflexiona: ¿qué cambios científicos, 
económicos, sociales... influyen en el 
crecimiento demográfico?
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3. Un crecimiento demográfico a dos velocidades

El nivel de desarrollo determina el crecimiento

El ritmo de crecimiento demográfico global se ha ralentizado debido al 
retroceso de la fecundidad en prácticamente todos los países. Si en 1960 la 
tasa media de fecundidad en el mundo era de 5 nacimientos por mujer, en 
1990 cayó hasta los 3,2 nacimientos, y hasta los 2,4 en 2020.

No obstante, existen notables diferencias entre regiones, fundamental-
mente en función del nivel de desarrollo económico y social. (8)

Estos países realizaron la transición demográfica de unas tasas de natalidad y mortalidad altas a otras bajas  
en el siglo pasado; (6) por eso, hoy presentan un crecimiento débil, en torno al 0,2 % anual. El motivo principal es  
la caída de la fecundidad, hasta 1,6 nacimientos por mujer, que se explica por:

  La masiva incorporación de la mujer al mercado laboral  
y la dificultad para compatibilizar el trabajo con el cuidado  
de los menores.

  La prolongación de los estudios y los problemas para conseguir un 
empleo estable y bien remunerado, que retrasan la edad de formar 
una familia y de tener el primer hijo o hija.

  El acceso a métodos anticonceptivos eficaces.

   La inseguridad económica y el alto coste que supone la crianza  
de los hijos e hijas. 

  Los nuevos valores sociales. Para la mayoría de los jóvenes ya no es 
una prioridad tener descendencia pronto, y mucho menos que sea 
numerosa.

Los países en desarrollo, donde desde hace años los gobiernos 
aplican políticas antinatalistas, registran crecimientos semejantes.

En los países más desarrollados

Estos países están en plena fase de transición demográfica, que se inició más tarde,  
e incluso en los más desfavorecidos apenas ha comenzado. Por eso, cuentan hoy con una 
numerosa población menor de 35 años que explica su mayor crecimiento demográfico, 
entre el 1,3 % y el 2,3 % en los países menos adelantados. Además, su tasa de fecundidad  
es más alta, entre el 2,5 y el 3,8 en los países de menor ingreso. Los motivos son:

  La mayoría de la población vive de la agricultura familiar, y la ayuda de los menores  
en el campo es necesaria.

  La mortalidad, sobre todo infantil, es mucho mayor por la falta de atención sanitaria  
y de medicamentos. Así, las mujeres tienen más bebés porque piensan que algunos 
morirán en los primeros años de vida. (7)

   La falta de formación y el peso de las religiones que rechazan el uso de métodos  
anticonceptivos.

En los países menos desarrollados
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Crecimiento
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6.  MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

7.  En Mali, las mujeres tienen 
de media seis hijos o hijas.
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APRENDO A MIRAR

  Cita qué regiones del mundo 
crecen más y menos. ¿Qué países 
destacan en cada caso? 

  Valora qué cambios se prevén  
en esas regiones para 2075. 

¿Cuánto habrá crecido la población en 2050?

Naciones Unidas prevé que en 2050 se superen en el mundo los 9.700 millones 
de habitantes. Se alcanzará esta cifra porque, aunque el incremento anual no 
sea alto, la población actual es muy numerosa.

Esta subida de 2.000 millones se concentrará en unas pocas regiones y 
países de ingreso bajo o medio. Se estima que solo nueve países serán 
responsables de más de la mitad del crecimiento demográfico previsto 
para 2050, siete de ellos situados en Asia meridional y el África subsaharia-
na, la región más pobre del mundo y que en esa fecha verá duplicada su 
población actual. (9) Este aumento poblacional supondrá un reto para la 
mayoría de esos países, caracterizados por su fragilidad política, económi-
ca y social.

Por otro lado, entre 2010 y 2020 la población de 27 países se redujo un 1 % o 
más. Naciones Unidas pronostica que en 2050 serán 55 países, y en 26 de 
ellos la pérdida será de al menos el 10 %. La mayoría de estos países se loca-
lizarán en Europa, la región que registra desde hace años un menor creci-
miento demográfico. La inmigración será fundamental para que su tasa de 
fecundidad alcance los 2,1 nacimientos por mujer, que es el valor que hace 
posible el relevo generacional.
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8. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
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9. CRECIMIENTO PREVISTO POR REGIONES

 Define relevo generacional.
  Explica los contrastes en el crecimiento demográfico de los países más  

y menos desarrollados. ¿Qué factores han sido determinantes?

IDEAS CLAVE
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Ejemplo resuelto

KIT DE HERRAMIENTAS

Elaborar e interpretar una pirámide de población

La pirámide de población es un gráfico de barras que representa la estructura de una población  
por grupos de edades y por sexos en un momento determinado.

Para construir la pirámide de población de un territorio 
debes seguir estos pasos:
  Organiza sus habitantes por grupos de edades y sexos  

y calcula qué porcentaje sobre el total de la población 
representa cada uno de ellos, aunque también podrías 
utilizar valores absolutos.

  En el eje vertical anota los grupos de edades en 
intervalos de cinco años, menos el último, que se suele 
dejar abierto (85 y más). Cada grupo de edad es lo que 
se llama una cohorte.

  En el eje horizontal, dividido en dos, marca los valores 
de población, es decir, los porcentajes o la población 
absoluta. En este último caso solo se rotulan algunos 
de ellos, a intervalos iguales, para facilitar la lectura.

  Para finalizar, representa en la mitad derecha de la 
pirámide los valores correspondientes a la población 
femenina mediante barras, cuya longitud indica la 
cantidad de mujeres que hay en ese grupo de edad.

  En la mitad izquierda, representa de igual modo  
los valores de la población masculina.

Así se hace

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES

Grupos 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y 1

Varones 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 3,1 3,4 4,0 3,5 3,1 3,0 3,2 3,4 2,5 1,7 1,5

Mujeres 1,8 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,3 3,9 3,4 3,1 3,0 3,4 3,8 3,1 2,5 3,3

0 1 2 3 401234

Japón 2020
Población masculina Población femenina

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74

80 - 84
75 - 79

85 y +

En %
FUENTE: ONU. 2020.

Indica el lugar y el año de los datos.

COMUNICACIÓN

  ¿Se reflejarán en la pirámide  
los efectos de la pandemia 
provocada por la COVID-19? 
Explícaselo a tu pareja.

La longitud de cada barra 
naranja muestra la 
cantidad de mujeres de  
un grupo de edad sobre  
el total de la población.

