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INTRODUCCIÓN

 ¿Qué se entiende por países emergentes?  

Se entiende en este término aquellos países que, aun estando en vías de desarrollo, han mostrado en los 
últimos  años un  considerable  crecimiento y estabilidad económica que realza  su  importancia en  el 
contexto  de la  economía internacional;  al  tiempo que las  proyecciones de futuro de estos países nos 
indican  que  a medio plazo podrán  convertirse  en  potencias  económicas en  este  mundo cada vez más 
globalizado, debido sobre todo a las  gran competitividad en su  sector exportador caracterizado por los 
bajos costos.

Esto lo transforman en mercados deseados para las  inversiones procedentes de los  países desarrollados, 
mucho más  si  se  tiene en  cuenta  su  cada vez  más importante  mercado interno,  un nuevo grupo de 
consumidores al que se están trasladando los beneficios del crecimiento.

Sin  embargo,  existen  varios  hechos por  los  que  las economías  emergentes  no  pueden  considerarse 
todavía como desarrolladas. 

 La primera es que son mercados mucho menos seguros que cualquier economía desarrollada. 
 La segunda es que son economías en transición hacia una economía mercado. 
 Y  otros  hechos  relacionados  con  la  estructura  económica,  la  distribución  de  la  renta,  el 

desarrollo del sector servicios, la articulación del territorio y la organización sociopolítica . Son 
países c un sector importante de su población sufre las consecuencias de la extrema pobreza. 

Así pues, podrían ser considerados como la etapa más avanzada del subdesarrollo o la intermedia, no son 
del todo desarrollados, pero tampoco son del todo subdesarrollados.

 Principales indicadores socioeconómicos del mundo desarrollado y subdesarrollado.  

Una  aproximación a  la  caracterización  del  mundo  desarrollado  y  subdesarrollado  o  en  vías  de 
desarrollo se  puede  obtener  analizando los  indicadores socioeconómicos y  comparando  sus  diferentes 
valores.  Destacan  las  fuertes  desigualdades ante  la  riqueza y  el  diferente  comportamiento en  el 
crecimiento demográfico. 

En el  mundo en vías de desarrollo el 80% de la población apenas dispone del  20% de la riqueza y se 
mantienen  altas  las tasas de  crecimiento natural, siendo las sociedades del  Tercer Mundo  sociedades 
jóvenes con  un  predominio  del  grupo  de  edades menores  de  20  años y  con  graves  dificultades  de 
escolarización y creación de puestos de trabajo. Hay que resaltar, sin embargo, que numerosos países se 
encuentran en plena transformación demográfica.

Los  indicadores  socioeconómicos en  los  países  subdesarrollados son  también  manifestación  de  unas 
estructuras  económicas  poco  eficientes,  con  un  sistema  productivo  tradicional, dedicado  al 
autoconsumo  y a  los  mercados  locales,  y  el  moderno, enfocado hacia  la  exportación y  que  apenas 
trasciende a la mayoría de la población.

El Norte es por excelencia el mundo industrializado. Su enorme desarrollo está basado en la investigación, 
en las grandes inversiones de capital privado y estatal y en el control de los mercados. El Sur, además de 
estar poco industrializado sufre una fuerte dependencia tecnológica y financiera del mundo desarrollado 
que se traduce en un fuerte endeudamiento con el exterior.
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El desarrollo social y económico de las sociedades del Norte ha llevado el crecimiento espectacular de 
las  actividades  terciarias. Cuanto  más desarrollado se  considera  un  país, más  eficacia  y  calidad de 
servicios ofrece y más atención dedica a las actividades del llamado terciario superior.
El sector servicios en país del Tercer Mundo, con una economía mayoritariamente agraria, predominan las 
relaciones tradicionales y los  servicios modernos están  poco desarrollados, a la vez que su  eficacia y 
calidad eson muy bajas. Últimamente el  crecimiento de los servicios se debe a la transformación de su 
economía  impulsada  por  los  procesos  de  globalización,  que  favorecen  el  desarrollo  del  turismo,  la 
modernización de los servicios y los intercambios comerciales.

 ¿A  que  nos  referimos  cuando  nos  referimos  a  dependencia  de  los  países   
subdesarrollados respecto a los desarrollados?

El Norte es por excelencia el mundo industrializado. Su enorme desarrollo está basado en la investigación, 
en las grandes inversiones de capital privado y estatal y en el control de los mercados. El Sur, además de 
estar poco industrializado sufre una fuerte dependencia tecnológica y financiera del mundo desarrollado 
que se traduce en un fuerte endeudamiento con el exterior.

La  explotación de  los  recursos  minerales  y  energéticos por  y  para  el  exterior,  una  monoestructura 
industrial y  la  falta de mano de obra cualificada dificultan en la mayoría  de los  países  en vías de 
desarrollo un normal proceso de  industrialización y acentúan las  relaciones de dependencia entre  el 
mundo desarrollado  y el subdesarrollado que se traducen en un  fuerte endeudamiento de estos países 
con el exterior.

El  desequilibrio también es  patente  en las  relaciones comerciales observándose a nivel general que los 
países menos desarrollados sufren una falta de diversificación, obteniendo los ingresos de exportación de 
las materias primas minerales y productos agrarios que además suelen tener unos precios que tienden a 
la baja.

Por otra parte, existe un control del mercado, de los precios y de los mecanismos que lo rigen, por parte de 
los  países  desarrollados.  El  desarrollo  en  muchos  de  los  países  en vías  de  desarrollo depende  de  la 
exportación de uno o dos productos por lo que su economía se encuentra sometida a las  posibles crisis 
climáticas y a los vaivenes de los precios del mercado.
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TEMA 1. EUROPA

 Las cuatro grandes unidades del relieve europeo. Cíte y describa sus características   
morfoestructurales.

De acuerdo con los ciclos orogénicos se pueden establecer cuatro grandes unidades estructurales.

Cordilleras del noroeste de Europa. 