Las muescas o salientes 
muy visibles reflejan  
algún acontecimiento que 
ha repercutido en su 
población. Por ejemplo, 
una guerra, una epidemia, 
un boom de natalidad…

La longitud de cada barra 
verde muestra la cantidad 
de hombres de un grupo 
de edad sobre el total de 
la población.
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Las pirámides de población presentan formas muy distintas. En función de su forma 
podemos deducir si se trata de una población progresiva, es decir, que crece; si está estancada,  
o si es regresiva, es decir, si retrocede gradualmente. 

PIRÁMIDE PROGRESIVA

Tiene una base ancha, a partir 
de la cual se va estrechando. 
Indica que el crecimiento de la 
población es y será importante 
en los próximos años. La poca 
población mayor refleja una 
baja esperanza de vida. 

PIRÁMIDE ESTANCADA

Tiene forma de campana, con 
una base (jóvenes) y parte 
central (población adulta)  
casi iguales. Esto indica que  
se ha iniciado un descenso  
de la natalidad y también del 
crecimiento natural.

PIRÁMIDE REGRESIVA

Es más estrecha en la base. 
Indica una baja natalidad 
continua, que no garantiza  
el relevo generacional, y una 
esperanza de vida alta. 
Corresponde a una población 
envejecida.

Para interpretar una pirámide de población,  
te recomendamos seguir estos pasos:
  Fíjate en su forma y deduce el tipo de pirámide al  

que corresponde: progresiva, estancada o regresiva.
  Comenta las diferencias entre sexos: si hay más 

mujeres u hombres en ciertos intervalos de edades.

  Estudia la población por tramos de edad. Analiza las 
muescas y los salientes más significativos, e investiga 
sobre sus causas.

  Extrae conclusiones sobre el nivel de desarrollo  
del país al que corresponde y explica la previsible 
evolución de su población.

Así se hace

  Elabora en Excel o a mano, en una hoja cuadriculada, la pirámide de población de China a partir de estos datos:

 A continuación, interpreta la pirámide de población que has realizado siguiendo los pasos indicados arriba.

  Compara tu pirámide de población con la de Japón de la página anterior. ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian? ¿Qué país tendrá un crecimiento demográfico menor en los próximos años? ¿Por qué?

Es tu turno
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933943_02_p061_h02_piramide_equador

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74

80 - 84
75 - 79

85 y +

En %

FUENTE: ONU. 2020.

001 12 23 34 45 5

Población
masculina

Población
femenina

Alemania 2020
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Grupos 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-85 85 y 1

Varones 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,6 4,6 3,6 3,4 4,3 4,3 3,5 2,7 2,5 1,5 0,9 0,5 0,3

Mujeres 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 3,2 4,3 3,4 3,3 4,1 4,2 3,4 2,7 2,6 1,6 1,0 0,6 0,4
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4. Las sociedades envejecen

¿Cuándo se habla de envejecimiento 
demográfico?

Una sociedad envejece cuando en ella la proporción de po-
blación mayor aumenta frente a la de población joven y, 
también, respecto al total de sus habitantes. Esta tendencia, 
sostenida en el tiempo, modifica la estructura social por 
edades, de manera que la clásica pirámide de población 
evoluciona hacia una forma de pirámide invertida.

El envejecimiento demográfico es el resultado de un des-
censo acusado de la natalidad y de un aumento de la espe-
ranza de vida al nacer. 

El aumento de la esperanza de vida

A mediados del siglo pasado, la esperanza media de vida a 
nivel mundial era de 46 años. Hoy, gracias a una mejor ali-
mentación, una mayor calidad de vida y los avances médi-
cos, se sitúa en 73 años, y se prevé que para 2050 sea de 77 
años, y de más de 80 en al menos 91 países.

Las diferencias entre las regiones más y menos desarro-
lladas, aunque son notables, se van reduciendo. En 1960, 
la esperanza media de vida de los países de ingreso bajo 
apenas rozaba los 40 años, mientras que en los países de 
ingreso alto superaba los 68 años. En la actualidad, la espe-
ranza de vida de estos grupos de países es de 63,5 y 80,6 
años, respectivamente, lo que significa que la brecha entre 
ellos ha pasado de 29 a 17 años en seis décadas.

La creciente longevidad en los países más atrasados ha sido 
posible, principalmente, porque más personas han accedi-
do a la atención sanitaria, al agua potable y a saneamiento, 
a lo que ha contribuido la ayuda internacional. No obstante, 
millones de personas siguen sin estos servicios esenciales.

¿Cuál será la situación en 2050?

La ONU estima que en 2050 uno de cada seis habitantes 
del mundo tendrá 65 o más años (en 2019 eran uno de cada 
once) y, en los países de ingreso alto, uno de cada cuatro. 
Además, se triplicará la población mayor de 80 años.

Así, las personas mayores serán el 16 % del total mundial, y 
una treintena de países superarán (algunos ampliamente) el 
28 % que en la actualidad registra Japón, el país más enveje-
cido. La mayoría vivirá en los países que hoy son de ingreso 
medio, pues concentran a casi las tres cuartas partes de la 
población mundial y envejecen a un ritmo superior al de los 
países de ingreso alto y bajo. (10)

10. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR POR REGIONES

FUENTE: ONU. 2020.
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Tu investigación

  Busca información sobre la política antinatalista  
china en vigor entre 1979 y 2015. ¿Qué la  
motivó? ¿Qué consecuencias ha tenido?  
¿Qué opinión te merece?

¿Pueden los Estados influir  
en la demografía?

En los países desarrollados con sociedades 
envejecidas, los gobiernos suelen tomar medidas 
para fomentar la natalidad como, por ejemplo, 
ventajas fiscales para las familias numerosas, 
reducción de la jornada laboral para atender  
a los menores o bonificaciones por nacimiento.

En cambio, en los países en desarrollo muy 
poblados y de ingreso medio o bajo se aplican 
medidas antinatalistas, desde campañas de 
planificación familiar a penalizaciones severas. (11)

11. Propaganda de la política china del «hijo único». 
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La carga económica del envejecimiento

El envejecimiento demográfico actual preocupa porque aumenta la pre-
sión económica sobre los Estados y su población trabajadora, y pone en 
entredicho la garantía de un bienestar mínimo para todas las personas ma-
yores en el futuro. Esto es así por estos motivos:

  La tasa de dependencia de la población mayor se incrementa. Esta 
tasa expresa la relación entre la población de 65 y más años, que en ge-
neral ya se ha jubilado, y la que potencialmente trabaja (entre 16 y 64 
años). (12)

En una sociedad que envejece, cada trabajadora y trabajador tiene que 
mantener con los impuestos que paga al Estado a un porcentaje crecien-
te de población mayor.

  El Estado ve reducir sus ingresos procedentes de la población trabaja-
dora y que contribuyen a costear las pensiones y otros gastos sociales. Al 
mismo tiempo, el Estado tiene que hacer frente al pago de más pensio-
nes, al aumento del gasto en salud y a la demanda creciente de cen-
tros asistenciales para mayores. 

En este contexto, muchos gobiernos optan por aumentar los impuestos 
y retrasar la edad de jubilación.

  El envejecimiento demográfico puede provocar una ralentización del cre-
cimiento económico, pues las personas mayores suelen tener menos in-
gresos que cuando trabajaban y tienden a ser más ahorradoras. Si el aho-
rro es excesivo, el consumo se reduce y se frena el crecimiento económico.

12.  TASA DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN MAYOR POR PAÍSES

APRENDO A MIRAR

  Interpreta el mapa. ¿Qué regiones 
tienen hoy una mayor tasa  
de dependencia? ¿Qué significa? 

ESPACIO DIGITAL

  Consulta en la web del INE (www.
ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1488) la 
proporción de población mayor en 
España. ¿Cuáles son las provincias 
más y menos envejecidas?
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Población mayor respecto
a población activa (En %)

  Enumera los factores que explican 
el envejecimiento demográfico  
y el aumento de la esperanza de vida.

  Identifica los países o regiones 
con más población mayor en  
la actualidad. ¿Serán los mismos 
en 2050? ¿Por qué?

  Explica los efectos económicos  
de una sociedad envejecida.

IDEAS CLAVE
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5. Migraciones en búsqueda del bienestar

¿A qué llamamos migraciones?

Las migraciones o movimientos migratorios son los despla-
zamientos que realiza la población desde un lugar de origen 
a otro de destino por motivos no de ocio y que suponen un 
cambio de residencia. (13) Estos movimientos existen desde 
siempre, pero hoy son más intensos porque, debido a la me-
jora y el abaratamiento de los transportes y a las tecnologías 
de la información y la comunicación, tenemos un mayor co-
nocimiento acerca de otros lugares y disponemos de medios 
que nos facilitan el desplazamiento. 

La gran mayoría de los movimientos migratorios se produ-
cen dentro del país natal, a pesar de que en los últimos 
años han aumentado las migraciones a otros países, sobre 
todo de la misma región geográfica, aunque también hacia 
países de ingreso alto más lejanos, en los que la inmigración 
contribuye decisivamente a mitigar el retroceso de sus po-
blaciones. 

En 2020, unos 281 millones de personas (el 3,6 % de la po-
blación mundial) vivían en un país extranjero, dos tercios 
de ellos en apenas 20 países. Además, unos 700 millones lo 
hacían en otro territorio distinto al de su nacimiento, pero 
dentro de su país. 

Causas y efectos de las migraciones

Los desplazamientos de la población responden a diferen-
tes motivos, no afectan por igual a todos los territorios, (14) 
y tienen efectos positivos y negativos tanto en los países de 
origen como en los de destino.

13.  CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

TIPOS DE MIGRACIONES

Voluntarias

Forzadas por 
conflictos

Según  
la duración

Definitivas

Temporales

Según  
la causa

Según  
el destino

Interiores o 
nacionales

Exteriores o 
internacionales

933943_02_p065_h02_pobl_inmig_inter
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MOTIVOS POR LOS QUE EMIGRAN LAS PERSONAS EFECTOS DE LAS MIGRACIONES EN LOS PAÍSES

   Económicos. Las causas más comunes son la falta de 
trabajo o las malas condiciones laborales o salariales 
en el lugar de origen. 

   Sociales y familiares. Por ejemplo, disfrutar de una 
mejor sanidad, educación… También puede responder 
al «efecto llamada» de familiares que han emigrado  
con anterioridad.

   Políticos y religiosos. Muchas personas se ven 
forzadas a dejar su país por guerras o persecuciones 
ideológicas, religiosas o étnicas. Este es el caso de  
las personas refugiadas.

   Catástrofes naturales. Terremotos, inundaciones, 
sequías prolongadas… motivan la marcha de las 
personas afectadas que lo han perdido todo.

  Demográficos. Como principalmente emigran 
personas jóvenes y adultas, las zonas de salida 
envejecen, mientras que las de llegada rejuvenecen.

  Económicos. En los países emisores, el desempleo 
baja y entran remesas de dinero de los emigrantes.  
En los países receptores, la nueva mano de obra 
contribuye con sus impuestos a financiar los gastos 
sociales, pero puede aumentar el paro, y, si la 
inmigración es masiva, se necesitará reforzar  
los servicios sociales, las infraestructuras urbanas...

   Culturales y sociales. La multiculturalidad enriquece, 
pero muchos inmigrantes tienen dificultades para 
integrarse en el país de destino y pueden sufrir 
conductas racistas y xenófobas. 



1

  Define movimiento migratorio.

  Enumera los principales motivos por los que emigran las personas y adónde.

  Explica las consecuencias positivas y negativas que puede tener una inmigración masiva en España.

  Clasifica. Si decidieras estudiar el curso que viene en Canadá, ¿sería una migración?, ¿de qué tipo?

IDEAS CLAVE

14.  LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES: POBLACIÓN EXTRANJERA POR PAÍS

Tu investigación

•  Consulta el informe «Desplazamientos  
y migraciones climáticas: un reto que 
debemos afrontar», elaborado por la 
PDMC. ¿Existe riesgo de migraciones 
climáticas en España? ¿Por qué?

Las migraciones climáticas

En la actualidad se producen desplazamientos  
de personas por motivos relacionados directa  
o indirectamente con fenómenos meteorológicos 
extremos asociados al cambio climático: sequías, 
huracanes, inundaciones...

En 2020, los desastres naturales obligaron a unos  
30 millones de personas a abandonar sus hogares  
y a establecerse en otras zonas del país que estaban 
menos o nada afectadas. (15)

El Banco Mundial advierte que, en 2050, en las regiones 
de África subsahariana, el sudeste asiático y América 
Latina habrá un total de 140 millones de migrantes 
internos debido a los efectos del cambio climático.
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15.  CAUSAS DE LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS

Principales 
países de salida

 Principales 
países de acogida

México 
(11 millones)

India 
(18 millones)

China
(11 millones)

F. de Rusia 
(10 millones)

Siria 
(8 millones)

EE. UU. 
(51 millones)

Alemania 
(16 millones)

Arabia Saudí 
(13 millones)

F. de Rusia 
(12 millones)

Reino Unido
(9 millones)

933943_02_p065_h02_pobl_inmig_inter

FUENTE: IDMC. 2020.   