Son fragmentos de  la  diagonal  caledoniana, de  dirección  SW-NE.  Las  rocas  almacenadas  en  un 
geosinclinal emergieron en la primera mitad del paleozoico por compresión entre los escudos canadiense 
y  fenoescandinavo  y  luego  reducido  a  una penillanura  dislocada  y  fracturada por  movimientos 
orogénicos posteriores. El aspecto morfológico de estas cordilleras ha sido profundamente modificado por 
la erosión glaciar (aristas, fiordos).

Complejo herciniano

 Corresponde al antiguo arco herciniano, derruido y erosionado que hoy día forma un conjunto de bajas 
mesetas y montañas medias que no son sino afloramientos del  zócalo herciniano separadas por cuencas 
sedimentarias.

Se  diferencian  macizos  de  zonas  internas afectadas por  movimientos  alpinos (Selva Negra,  Macizo 
Armoricano, Viosgos…) y los la zona externa, más lejana a la convulsión alpina, que muestran hoy un 
aspecto apalachense (Macizo de Cornualles, Las Ardenas...)

Gran llanura europea

Presenta una forma triangular que progresivamente se estrecha hacia el oeste, cubriendo gran parte de la 
antigua  Unión Soviética europea, Polonia, Alemania Septentrional y sur de Suecia. Coincide en gran 
parte  con  el  zócalo  precámbrico del  escudo  báltico que  desde  la  era  Primaria  apenas  si  ha  sufrido 
perturbación. Esta evolución tendente a la horizontalidad explica la morfología de sus terrenos, donde la 
erosión fluvial ha diferenciado una serie de  relieves tabulares, con un modelado glaciar predominnate al 
norte y uno eólico al sur (loess)

Cordilleras alpinas

Resultantes de la compresión de los escudos africano y euroasiático. Presenta dos ramas principales. Una 
rama meridional,  de  estilo jurásico y estructura sencilla que engloba el  Atlas medio africano, Sicilia, 
Pindo, Creta y el Taurus.  La otra rama,  más septentrional, es la propiamente alpina, formada por las 
cordilleras Béticas, el Pirineo, los Alpes de Transilvania, los Balcanes, Crimea y el Cáucaso.  La erosión 
diferencial ha actuado profundamente sobre estas montañas, dejando en  resalte las zonas más duras. El 
modelado glaciar le ha dado su forma definitiva, excavando valles en artesa, circos glaciares y aristas. 

 Las  cordilleras  alpinas  en  Europa.  Localización  y  principales  características   
geomorfológicas.

 Son las cordilleras resultantes de la compresión de los escudos africano y euroasiático. Presenta dos ramas 
principales. 

- Una rama meridional, de estilo jurásico y estructura sencilla que engloba el Atlas medio africano, 
Sicilia, Alpes Meridionales, Apeninos, Alpes Dináricos, Pindo, Creta y el Taurus. 

- La otra rama, más septentrional, es la propiamente alpina, formada por las cordilleras Béticas, el 
Pirineo, los Alpes de Transilvania, los Balcanes, Crimea y el Cáucaso.
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La erosión diferencial ha actuado profundamente sobre estas montañas, dejando en resalte las zonas más 
duras. El modelado glaciar le ha dado su forma definitiva, excavando valles en artesa, circos glaciares y 
aristas. El glaciarismo actual, aunque acantonado en las zonas más elevadas, continúa este papel, mientras 
que la erosión fluvial es la encargada de seguir desmantelando los relieves inferiores.

 Características del relieve europeo. Montañas hercinianas y cordilleras alpinas  

El relieve actual  europeo es  resultado de al  menos  cuatro grandes ciclos  orogénicos, que nos permite 
diferenciar  una  Europa septentrional,  antigua y rígida,  frente a una  Europa meridional joven y con 
importante sismicidad.

Los  terrenos  más  antiguos  (escudos) se  localizan  en  las  regiones  septentrionales  y  son  de  origen 
precámbrico. Se diferencian principalmente el escudo fenoescandinavo y el escudo ucraniano.

Posteriormente,  los  sedimentos  depositados  en  un  amplio  geosinclinal  situado  al  Oeste  del  escudo 
fenoescandinavo, fueron intensamente plegados formándose un orógeno que se extendía en forma de arco 
desde el sector occidental de la Península Escandinava hasta Escocia.

Durante el Mesozoico decreció la actividad orogénica y Europa fue invadida por el mar y la mayor parte 
de las tierras fueron sometidas a importantes movimientos eustáticos. Las áreas de sedimentación marinas 
más  profundas  se  fueron  acumulando  en  un  gran  geosinclinal situado  al  sur  del  continente  que  fue 
intensamente deformado durante el ciclo orogénico alpino (en el Cenozoico). 

Complejo herciniano

 Corresponde al antiguo arco herciniano, derruido y erosionado que hoy día forma un conjunto de bajas 
mesetas y montañas medias que no son sino afloramientos del  zócalo herciniano separadas por cuencas 
sedimentarias.

Se  diferencian  macizos  de  zonas  internas afectadas por  movimientos  alpinos (Selva Negra,  Macizo 
Armoricano, Viosgos…) y los la zona externa, más lejana a la convulsión alpina, que muestran hoy un 
aspecto apalachense (Macizo de Cornualles, Las Ardenas...)

Cordilleras alpinas

Resultantes de la compresión de los escudos africano y euroasiático. Presenta dos ramas principales. Una 
rama meridional,  de  estilo jurásico y estructura sencilla que engloba el  Atlas medio africano, Sicilia, 
Pindo, Creta y el Taurus.  La otra rama,  más septentrional, es la propiamente alpina, formada por las 
cordilleras Béticas, el Pirineo, los Alpes de Transilvania, los Balcanes, Crimea y el Cáucaso.  La erosión 
diferencial ha actuado profundamente sobre estas montañas, dejando en  resalte las zonas más duras. El 
modelado glaciar le ha dado su forma definitiva, excavando valles en artesa, circos glaciares y aristas. 

 Principales características bioclimáticas de la Europa atlántica. Factores explicativos.  