Ciclones, 
huracanes, 

tifones: 
13,6 millones 

Otras causas: 
0,1 millones 

Incendios:
1,2 millones

Inundaciones: 
14 millones 
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6. Los flujos migratorios actuales

Diferencias continentales y regionales

Los flujos migratorios hacen referencia a las entradas y salidas de pobla-
ción en un territorio y en un tiempo concreto. Como la principal razón de 
las migraciones es el trabajo, los flujos están determinados por la situa-
ción económica de los territorios, aunque también influyen otros factores, 
como la proximidad geográfica, la cultura (lengua, religión…) o la familia. 
Los flujos migratorios son distintos en cada continente y región. 

  Define flujos migratorios.

  Enumera las regiones 
fundamentalmente emisoras  
de emigrantes y las regiones que  
son mayormente receptoras.

IDEAS CLAVE

Asia

Es un continente fundamentalmente emisor 
de emigrantes; de él proceden más del 40 % de 
los migrantes internacionales del mundo.  
Los mayores emisores son India y China. 

  Más de la mitad de los emigrantes eligen 
como destino otro país del continente con 
mayores ingresos y oportunidades de 
empleo, aunque también son numerosos los 
que migran de zonas de conflictos violentos, 
como Siria. Entre los destinos, destacan los 
Estados árabes de Asia suroccidental, como 
Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos. 

  Fuera del continente, el principal destino  
es Europa, que en 2019 acogió al 50 %  
de los emigrantes asiáticos. Canadá  
y Estados Unidos recibieron al 38 %. 

Europa

  En 2020, de los 86,7 millones de migrantes 
internacionales en Europa, algo más de la 
mitad procedían de otro país europeo. Los 
mayores flujos migratorios intraeuropeos 
tienen su origen en países de Europa oriental 
(Federación de Rusia, Ucrania, Polonia...). 

  En cuanto a los flujos intercontinentales,  
la llegada de inmigrantes a Europa no ha 
dejado de aumentar desde 1990 (39 millones 
en 2019); vienen sobre todo de Asia  
y el norte de África. Alemania, Rusia, Reino 
Unido y Francia son los países que acogen un 
mayor número. Respecto a los emigrantes 
europeos (unos 19 millones en 2019),  
se establecen principalmente en Estados 
Unidos, Canadá y países asiáticos.

América

Estados Unidos y Canadá son destacados 
receptores de los flujos migratorios mundiales, 
en particular el primero. En 2020, acogieron a cerca 
de 59 millones de inmigrantes: entre ellos, 26,6 
millones de Latinoamérica, región de emigrantes, 
y en particular de México (el mayor emisor 
mundial por detrás de India); 17,4 millones eran 
asiáticos, y 7 millones, europeos.

Oceanía

Australia y Nueva Zelanda son los principales 
destinos. Acogen tanto a población del 
continente, que emigra por trabajo, estudios  
o desastres naturales, como de fuera de él: unos  
7,7 millones, de los cuales el 49 % son asiáticos 
(vienen sobre todo de China y de India) y el 38 %, 
europeos (sobre todo, de Reino Unido y 
Alemania). Los inmigrantes asiáticos aumentan 
frente a los de países de origen tradicionales 
europeos y oceánicos.

África

Las migraciones internacionales son muy 
importantes, tanto dentro del continente  
(21 millones de personas vivían en otro país 
africano en 2019) como hacia otros continentes 
(19 millones). Emigran más los habitantes  
de África septentrional (Egipto, Marruecos...). 
Dentro del continente, el principal destino es 
Sudáfrica y, fuera de él, los países europeos, 
por cercanía geográfica y vínculos históricos.  
En 2019, había 10,6 millones de africanos 
viviendo en Europa. 
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Analizar un mapa de flujos migratorios mundiales

Un mapa de flujos representa un aspecto geográfico en movimiento, como los desplazamientos de 
la población. Normalmente, se utilizan flechas que unen los puntos de origen y destino y nos indican  
en qué dirección se produce el flujo o movimiento.

En algunos mapas de flujos, las flechas tienen diferente anchura, siendo esta proporcional al valor  
que representan. Así, además de indicarnos el sentido del movimiento, podemos saber qué flujos  
son más importantes. (16)

  Compara. ¿Entre qué países son más importantes los flujos 
migratorios? ¿Y entre qué regiones son mayores?

  Cita tres países con un elevado número de personas inmigrantes  
y otros tres con un elevado número de emigrantes.

  ¿De dónde provienen principalmente los inmigrantes de Estados 
Unidos? ¿Qué factores pueden explicar ese flujo migratorio?

  ¿Se producen intensos movimientos migratorios entre zonas  
de un mismo país? Explica a qué obedecen.

   Expón qué conclusiones extraes tras haber realizado el análisis 
del mapa.

Es tu turno

1KIT DE HERRAMIENTAS

Presta mucha atención a estos 
aspectos:
  La leyenda. Localiza los colores 

y los símbolos en el mapa y 
explica su significado.

  El sentido y el grosor de las 
flechas. Identifica los lugares de 
origen y de destino de los flujos 
migratorios, así como 
la importancia relativa de cada 
uno de ellos.

Así se haceAsí se hace
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16.  MAYORES FLUJOS ENTRE DOS PAÍSES O REGIONES

Flujos migratorios*
De 2 a 3 millones

De 3 a 4 millones

*Total de emigrantes viviendo en
  el país de destino a fecha de 2020.

Más de 10 millones



7. Así es la población de la Unión Europea

La evolución de la población

Europa ha sido siempre uno de los continentes más 
poblados. En el siglo xix y hasta 1970 experimentó un 
fuerte crecimiento demográfico, excepto algunos pe-
riodos de retroceso, como la epidemia de gripe de 1918 
y las dos guerras mundiales, que causaron una gran 
mortandad. 

En el último tercio del siglo xx, el ritmo de crecimien-
to se ralentizó y, en la actualidad, está estancado. 
Entre 2005 y 2020, de media, el crecimiento real de la 
población de la UE fue de 900.000 personas al año, 
mientras que en la década de 1960 el incremento era 
de 3 millones anuales.

En 2020, la población alcanzó los 448 millones de per-
sonas, que se reparten de manera muy desigual por el 
territorio. El país más poblado es Alemania, seguido de 
Francia, Italia y España. (18) Las densidades de pobla-
ción más altas se registran en Malta, Bélgica y Países 
Bajos, que contrastan con los bajos valores de los Esta-
dos situados más al norte, como Suecia y Estonia. (17)

Desde 2012, el saldo natural o vegetativo del conjunto 
de la UE es negativo porque mueren más personas de 
las que nacen. Solo el saldo migratorio positivo per-
mite el crecimiento demográfico de la región. (20) No 
obstante, 10 países perdieron población en 2020.

El envejecimiento demográfico 

En la UE, el 20 % de la población tiene 65 años o más, 
mientras que la población menor de 15 años ronda el 
15 %. (19) Estas cifras explican que la edad media de la 
población supere los 43 años, y los 46 en Italia, el país 
más envejecido.

Este envejecimiento demográfico obedece a: 

  Unas bajas tasas de natalidad (9,3 ‰) y de fecundi-
dad (1,5 nacimientos por mujer). 

  Una elevada esperanza de vida: 81 años de media, 
mayor en las mujeres (83,5) que en los hombres (78,3).

El envejecimiento se hará más acusado en los próximos 
años si la tasa de fecundidad se mantiene, al entrar a 
formar parte del grupo de mayores la numerosa pobla-
ción nacida entre 1960 y 1975, conocida como gene-
ración del baby boom. Esta situación ejercerá una mayor 
presión sobre la población trabajadora y los sistemas 
sanitarios y de protección social de los países.

18.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN COMUNITARIA

FUENTE: Eurostat. 2020.
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17.   DENSIDAD DE POBLACIÓN POR PAÍSES
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19.  EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
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1

  Define baby boom.

  Identifica los datos del texto que indiquen que  
la población de la UE presenta un envejecimiento  
importante.

  Explica los movimientos migratorios en la UE.  
¿Es hoy una región mayormente de emigración  
o de inmigración? ¿Ha sido siempre así? 

IDEAS CLAVE

APRENDO A MIRAR

  Identifica los países de la UE con mayor  
y menor densidad de población. ¿Coinciden  
con los países más y menos poblados?

  Interpreta el gráfico. ¿Cómo ha cambiado la 
estructura demográfica en la UE? ¿Cómo 
evolucionará en los próximos años? 

  Describe la evolución de los saldos vegetativo  
y migratorio de la UE. ¿Qué efectos tienen los 
saldos actuales en la población?

Los movimientos migratorios

En las migraciones podemos diferenciar varias etapas: 

  En el siglo xix, la industrialización provocó un éxodo 
rural masivo a las ciudades que albergaban las fábri-
cas. También en este siglo, y durante el primer tercio 
del siguiente, 50 millones de personas emigraron fue-
ra del continente, principalmente a Estados Unidos.

  En las décadas de 1950 y 1960 se produjeron impor-
tantes migraciones dentro del territorio de la UE, 
desde los países menos desarrollados del sur (Espa-
ña, entre ellos) a los de mayor dinamismo económi-
co: Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Austria. 
La crisis económica mundial de 1973 frenó estos des-
plazamientos y muchos emigrantes retornaron a sus 
lugares de origen.

  En el siglo actual, la crisis iniciada en 2007 obligó a 
muchos trabajadores y trabajadoras de los países más 
afectados a emigrar en busca de empleo. No obstan-
te, el saldo migratorio siempre se ha mantenido posi-
tivo por la intensa inmigración extracomunitaria. (20)

En 2019, en los países comunitarios residían 21,8 mi-
llones de personas de fuera de la UE (el 5 % de la po-
blación total) y 13,3 millones procedentes de otro 
Estado miembro. El país que acoge un mayor número 
de población extranjera es Alemania, con 11,4 millones 
en 2020. Le siguen Italia, Francia y España, con algo 
más de 5 millones cada uno.

20.  EVOLUCIÓN DEL SALDO VEGETATIVO Y EL SALDO MIGRATORIO DE LA UE

FUENTE: Eurostat. 2020.
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8. Los problemas demográficos de España y la comunidad

APRENDO A MIRAR

  Explica la evolución de los saldos 
vegetativo y migratorio en España.

  ¿De dónde procede la mayor parte 
de la población extranjera?

  Comenta la evolución prevista  
de la estructura demográfica.

  ¿Qué regiones de España sufren un 
mayor despoblamiento? ¿Es la 
Comunitat Valenciana una de ellas?

El declive poblacional se acentúa

A principios de 2021, España tenía 47,3 millones de habitantes; de ellos, el 
88,6 % eran de nacionalidad española, y el 11,4 %, extranjera. El crecimiento 
demográfico es débil porque el saldo natural es negativo. (21)

  En la última década, los nacimientos han descendido más de un 30 %, 
situándose la tasa de natalidad de 2020 en el 7,2 ‰, cuatro décimas  
menos que el año anterior. Esta tasa responde a una baja fecundidad: 
1,18 nacimientos por mujer, que impide el reemplazo generacional. 
También, a que cada vez hay menos mujeres en edad fértil y a que se 
retrasa la edad de estrenarse en la maternidad (32 años en 2020).

  La tasa de mortalidad (10,4 ‰) supera a la de natalidad, lo que arroja 
un saldo vegetativo negativo para el conjunto de España, de –153.167 
personas en 2020. Es el saldo más negativo desde que existen datos 
(1941) y obedece a la pandemia de la COVID, que supuso un incremento 
del 17,7 % de las muertes respecto a 2019. (21) Solo la Región de Murcia, 
Illes Balears, Melilla y Ceuta tuvieron un crecimiento natural positivo.

En los próximos años se espera que los nacimientos sigan disminuyendo y 
que aumente la mortalidad debido al incremento de la población mayor, 
por lo que el saldo natural seguirá siendo negativo.

La llegada de inmigrantes palía el estancamiento de la población nacida 
en España, que desde 2012 se mantiene en torno a los 42 millones. Además, 
cerca del 30 % de la población extranjera tiene una edad de entre 16 y  
44 años y, en general, una mentalidad pronatalista. Esto explica que la tasa 
de natalidad de la población extranjera residente en nuestro país sea 
más del doble que la española (14,2 ‰, frente al 6,3 ‰ en 2020) y que casi 
uno de cada cuatro nacimientos en 2020 fuera de madre extranjera. (22)

No obstante, también está descendiendo la fecundidad entre las madres 
extranjeras y aumentando la edad a la que tienen su primer vástago. 

Un rápido envejecimiento

España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida al 
nacer: 83 años, algo superior en las mujeres (86 años frente a los 81 de los 
hombres). Si al hecho de que la población vive cada vez más años se suman 
las bajas tasas de natalidad de las últimas décadas, nos encontramos ante 
una sociedad envejecida y que, previsiblemente, lo será cada vez más.