Europa queda inmersa en la zona de  climas templados.  Sin embargo, la existencia de unas  costas muy 
recortadas, la disposición y estructura de las formas de relieve, la diversidad de exposiciones frente a los 
vientos cargados de humedad,  son factores que implican una  gran variedad y contraste dentro de la 
general moderación que caracteriza el clima europeo.
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- Es el régimen de circulación del Oeste el responsable del tiempo húmedo y revuelto que a menudo 

invade a Europa occidental: son días inestables y cambiantes, con claros y nubes según desfilan los  
frentes cálidos y fríos de las perturbaciones asociadas al Frente Polar.

- La  configuración  del  relieve repercute  en  el régimen y  distribución de  las  temperaturas  y 
precipitaciones del continente europeo. La existencia de amplias llanuras en la costa occidental y 
un relieve de  escasa altitud en el  centro de Europa, permite que la  influencia de las borrascas 
atlánticas penetre en el interior alcanzando los Urales, lo que se traduce en temperaturas suaves y 
en un aumento de las precipitaciones asociadas a dichas borrascas. La disposición y orientación de 
las  cadenas  montañosas también  repercute  en  las  precipitaciones,  siendo  más  lluviosas las 
vertientes expuestas al norte y oeste. 

- En cuanto al régimen térmico, la deriva noratlantica, corriente marina cálida, incide positivamente 
en las suaves temperaturas que goza la costa atlántica europea, frente a otras regiones situadas a 
la misma latitud.

 Principales  características  bioclimáticas  de  la  Europa  atlántica.  Factores   
atmosféricos explicativos.

Le corresponde a un clima templado oceánico de fachada occidental en latitudes medias, que se extiende 
desde el oeste de Escandinavia hasta el Noroeste de la Península Ibérica. Caracterizan a este clima unas 
temperaturas suaves y regulares todo el año, con una amplitud térmica moderada (inferior a 15º), una 
humedad constante, con un máximo en invierno y en otoño y una escasa insolación.

A partir de estos rasgos climáticos, factores geográficos como la distinta disposición de las vertientes a los 
vientos húmedos y al sol o la presencia de accidentes montañosos implican la existencia de una serie de 
matices regionales o locales. A estas condiciones climáticas corresponde como formación vegetal 'clímax' 
el bosque caducifolio (hayas, robles, castaños, fresnos...).Se trata de una formación muy degradada por la 
larga ocupación humana, dando lugar en numerosas ocasiones a la landa y a la pradera.

La  configuración  horizontal de  la  mayor  parte  de  la  Europa  Atlántica,  así  como  su  régimen 
pluviométrico permiten la existencia de unos ríos de caudal regular, si bien con un máximo invernal y un 
mínimo estival  debido fundamentalmente a la  intensa evaporación y una  escasa velocidad, factores que 
colaboran a su navegabilidad.

 Identifique  y  señales  las  características  de  las  tres  principales  regiones  agrarias   
europeas.

La UE es una de las grandes potencias agropecuarias, pero el incremento de los excedentes (sobre todo 
leche y sus derivados) es uno de los problemas más graves de la PAC. La producción agraria comunitaria 
se encuentra preferentemente orientada hacia la producción animal.

- En la  Europa septentrional y occidental predominan las  explotaciones ganaderas intensivas de 
orientación lechera en la costa, mientras que en el interior conviven con sistemas mixtos agrícola-
ganaderos y pequeñas comarcas vitívinicolas.

- La agricultura del sur y del este se caracteriza por un mayor porcentaje de producción vegetal. 
En la Europa mediterránea, los tradicionales cultivos de secano (vid, trigo, olivo) contrastan con una 
agricultura de regadío, más dinámica, aunque muy vulnerable a las fluctuaciones de mercado.

- La entrada de numerosos países de la Europa central y oriental en el mercado occidental, supuso 
una transformación de sus sistemas productivos,  se estableció un  predominio de la producción 
vegetal sobre la animal.
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 ¿Qué factores inciden en la localización de la agricultura europea?  

En  Europa  se  dan  unas condiciones muy  favorables  para  el  desarrollo  agrícola:  su  morfología es 
predominantemente llana y su latitud y la cercanía a un mar templado y a un océano atemperado por la 
corriente  cálida de  la  Deriva  Noratlántica,  queda  inscrita  en  una  marco  templado  con  suficientes 
precipitaciones.

Este medio físico favorable pero muy contrastado ha fomentado unos paisajes agrarios muy variados y con 
grandes diferencias tanto en las condiciones de producción como en el tamaño de las explotaciones, su 
especialización,  los  métodos  de  producción,  etc.  Esta  variedad  ha  permitido  distintas  orientaciones 
productivas,  con  una  clara  oposición  entre  una  Europa  meridional  mediterránea, cálida  y  seca,  con 
predominio de la producción agrícola, frente a una Europa noroccidental, atlántica, donde la vocación 
ganadera es dominante y una Europa centro-oriental, semicontinental y de carácter mixto.

 Identifique las grandes regiones cerealistas y ganaderas de Europa.  

En la  Europa septentrional y occidental predominan las  explotaciones ganaderas intensivas de 
orientación  lechera  en  la  costa,  mientras  que  en  el  interior conviven  con  sistemas  mixtos  agrícola-
ganaderos y pequeñas comarcas vitívinicolas.

La agricultura del sur y del este se caracteriza por un mayor porcentaje de producción vegetal. 
En  la  Europa  mediterránea,  los  tradicionales  cultivos  de  secano  (vid,  trigo,  olivo)  contrastan  con  una 
agricultura de regadío, más dinámica, aunque muy vulnerable a las fluctuaciones de mercado.

- Las  grandes  regiones  cerealistas  se  extienden  fundamentalmente  por  las  fértiles  llanuras  y 
mesetas  del  norte  de  la  comunidad:  sudeste  Británico,  cuenca de  París,  Bélgica,  Holanda, 
península  de  Jutlandia,  Baja  Sajonia  llanuras  de  Polonia,  llanura  panónica,  Valaquia  y 
Moldavia rumanas, algunas áreas de la llanura del Po y meseta española. El cultivo de cereales 
se  asocia con frecuencia a las  plantas industriales y forrajeras: la  remolacha azucarera  en las 
zonas más frías y lluviosas del norte (desde la cuenca de París hasta Polonia) y el girasol en las 
áreas más secas y soleadas del sur (desde la desembocadura del Danubio hasta España).