España envejece a un ritmo rápido. En 2020, las personas mayores represen-
taban el 19,6 % de la población total, frente al 15,4 % de los menores de 16 
años. (24) Es decir, casi un habitante de cada cinco tenía 65 años o más, 
cuando hace cuatro décadas era uno de cada diez. En 2050, se estima que 
una persona de cada tres alcance o supere los 65 años. 

Así, la edad media de la población española es alta; supera los 44 años. El 
Principado de Asturias, con una edad media de 48,3 años, es la comunidad 
más envejecida, seguida de Castilla y León (47,5 años) y Galicia (47,2 años).

21.  EVOLUCIÓN DEL SALDO VEGETATIVO  
Y DEL SALDO MIGRATORIO EN ESPAÑA

22.  PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA
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1

La «España vacía», la más afectada

Desde mediados del siglo xx, gran parte del interior 
peninsular, sobre todo las zonas rurales, se ha ido 
«vaciando». La población ha emigrado hacia lugares 
económicamente más dinámicos, como Madrid, Barce-
lona, País Vasco y la costa oriental mediterránea. En las 
provincias de Soria, Cuenca, Ávila y Teruel lo ha hecho 
más de la mitad de las personas que nacieron en ellas. 
Esta pérdida de habitantes continúa en las zonas que 
forman parte de lo que ya se conoce como la «España 
vacía» y que son también las más envejecidas, pues 
principalmente emigra la población joven y adulta. 

Así, la Comunidad de Madrid, con 833 hab./km2, y las 
zonas de litoral, incluyendo los archipiélagos balear y 
canario, Ceuta y Melilla, están densamente pobladas, 
mientras que Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Aragón presentan unas densidades 
de población muy bajas, inferiores a 30 hab./km2. (23) 

Cómo es la población valenciana

La población de la Comunitat Valenciana supera los 
cinco millones de habitantes, es la cuarta comunidad 
autónoma más poblada y una de las que tiene más po-
blación inmigrante. Aproximadamente, el 85 % de los 
habitantes posee nacionalidad española, y el 15%, ex-
tranjera, siendo las nacionalidades más numerosas la 
rumana, la marroquí y la británica. 

Como en otras regiones de España, hoy, la población 
valenciana está envejecida y crece muy poco, siendo su 
dinámica muy distinta a la de hace medio siglo.

  Las personas de 65 y más años representan casi el 
20 % del total, algo más en la provincia de Alicante 
(20,5 %), mientras que la población menor de 16 
años es el 15,3 %.

  En las dos primeras décadas del siglo, el crecimien-
to demográfico de la comunidad ha sido débil; in-
cluso perdió habitantes entre 2013 y 2016. No obs-
tante, en 2021, creció un 0,6 % respecto a 2020, 
superior a la media española (0,1 % ).

La densidad media de población es de 217 habitantes 
por km2, pero los contrastes son grandes entre el inte-
rior de la comunidad y la franja litoral, que concentra 
la mayor parte de la población, en particular las capi-
tales provinciales y sus áreas metropolitanas.

  Identifica los problemas de la población de España.

  Explica cómo incide la inmigración extranjera en  
la dinámica demográfica española. 

  Describe la distribución de la población en el territorio.

  Comparte. ¿Cómo dirías que es la población de tu edad? 
¿Qué cualidades destacarías?

IDEAS CLAVE

933943_02_p070_h01_evol_saldo_veget_saldo_migrat_Esp
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23.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  
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24.  PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ESPAÑA Y LA COMUNITAT 
VALENCIANA EN 2020 Y PREVISIÓN PARA 2050
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ORGANIZO MIS IDEAS 

1  Resume las ideas. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

2  Compara. Copia y completa la tabla.

CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES

En los países emisores En los países receptores

… …

3  Construye una línea del tiempo como esta. Anota en las cartelas cómo fue y cómo será el crecimiento  
demográfico mundial en cada etapa y los factores que lo explican.

ME PONGO A PRUEBA

…

Los movimientos migratorios

Según la duración

…

Según la causa

Forzadas…

por ejemplopor ejemplo

......

Según el destino

principales 
receptores

principales 
emisores

... ...

Exteriores o 
internacionales

…

4  Define los siguientes términos.
 Esperanza de vida al nacer
 Saldo migratorio
 Densidad de población
 Envejecimiento demográfico
 Relevo generacional

 Reflexiona. ¿Una persona puede ser a la vez 
emigrante e inmigrante? Justifica tu respuesta.

5

6  Calcula las tasas brutas de natalidad y mortalidad  
y el crecimiento vegetativo de Toledo en 2019. 
Luego, responde. 

En 2019, el municipio de Toledo contaba 
con 84.873 habitantes. Ese año se registraron 
en él 723 nacimientos y 559 fallecimientos.

  ¿Se puede afirmar que la población de Toledo 
aumentó en la cantidad de personas? ¿Por qué?

APLICO MIS CONOCIMIENTOS

SIGLO XIX SIGLO XX SIGLO XXI

En la actualidad… En 2050…… …
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APLICO MIS CONOCIMIENTOS

7  Analiza la evolución de la estructura demográfica 
de Brasil a partir de las pirámides de población.

  ¿Qué forma presentaba la pirámide demográfica  
en 1970? ¿Qué grupos de edad eran los más 
numerosos? ¿Qué indicaba?

  ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?
  ¿Qué modelo de transición demográfica crees que 

corresponde a Brasil, el de un país desarrollado o  
el de un país en desarrollo? Explica por qué.

  ¿Con qué palabra calificarías a la población 
brasileña según la previsión para 2050?

8  Observa el gráfico sobre los flujos migratorios 
mundiales y responde. 

  ¿Cuál es el principal destino de la emigración 
europea? ¿A qué crees que se debe?

  ¿Qué tipo de migraciones predominan en África?

9  Valorad a qué retos se enfrentará la población 
española en los próximos años. 

1

 VALORO MI APRENDIZAJE

  Selecciona las dos características que,  
en tu opinión, mejor definen la dinámica  
de la población mundial.

  Vuelve a leer los conceptos clave del comienzo 
de la unidad. ¿Añadirías algún otro? ¿Cuál?  
¿Por qué lo consideras importante?

  Valora si te han resultado interesantes los 
contenidos de esta unidad. ¿Destacarías algún 
aspecto en este sentido?

  Aplica a tu vida. La demografía estudia las 
poblaciones humanas. ¿Te parece que es una 
ciencia social necesaria? ¿Por qué?

10  ANTES PENSABA, AHORA PIENSO
  ¿Qué idea tenías sobre la población mundial antes 

de estudiar esta unidad? ¿Piensas lo mismo ahora? 
  ¿En qué aspectos concretos consideras que estabas 

equivocada o equivocado? 
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El greyny boom, ¿una oportunidad  
de negocio?

11  Analiza el texto.
  ¿A qué hace referencia el greyny boom?
  ¿Qué factores han hecho posible que disfrutemos 

de una vida cada vez más larga? ¿Cuáles pueden 
frenar esta tendencia?

  ¿Qué problemas plantea el envejecimiento 
demográfico? ¿Qué oportunidades ofrece? 

12  Reflexionad y expresad vuestra opinión.
  HAGO CONEXIONES. ¿Cómo te ves con 65 años? 

¿Qué tipo de vida te gustaría llevar a esa edad? 
¿Emprenderías un negocio, realizarías algún 
estudio, colaborarías con una ONG...? 

  A DEBATE. ¿Compartís la apuesta de Juan Pablo 
Riesgo por una jubilación activa? ¿Por qué?

El envejecimiento de la población es uno de los gran-
des cambios sociales y económicos que se está pro-
duciendo hoy a escala mundial. Ningún país desarro-
llado puede ignorar esta imparable realidad, que 
asusta e ilusiona a partes iguales. La esperanza de 
vida aumenta desde 1840 a un ritmo de dos años y 
medio por cada década. Las previsiones dibujan so-
ciedades cada vez más longevas, con permiso del 
cambio climático, las recesiones económicas y la 
amenaza de grandes guerras y nuevas enfermedades.

Esta mayor longevidad presenta desafíos tremendos 
para los sistemas públicos de salud y pensiones. [...]

Pero, desde hace un lustro no se habla solo de colap-
so y fin del Estado de bienestar, sino de silver eco-
nomy o economía de las canas. Algunos especialistas 
[...] dicen que cumplir años será el mayor estímulo 
para el crecimiento del PIB.

Si de algo se hablará en los próximos años será de 
cómo crear riqueza con esta generación que ha sido 
bautizada como madurescentes, gerontolescentes, vie-
jenials, adultescentes o joviejos. La Comisión Europea 
ha incluido el desarrollo de la economía de las canas 
como una de las prioridades para las empresas de la 
región. «Las compañías cuyo negocio está relaciona-
do con el envejecimiento han registrado un creci-
miento medio de ingresos y beneficios que ha supera-
do al del mercado global», indica. El organismo 
distingue entre personas activas, frágiles y dependien-
tes. Porque la silver economy tiene dos caras: una que 
ofrece productos y servicios relacionados con el ocio, 
el entretenimiento y el envejecimiento activo; y otra 
dirigida a personas con peor salud que requieren 
cuidados y atención sociosanitaria.

En cualquiera de los casos, se abren oportunidades 
de negocio, especialmente en salud conectada. Pero 
también en bienestar, alimentación, seguridad, cultu-
ra, turismo, ocio, transporte personal y autónomo, 
deporte, moda, cosmética, finanzas y seguros, urba-
nismo y viviendas inteligentes y domóticas. Incluso 
en el campo de la formación continua, «algo que des-
pegará progresivamente, sobre todo si la legislación 
favorece la ampliación de la edad laboral y la compa-
tibilidad con la pensión», apunta Pablo Antonio Mu-
ñoz, catedrático de Comercialización e Investigación 
de Mercados en la Universidad de Salamanca.

Porque para engancharse a esta revolución sería ne-
cesario alargar la vida laboral. Desde este punto de 
vista, España tiene deberes. «La tasa de ocupación de 
los mayores de 55 años es del 53 %, de las más bajas 
de los países desarrollados. Esto ocurre por falta de 
confianza en el talento sénior y por la discriminación 
por motivos de edad», señala Juan Pablo Riesgo, 
quien apuesta por la jubilación activa (cobrar la pen-
sión y trabajar a la vez). «Permitirá que millones de 
personas de esa edad sigan trabajando, ahorrando, 
creando y consumiendo. Será posible que nazcan 
nuevas industrias y emprendedores, muchos de ellos 
séniors [...]», añade Iñaki Ortega. De hecho, un 18 % 
de adultos de entre 50 y 64 años emprenden, frente al 
11 % de los jóvenes de 18 a 29.

Sandra López Letón, «Viejenials: el gran  
negocio de disfrutar la vejez», en El País,  

15 de diciembre de 2019 (adaptado)

LA GEOGRAFÍA EN MI VIDA

48



1

Una campaña publicitaria suele tener como objetivo 
informar sobre un producto para incentivar su com-
pra o para concienciar a la población de un problema 
social y provocar un cambio en la actitud y el compor-
tamiento de las personas.

Organizo una campaña publicitaria 
sin estereotipos de género

13  Describid la imagen de la derecha, realizada  
en una estación de metro de Nueva York. 
  ¿Qué creéis que pretende denunciar el artista con 

ella? ¿En qué elementos de la realidad se apoya?
  ¿Qué papel juega el color? ¿Diríais que, en este 

contexto, adquiere un significado sexista? 
Explicadlo.

  ¿Os parece una buena campaña publicitaria? 
Justificad vuestra opinión.

14  Pensad situaciones en las que se dé la 
desigualdad de género. ¿Por qué sucede?

PIENSO CRÍTICAMENTE

¿Los tópicos son ciertos?  
¿Todos los españoles y españolas  
bailamos flamenco?

16  INVESTIGA

  Busca y explica el significado de tópico y estereotipo.
  Averigua cuántas personas en España bailan flamenco. 

¿Has podido obtener el dato?
  Elaborad una lista con otros estereotipos que tienen 

muchas personas extranjeras acerca de las españolas  
y los españoles. ¿Son ciertos?

   Los tópicos también los aplicamos frecuentemente  
a las personas que llegan de fuera. Pensad en algunas  
ideas preconcebidas que se tienen sobre las personas 
inmigrantes y haced otra lista. 

17  CONTRASTA

  Buscad y ved en internet el vídeo «Desmontando mitos 
sobre la inmigración» (3 minutos y medio de duración), 
realizado por la Cruz Roja. ¿En qué datos se basa para 
afirmar que no son ciertos los tópicos sobre las personas 
inmigrantes? ¿Proceden de fuentes fiables?

18  EMITE UN JUICIO

  ¿Los estereotipos sobre las personas pueden ser una 
forma de racismo o xenofobia? Justifica tu opinión. 