- Las  regiones  ganaderas,  esencialmente  de  ganadería  bovina, altamente  especializadas, 
contribuyen  de  manera  sustancial  al  desarrollo  económico  de  muchas  regiones  del  norte  de  la  
comunidad.  En  las  ricas  praderas  naturales  de  la  Europa  Atlántica  (oeste  de  Gran  Bretaña, 
Irlanda, Dinamarca, Alemania, Holanda, Normandía, norte de España y algunas áreas de las 
montañas los Alpes, los Cárpatos y Pirineos) se cría una ganadería bovina intensiva, orientada a 
la producción de leche y derivados.

- El  ganado  porcino  es  particularmente  numeroso  en  muchas  regiones  de  Holanda,  Polonia, 
Dinamarca, España y Alemania.

- En los pastos de las colinas mediterráneas (macizo central francés, Pirineos occidentales, Córcega, 
Cerdeña, sur y centro de España) y del Reino Unido se practica una ganadería extensiva de ovinos 
con rendimientos bajos.

 Distribución de la población en Europa. Factores explicativos.  

La densidad media del continente europeo es de 106 habs/km², bastante más alta que la media mundial, pero 
existen grandes diferencias de unas regiones a otras. 

- Esta desigual distribución de la población refleja, en primer lugar, la influencia del medio natural. 
Así,  las  regiones  menos  pobladas son  las  nórdicas,  de  climas  fríos,  las  montañosas,  por  las 
dificultades que impone el relieve, y las regiones con problemas de aridez.

- En segundo  lugar,  los  factores  que  determinan  las  densidades  medias  y  altas  son  de  carácter 
económico:  regiones  de  agricultura  intensiva,  como  las  llanuras  mediterráneas o  los  valles 
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fluviales, de importante actividad industrial, de importante actividad turística o de concentración 
de servicios.

En  ocasiones,  agricultura  intensiva,  actividad  industrial,  turismo  y  concentración  de  servicios 
coinciden para proporcionar densidades superiores a los  200 hab/km², como ocurre en la franja que va 
desde el centro y sur de  Inglaterra, pasando por los  Países Bajos, centro de Alemania hasta la Silesia 
polaca,  Bohemia  y  Valle  del  Danubio  hasta  Budapest.  Incluye  también  áreas  litorales  del  
Mediterráneo,  los  valles  del  Sena,  Ródano  y  Po,  y  áreas  metropolitanas  como  Lisboa,  Madrid, 
Barcelona, Marsella, Roma, Nápoles, Munich, Belgrado o Bucarest.

Los grandes polos demográficos son cada vez menos dependientes respecto a los recursos naturales y están 
más relacionados con los medios de transporte y las concentraciones urbanas. El núcleo de central de altas 
densidades es la denominada 'megalópolis' europea, un área que se extiende desde la cuenca de Londres 
al valle del Po a través del  eje del Rin. Aquí habitan más de 70 millones de personas con densidades 
medias a veces superiores a 300 hab/km².

En  este  gran  núcleo  demográfico se  incluyen  las áreas  industriales,  tradicionales  o  de  reciente 
industrialización, las áreas portuarias, donde comercio y transporte se aúnan y las regiones en torno a las 
grandes  metrópolis, debido  especialmente  al  gran  desarrollo  de  las  actividades  terciarias que 
experimentan.

 ¿A qué se llama Megalópolis europea? ¿Qué regiones incluye?  

Los grandes polos demográficos son cada vez menos dependientes respecto a los recursos naturales y están 
más relacionados con los medios de transporte y las concentraciones urbanas. El núcleo de central de altas 
densidades es la denominada 'megalópolis' europea, un área que se extiende desde la cuenca de Londres 
al valle del Po a través del  eje del Rin. Aquí habitan más de 70 millones de personas con densidades 
medias a veces superiores a 300 hab/km².

En  este  gran  núcleo  demográfico se  incluyen  las áreas  industriales,  tradicionales  o  de  reciente 
industrialización, las áreas portuarias, donde comercio y transporte se aúnan y las regiones en torno a las 
grandes  metrópolis, debido  especialmente  al  gran  desarrollo  de  las  actividades  terciarias que 
experimentan

 Transformaciones del mapa político de Europa tras la caída de la URSS.  

La distensión entre los dos bloques, el agotamiento del sistema económico de tipo soviético y el inicio de 
unas  tímidas reformas en el  sistema político de la URSS dieron lugar a la reactivación de la actividad 
nacionalista y de la última recomposición del mapa de Europa que ha afectado una vez más a la parte central 
y oriental del continente. Las quince repúblicas soviéticas se convirtieron en Estados independientes y la  
desaparición  del  control  soviético  propicio  la  unión  de  las  dos  Alemanias.  El  nacionalismo  eslovaco 
provocó  la  ruptura  de  Checoslovaquia que  se  dividió  en  dos  Estados  independientes,  Chequia  y 
Eslovaquia.

En Yugoslavia el enfrentamiento entre los distintos grupos étnicos y religiosos desembocó en una cruel 
guerra que ha terminado con la fragmentación de la antigua federación creada tras la  Primera Guerra 
Mundial.

Cuando en 1989 se desmorona la Unión Soviética y los  países del Este recobran su autonomía política y 
económica,  miran  a  Occidente  y  reclaman  su  derecho  a  ser  considerados  europeos.  A  la  vez  que  
reestructuran sus economías, reinstauran el sistema democrático e inician su andadura para integrarse en 
la Unión Europea. Desde  los años noventa,  la  economía de estos países ha estado sometida a  cambios 
profundos.
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Su transformación en economías de mercado ha sido profunda y está en gran parte concluida y la mejora de 
los niveles de desarrollo es evidente, sobre todo en los países ya integrados en la UE.

 ¿Cuáles son los tres tipos de redes urbanas en Europa? Describa las características de   
cada una de ellas.

Sintetizando podemos diferenciar tres modelos de redes urbanas en Europa:
- Modelo parisino, con una gran metrópoli que polariza un extenso espacio regional poco urbanizado. Paris, 
Londres.
- Modelo renano, presenta una red densa y equilibrada en la que no existe ninguna ciudad dominante. Este  
modelo se localiza en la zona más urbanizada, Randstadt, Renania, Flandes, Italia del Norte, Midlands…
- Entre ambos modelos existen espacios con redes urbanas menos definidas, en algunos países claramente 
bicéfalas, como  en  el  caso  de  España  o  Italia o  redes  urbanas  laxas  e  irregulares,  localizadas 
preferentemente en regiones periféricas (Mezzogiorno, Andalucía, Castilla o Escocia).

 ¿Qué cambios se produjeron en Europa tras la caída de la URSS?  

La distensión entre los dos bloques, el agotamiento del sistema económico de tipo soviético y el inicio de 
unas  tímidas reformas en el  sistema político de la URSS dieron lugar a la reactivación de la actividad 
nacionalista y de la última recomposición del mapa de Europa que ha afectado una vez más a la parte central 
y oriental del continente. Las quince repúblicas soviéticas se convirtieron en Estados independientes y la  
desaparición  del  control  soviético  propicio  la  unión  de  las  dos  Alemanias.  El  nacionalismo  eslovaco 
provocó  la  ruptura  de  Checoslovaquia que  se  dividió  en  dos  Estados  independientes,  Chequia  y 
Eslovaquia.

En Yugoslavia el enfrentamiento entre los distintos grupos étnicos y religiosos desembocó en una cruel 
guerra que ha terminado con la fragmentación de la antigua federación creada tras la  Primera Guerra 
Mundial.

Cuando en 1989 se desmorona la Unión Soviética y los  países del Este recobran su autonomía política y 
económica,  miran  a  Occidente  y  reclaman  su  derecho  a  ser  considerados  europeos.  A  la  vez  que  
reestructuran sus economías, reinstauran el sistema democrático e inician su andadura para integrarse en 
la Unión Europea. Desde  los años noventa,  la  economía de estos países ha estado sometida a  cambios 
profundos.

Su transformación en economías de mercado ha sido profunda y está en gran parte concluida y la mejora de 
los niveles de desarrollo es evidente, sobre todo en los países ya integrados en la UE.
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TEMA 2. CEI

 Principales formaciones vegetales de la CEI  

Las  condiciones climáticas notablemente homogéneas se ven reflejadas en la  disposición zonal de la 
vegetación extendiéndose de Oeste a Este y diferenciándose de Norte a Sur en estrecha relación con las 
variaciones de temperatura y precipitaciones.

- En la  tierras más septentrionales y coincidiendo con el  clima polar se desarrolla la  tundra. El 
suelo y el subsuelo se hallan permanentemente helados, la vegetación es pobre y discontinua y se 
compone de musgos,  líquenes, hongos y plantas herbáceas. Al  sur, abedules y sauces enanos, 
llegan a formar pequeños bosquecillos.

- La taiga es el gran bosque de coníferas siberiano y junto al bosque mixto, forma la enorme masa 
forestal que cubre el 45% de su territorio. Corresponde al  clima continental que dispone de un 
verano con temperaturas superiores a los 10º y precipitaciones moderadas. En la taiga oriental 
el mayor rigor del invierno limita la variedad de árboles, siendo los más típicos, el alerce y el abeto 
rojo. En la taiga occidental se les unen el abeto común, el pino y el cedro.

- Hacia el oeste,   con el  aumento de las depresiones atlánticas, van apareciendo árboles de hojas 
caducas, hasta dar paso al  bosque mixto con abundancia de álamos, sauces y fresnos. En el 
Extremo Oriente la influencia de los vientos húmedos del Pacífico favorecen la aparición de otro 
sector de bosque mixto.

- Al  sur  de  Kiev,  Oremburg  y  Omsk,  el  bosque  no  puede  crecer y  deja  paso  a  la  estepa, 
formaciones vegetales sin árboles, a través de una zona de transición, la estepa arbolada forestal. 
Se suceden la estepa negra o de suelos negros, de una gran fertilidad, la estepa gris y la estepa 
blanca, con formaciones semiáridas.

- Solo las montañas altas y medias escapan a esta zonalidad  ., sin olvidar la existencia de cuencas y 
valles intramontanos con características ecológicas muy peculiares.

 Identifique los tres focos de poblamiento de la CEI.   Regiones de altas densidades   
demográficas de la CEI y principales factores explicativos.

El mapa de densidades refleja la importancia demográfica de los tres focos de poblamiento histórico. 

 El área de poblamiento eslavo entre el Báltico, el Volga y el Mar Negro que aprovecha las mejores 
tierras agrícolas y la cristalización de la red urbana, tras las fases de desarrollo industrial. Aparecen 
extensas  áreas  de densidades  superiores  a  50  y  hasta  100 habs./km²  ,  muy altas  en  relación  al 
conjunto. Centros urbanos e industriales, grandes ríos y litorales son los factores de concentración.
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 El Cáucaso con georgianos, armenios, y tártaros instalados en las cuencas y valles interiores.

 Asia central donde unos 60 millones de personas que se agrupan en oasis,  valles montañeses y 
llanuras aluviales de regadío, cuyas densidades superan también los 100 habs./km².

Más allá de los Urales las áreas de alta densidad cada vez son más aisladas. El poblamiento se reduce a los 
ejes  de  penetración,  a  los  valles  fluviales  de  los  grandes  ríos y  a  los centros  mineros  y  zonas  de 
explotación  de  hidrocarburos.  Los  demás  territorios  son  inmensos  vacios,  recorridos  por  cazadores  y 
pastores nómadas.

 Principales  características  de  las  regiones  que  conforman  el  centro  económico  de   
Rusia.

El gran centro económico de Rusia está formado por dos regiones motrices y sus entornos rurales:

- La región de Moscú   es el corazón de la región industrial central en la que se concentran las áreas 
más evolucionadas, desciende la proporción de población industrial y aumentan notablemente los 
activos agrupados en  ciencia y actividades científicas auxiliares.  También se ha desarrollado la 
agricultura intensiva, con frutas y verduras en invernadero y ganadería moderna para cubrir la 
demanda de la población urbana. En un  radio de 400 km en torno a Moscú existen más de  30 
ciudades con más de 100.000 habitantes.