O

 F A L S

O?V
ERDADERO

USO INFORMACIÓN DE FORMA RESPONSABLE

25.  Campaña publicitaria sobre la desigualdad en el mundo 
laboral, del artista japonés Kazunori Shiina.

15  Diseñad una campaña publicitaria en favor 
de la igualdad de género. 
  Comenzad por decidir el soporte de vuestra  

campaña (cartel, fotografía, vídeo corto...)  
y elaborad un guion previo.
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A la ciudad española de Ceuta llegan cada año entre 2.000 y 2.500 inmigrantes ilegales 
en busca de un futuro mejor. Esta es la historia de dos jóvenes, de 19 y 20 años, que 
lograron sobrevivir a un largo y penoso viaje desde su país natal, Guinea, a Ceuta, 
donde esperaban un pasaje hacia una nueva vida, llena de incertidumbres, en Europa.

¿Por qué? ¿Por qué lanzarse al vacío, por qué abrazar 
a la muerte? ¿Vivís en guerra? No. Pero viven en  
un lugar sin futuro, un lugar truncado de sueños y 
expectativas donde realizarse y crecer. Ese fue el fin 
último de dos historias totalmente diferentes.  
«Yo tenía una vida normal, era feliz con mi familia  
y estudiaba, pero allí no podía continuar, no hay 
futuro para mi proyecto (suele utilizar esta palabra 
para referirse a sus planes de futuro)», asegura Habib.

En el caso de su amigo Alseny, el pasado se tornaba 
algo más negro. Hijo mayor de una madre viuda  
y con tres hermanos menores, trabajaba como 
conductor de un vehículo, «con muchos problemas»,  
y tenía un sueldo mensual de 50 euros. […]

La situación insostenible a la que se enfrentaban  
y las noticias de otros tantos que habían alcanzado el 
anhelado destino les impulsaron a salir una noche de 
sus hogares para, quizá, no regresar nunca más. […] 

Uno de los tramos más peligrosos [del viaje] es el 
paso por Níger. En el sur se ubica el grupo radical 
de Boko Haram; en el norte, el Estado Islámico; en 
la frontera con Argelia, formaciones de al-Qaeda; 
en la de Mali se suman los conflictos de los tuaregs 
y […] el tráfico de personas, de armas o drogas.

El recuerdo para poder pasar de Argelia  
a Marruecos tampoco se cierne como el mejor.  
[…] Una doble valla se extiende a lo largo  
de 1.150 kilómetros. Con 3,5 metros de altura  
y 5 de longitud. Cuenta con radares, telecámaras  
e intermitentes patrullas militares que no dudan 
en asestar un tiro a cualquiera que se acerque. […]  
«El mar se presentaba más fácil, pero sabía que era 
traicionero y que la muerte igualmente podía 
acechar», confiesa Habib. […]

Diecinueve personas, incluidas tres embarazadas, 
se ceñían en una barca de playa, de juguete, que 
horas más tarde volcaría en las rocas de Santa 
Catalina dejando tres sueños truncados. «El señor 
del pasamontañas nos abandonó en medio del 
mar, estaba muy oscuro, hacía frío, teníamos 
miedo porque los morenos no saben nadar», 
cuenta.

Al fin, la tierra soñada se presentó con sabor 
agridulce: «Tengo el corazón dividido. Estoy muy 
feliz de poder estar aquí, pero la muerte de mis 
compañeros siempre estará conmigo».

Victoria C. Solano, en El Faro de Ceuta,  
29 de abril de 2018 (adaptado)

19  Analiza.
  ¿Qué circunstancias impulsaron a estos dos jóvenes a emprender  

un viaje tan peligroso? ¿Qué sentimientos habrán tenido?
  ¿Cómo clasificarías esta migración?

20  Reflexiona.
  Supón que una pareja de alemanes jubilados decide establecerse en 

Málaga. Cuenta cómo imaginas su viaje y su estilo de vida en España. 
¿Encuentras similitudes con la migración de Habib y Alseny? ¿Crees 
que el motivo de emigrar habrá sido el mismo? Explícalo.

  PONTE EN SU LUGAR. ¿Te has planteado alguna vez vivir en otro 
país? ¿Estarías dispuesto a realizar un viaje como el de Habib y Alseny? 

COMPRENDO PERSPECTIVAS

¿Solo emigramos por motivos de pobreza?
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DESARROLLO DEL PROYECTO

3. Seleccionad a las diez personas  
y realizad las encuestas.
  Debéis completar un cuestionario 

por persona.
  Para agilizar la encuesta, podéis 

grabar las respuestas y, una vez 
finalizada, transcribir los datos 
relevantes al cuestionario.

  No forcéis a nadie a responder  
una pregunta si no quiere hacerlo.

1Realizar una encuesta de población

PUNTO DE PARTIDA 

Las encuestas se pueden elaborar con preguntas abiertas o cerradas. En este caso, es más adecuado  
diseñar una encuesta con preguntas abiertas, que permiten que la persona encuestada responda  
lo que desee utilizando sus propias palabras, en vez de limitarse a unas opciones predeterminadas  
(preguntas cerradas). De este modo, podéis obtener una mayor información, aunque resulta  
más difícil cuantificar las respuestas. 

1. Preparad la encuesta, que tendrá cinco preguntas.
  Pensad y decidid las preguntas que vais a formular a las personas encuestadas, teniendo  

en cuenta el objetivo de vuestra investigación. Serán las mismas preguntas para todas.
  Las preguntas deben ser claras y concretas.

2.  Diseñad el cuestionario. 
  En la parte superior anotaréis los datos personales: nombre, sexo y edad de la persona entrevistada.  

Podéis dejar un espacio para escribir otros datos de interés; por ejemplo, su situación laboral.

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO

4. A partir de las encuestas, elaborad un informe. 
  Cuantificad, en la medida de lo posible, los resultados.  

¿Ha habido coincidencias entre las personas del mismo  
grupo de edad? ¿Y entre las respuestas de las personas  
mayores y de las personas adultas? ¿Habéis detectado  
diferencias por sexo en las respuestas?

  Anotad los datos que más os hayan llamado la atención.
 Extraed y escribid vuestras conclusiones.
  Adjuntad los cuestionarios completos al final  

del informe.

PASO A LA ACCIÓN

A lo largo de esta unidad habéis estudiado los problemas  
que para el funcionamiento y las arcas de los Estados plantea 
el progresivo envejecimiento en la sociedad. Pero, ¿sabéis 
cuáles son las principales preocupaciones de la población 
mayor?, ¿cuál es su situación personal?, ¿están satisfechos 
con ella?, ¿cómo ven su futuro en el caso de las personas 
adultas que constituyen en la actualidad la población 
trabajadora?
Os proponemos realizar una encuesta a cinco personas  
de 65 años o más y a otras cinco adultas que conozcáis  
para descubrirlo.

RETO
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