- La región de San Petersburgo   está integrada con la franja de los países bálticos, Kaliningrado y 
el  norte  de  Bielorrusia.  San  Petersburgo es  el  gran  puerto hacia  el  Atlántico.  En  su  área 
metropolitana la industria se ha potenciado por la  explotación del Gran Norte y de la taiga y 
aprovecha el potencial hidroeléctrico de la región.

Las  viejas regiones rurales son  regiones periféricas que se están transformando por influencia de los 
centros industriales motrices. Los esfuerzos se centran en la mejora de la agricultura con inversiones en 
infraestructuras y formación profesional. La franja rural del norte evoluciona para convertirse en espacio 
de ocio para los habitantes urbanos, la del  sur se beneficia de la  industrialización  que le viene por la 
proximidad de Ucrania.

 La importancia de los hidrocarburos en la CEI. Principales yacimientos.  

En relación con la producción mundial la URSS ocupó el primer puesto desde 1974 en petróleo y desde 
1983 en producción y exportación de gas.

La grandes extensiones de las  formaciones sedimentarias permiten a los Estados de la CEI disponer de 
más  del  10% de  reservas  mundiales  de  hidrocarburos.  Las  reservas  de  petróleo se  reparten  entre 
yacimientos de cuatro generaciones. 

- Al primer grupo pertenece la zona petrolífera originaria del Cáucaso. 
- Más reciente y con mayores reservas son los yacimientos rusos situados entre los ríos Ural y Volga, 

llamado Segundo Bakú. 
- Después de los años setenta se han puesto en explotación los yacimientos situados más allá de los 

Urales, Tercer Bakú, al norte de Siberia occidental. 
- En Kazajistán existen  grandes reservas comenzadas a explotar en 1963, y que han aumentado 

con el descubrimiento de un gran yacimiento en el interior del mar Caspio.

Respecto al  gas natural, la CEI se ha convertido en los años 90 en el  primer consumidor, productor y 
exportador. Las mayores reservas se encuentran en Asia, Turkmenistán, Uzbekistán y Siberia.
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 Principales rasgos socioeconómicos de los países de Asia Central surgidos tras la 
desintegración de la URSS. Principales rasgos físicos y socioeconómicos de Asia 
Central.

La  desintegración  de  la  URSS dio  origen  a  Kazajistán,  Kirguistán;  Uzbekistán,  Turkmenistán  y 
Tayikistán. Se trata de estados agrícolas y de mayoría musulmana, con serios problemas de integración a 
una economía y sociedad modernas, alejados del centro económico y con una fuerte especificidad natural 
y humana, se extienden por un amplio conjunto territorial árido. Valles, cuencas y oasis constituyen los 
medios de vida privilegiados.

Desde el  punto de vista humano, los  Estados del Asia Central se caracterizan por la  importancia del 
Islam y la  demografía más dinámica.  Con  escasa emigración,  la  población  se acumula en las  zonas 
rurales.

En el conjunto del Asia Central la actividad agrícola es la dominante con ganadería ovina extensiva en 
las  montañas  del  sur y  las  estepas  secas  y  frutales  y  hortalizas  en  los  regadíos  tradicionales.  Los 
grandes proyectos socialistas se concretan en los regadíos y la producción del algodón que parcialmente 
se transforma en la región.

La  crisis  económica  derivada  de  la  desintegración  de  la  URSS agudiza  las  diferencias  sociales  que  se  
mezclan con divisiones étnicas y religiosas. Frente a Kazajistán y Turkmenistán, ricas en gas y petróleo, 
que  han  mejorado  su  situación  económica,  Uzbekistán,  Kirguistán  y  Tayikistán destacan  por  ser  los 
Estados más pobres y con menos posibilidades de toda la CEI. La industria sigue siendo muy escasa en 
estos países. Están fortaleciendo sus lazos con Rusia y abriéndose a la influencia de China e Irán.

El hundimiento del poder central soviético ha hecho resurgir la fuerza del Islam, faltando una identidad 
nacional con raíces históricas o culturales. y una vigente fragmentación étnica o tribal. 

 Principales características sociales y económicas de los estados transcaucásicos.  

Las  repúblicas ex soviéticas del Cáucaso, junto con las de  Asia Central, constituyen el  gran Sur de la 
actual CEI. Son Estados con  problemas sociales y  territoriales de  difícil solución, pueblos no eslavos 
con viejas  rivalidades y  economías  pobres, territorios  conquistados e  incorporados tardíamente al 
imperio ruso que mantienen su idioma propio y su cultura tradicional musulmana, hoy revitalizada. Su 
alta natalidad determina el fuerte crecimiento natural y agrava el problema de la pobreza. La industria 
apenas se ha desarrollado y continúa el predominio de la agricultura, con lo que la dependencia respecto 
a los otros Estados es muy fuerte.

Especialmente complicada es la región del Cáucaso. A la complejidad del relieve montañoso que dificulta 
su organización territorial se debe añadir la existencia de más  treinta grupos étnicos que han suscitado 
odios feroces que determinan las dificultades para lograr una convivencia pacífica.

- Georgia fue una de las repúblicas privilegiadas, con un clima subtropical húmedo disfruta de 
una economía diversificada

- Armenia es la más pequeña de las repúblicas transcaucásicas y está situada en la zona más 
agreste de la cordillera Es un  territorio pobre dedicado a la  ganadería ovina y con algunos 
valles abrigados donde se cultiva la vid, frutales y hortalizas

- Azerbaiyán ocupa una  depresión abierta hacia el  mar Caspio y que sufre altos índices de 
aridez. Ha basado su desarrollo en el petróleo y el regadío.

 Características geográficas de los estados transcaucásicos: Armenia y Azerbaiyan.  
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Las  repúblicas ex soviéticas del Cáucaso, junto con las de  Asia Central, constituyen el  gran Sur de la 
actual CEI. Son Estados con  problemas sociales y  territoriales de  difícil solución, pueblos no eslavos 
con viejas  rivalidades y  economías  pobres, territorios  conquistados e  incorporados tardíamente al 
imperio ruso que mantienen su idioma propio y su cultura tradicional musulmana, hoy revitalizada. 

Especialmente complicada es la región del Cáucaso. A la complejidad del relieve montañoso que dificulta 
su organización territorial se debe añadir la existencia de más  treinta grupos étnicos que han suscitado 
odios feroces que determinan las dificultades para lograr una convivencia pacífica.

 Armenia  es la  más pequeña de las repúblicas transcaucásicas y está situada en la  zona más 
agreste de la cordillera y solo es parte de la Armenia histórica, el resto pertenece a Irán y Turquía. 
Los  armenios  son  un  pueblo  antiquísimo con  una  lengua  próxima a  los  orígenes  de  la 
indoeuropea y de  religión cristiana primitiva. Es un  territorio pobre dedicado a la  ganadería 
ovina y con algunos valles abrigados donde se cultiva la  vid, frutales y hortalizas.  El carácter 
montañoso ha favorecido la  construcción de centrales hidroeléctricas que  alimentan industrias 
químicas y de aluminio y permite exportar electricidad. Firme defensora de la integración de las 
repúblicas ex soviéticas, mantiene estrechas relaciones con Rusia, cuyas inversiones han permitido 
reactivar el sector minero, cobre, oro y diamantes y la industria del aluminio, así como el turismo 
histórico y de montaña. También se está desarrollando el  turismo basado en el  rico patrimonio 
histórico y en algunas estaciones de montaña.

 Azerbaiyán ocupa una depresión abierta hacia el mar Caspio y que sufre altos índices de aridez. 
Ha basado su desarrollo en el petróleo y el regadío. El yacimiento petrolífero de Bakú se explota 
desde  1873. El área de explotación  avanza bajo el Mar Caspio con técnicas más modernas y la 
producción  ha  aumentado.  Es  uno  de  los  cinco  Estados  de  la  CEI  en  los  que  aumenta  la 
población. El 80% de su población son azeríes, turcófonos y chiitas, más próximos a Irán y a las 
repúblicas de Asia Central debido a su común cultura islámica. Mantiene buenas relaciones con 
Rusia con el propósito de mejorar su situación económica. 
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TEMA 3. NORTEAMÉRICA

 Indique las grandes unidades del relieve de América del Norte y sus características.   
Unidades de relieve de América del Norte.

a) El escudo canadiense. Se encuentra al  noreste de Norteamérica y es el más antiguo. Es un  zócalo 
precámbrico formado  por  rocas  cristalinas  y  metamórficas.  Los  efectos  del  glaciarismo quedaron 
patentes  en  la  excavación  de  profundos  valles.  Las  formas  de  relieve  principales  son  las  planas 
(penillanura). Es rica en recursos como el oro, plata, plomo, uranio, zinc, cobre, yacimientos de hierro 
superficiales (lo que favorece su explotación), y  níquel en el área canadiense. Desde el  punto de vista 
agrario esta zona es  improductiva.  Se trata  de territorio tiene una  débil  densidad de población,  con 
pequeños asentamientos de difícil acceso.

b) Los Apalaches. Tienen disposición noreste-suroeste. Se inician en la zona de Terranova para terminar 
casi en el golfo de Méjico. Son los únicos en Norteamérica de época paleozoica, afectado y levantado por 
la orogenia caledoniana y herciniana, fallado y rejuvenecido por plegamientos posteriores.

Se puede subdividir  en  2 grandes zonas,  separadas por las  montañas de Nueva Inglaterra,  montes 
Adirondacks y el río Hudson Los  recursos energéticos que se encuentran en esta zona son:  centrales 
hidroeléctricas, importantes yacimientos hulleros, y minerales como bauxita, cobre, zinc y hierro.

c) Las llanuras-  Componen un  gran triángulo que se extiende desde el  océano glaciar Ártico hasta el 
Atlántico y el Golfo de México. Drenadas al Noroeste por el Mackenzie, al Noreste por el San Lorenzo y 
al Sur por el Mississippi con sus afluentes el  Ohio, Missouri, Arkansas y Red River. Debe diferenciarse 
entre las  llanuras litorales y las interiores. Aparte, destacar las llanuras litorales árticas que actualmente 
están cubiertas de hielo gran parte del año.

Como recursos principales de la zona tenemos los hidrocarburos, formados en las rocas sedimentarias. Esta  
zona es  la  llamada “cinturón de los  hidrocarburos” que tiene su  inicio en  Alberta (Canadá)  hasta  la 
plataforma  continental  del  Golfo  de  Méjico, con  yacimientos  más  residuales  en  Pennsylvania  y 
California. Por su parte, el llamado “cinturón de la hulla” se extiende desde las Montañas Rocosas hasta 
los Apalaches.

d) Las Cordilleras Occidentales

Comienzan en Alaska, procedentes de Asia a través de las islas Aleutianas,  se extienden por toda la zona 
oeste del continente americano y continúan a través de algunas islas hasta la Antártida. 

De Este a Oeste, podemos distinguir:

1. Al este las Montañas Rocosas. Montañas jóvenes y plegadas; 
2. La región intramontana, con altas mesetas y depresiones. nivel del mar.
3. Al oeste, la Cordillera Costera del Pacifico. Está integrada por diferentes unidades orográficas: 

Constituyen una zona con gran abundancia de materias primas: las mayores reservas de carbón, 
importantes minas a cielo abierto de cobre, y como no, las minas de oro. También yacimientos de 
uranio y vanadio, petróleo, y reservas de hierro y plomo.

 Características geomorfológicas y valor económico del escudo canadiense  
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El escudo canadiense. Se encuentra al noreste de Norteamérica y es el más antiguo. También es el núcleo 
principal y a su alrededor se vertebran las restantes unidades. Tiene al sur, los Grandes Lagos; al oeste el 
río Mackenzie; en el centro estaría la bahía del Hudson y al norte la tierra de Dauphin
Es un zócalo precámbrico formado por rocas cristalinas y metamórficas. Fue cubierto por los hielos en el 
Pleistoceno y,  como  consecuencia  de  ello,  se  nivelaron  las  superficies.  Los  efectos  del  glaciarismo 
quedaron patentes en la excavación de profundos valles. Las formas de relieve principales son las planas 
(penillanura).

Sobre la penillanura afloran bloques graníticos que facilitan la formación de grandes cuencas lacustres 
localizadas sobre todo en el área occidental y meridional del escudo, mientras que en la zona nororiental 
se registra un levantamiento de la plataforma. La línea de costa está formada por multitud de fiordos.

Es rica en recursos como el oro, plata, plomo, uranio, zinc, cobre, yacimientos de hierro superficiales (lo 
que favorece su explotación), y níquel en el área canadiense.

Desde el  punto de vista agrario esta zona es improductiva.  Importancia de las grandes  reservas del 
subsuelo y la riqueza en madera, así como de energía hidráulica.

 Factores que favorecieron la colonización del continente americano.  

- La formación de una red de comunicaciones muy amplia  . En un principio las vías utilizadas eran 
los  ríos  y los canales,  pero la instalación del  ferrocarril  favoreció la colonización al  facilitar  el  
transporte de mercancías hacia el área occidental, así como el trasiego de inmigrantes europeos.

- Una política de posesión de tierra basada en un peculiar sistema de división de la tierra  . Se 
decreta  que  las  nuevas  tierras  deben ser  divididas  en  cuadras  de  6  millas  de  lado  (9,6  Km.) 
denominadas townships. Estos cuadrados se dividen posteriormente en parcelas más pequeñas. En 
el  centro de cada township había una  sección común para la edificación de escuelas y demás 
instalaciones, cuatro secciones eran para el estado y las otras 31 se entregaban libremente para 
su asentamiento. Esta  forma de reparto marca el paisaje americano entre los Apalaches y las 
Montañas Rocosas que presenta campos cuadrados, casas aisladas junto a la carretera y pueblos  
concentrados en torno al ferrocarril y los cruces de carretera.

Este  sistema  tiene  las  siguientes  ventajas:  Es  una  medida  sencilla,  evitaba  enfrentamientos  por  la 
propiedad, establecía igualdad de formas en la ordenación de los caseríos, forma las condiciones para la 
distribución de pequeñas ciudades rurales.

- La gran avalancha de inmigrantes de origen europeo que hizo posible esta rápida colonización.   
Entre 1820 y 1860 hay una gran corriente migratoria debida a las necesidades del propio país por el 
crecimiento de la propia industria y ayudada por la existencia de malas cosechas en Europa, junto  
con el ocaso del artesanado y las transformaciones agrícolas, unido al importante aumento de la 
población debido a los avances médicos. El punto álgido en la corriente migratoria se alcanza en los 
años de la Primera Guerra mundial con la cifra de 1 millón anual.

 Localice y describa algunas de las características de alguno de los llamados cinturones   
agrícolas de Norteamérica.

Según el  concepto  tradicional  de cinturón  agrícola  podemos distinguir  en el  área oriental el  cinturón 
lechero, el cinturón maicero y el cinturón algodonero, si bien no son áreas homogéneas en detalle.

A) Cinturón lechero:
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 Se localiza en el sector noreste. Hay varios factores que explican la especialización de esta área:
-  Las  condiciones  naturales: un  clima  cálido,  templado  en  verano  y  frío  en  invierno;  unas 
precipitaciones superiores a 1.000 mm y suelos pardos buenos para cultivo de plantas adecuadas para la 
alimentación  del  ganado  orientado  a  la  producción  lechera,  pero  también  para  las  granjas  avícolas y 
actividades forestales.
-  La procedencia de los primeros inmigrantes: irlandeses, escandinavos y suizos, es decir, de  zonas de 
Europa donde la producción lechera era un hecho.
- La gran concentración de población del noreste que se convierte en un importe foco consumidor.

Pero toda esta área no es una unidad sino que existen diferencias entre las zonas puesto que el suelo más 
abrupto de Nueva Inglaterra reduce los  pastos y  por tanto se  compra maíz a  las regiones  limítrofes 
mientras que en los Grandes Lagos, se cultiva el maíz. El primero surte de leche a la Megalópolis mientras 
que el segundo los hace de sus derivados.

B) Cinturón hortofrutícola

Se sitúa alrededor de la  Megalópolis del noreste y cultiva  productos hortofrutícolas para su  exclusivo 
abastecimiento que se realiza por medio de camiones.

C) Cinturón de maíz y soja

Se localiza al sur y sudoeste  del  cinturón lechero.  El maíz se utiliza para la producción de aceites y 
sucedáneos del azúcar pero sobre todo como alimento para ganado vacuno y porcino hasta el punto de 
potenciarse a escala nacional la producción de ganado de engorde. La soja se utiliza como alimento para el 
ganado produciendo el 50% del consumo mundial y gran parte se dedica a la exportación.

 Explique factores que han incidido en el rápido desarrollo industrial norteamericano.  

Abundancia de materias rpimas y recursos energéticos

- La  minería  es  muy  variada  debido  a  la  diversidad  de  las  condiciones  geológicas  del  extenso 
territorio. Es uno de los primeros productores de cobre, hierro, plomo, zinc, plata, oro, wolframio y 
molibdeno.
- Produce  1/4  de  la  energía  mundial pero  el  consumo  aumenta  mucho  más  rápido que  la 
producción por lo que se ve obligado a importar energía primera ya que su producción de petróleo ha 
ido disminuyendo lentamente principalmente debido a la  mayor profundidad de los pozos lo cual 
encarece la extracción y no puede competir con los precios de Oriente Medio.
- La diversificación industrial con existencia de gran variedad de industrias. la enorme producción 
de acero favorece 
- La  producción  de  carbón registró  un  incremento constante hasta  la  década de  los  ochenta, 
momento en que comienza su declive
- Otras  fuentes  de  energía  significativas  son  la  energía  hidráulica, principalmente  en  los ríos 
Columbia, Colorado y Mississippi; la energía nuclear que tuvo su mayor auge en la década de los 70 
pero  que  se  encuentra  en  moratoria  nuclear tras  el  accidente  de  Harrisburg,  además  de  la 
paralización de la producción de uranio.

Factores culturales

- Otros factores típicos del comportamiento económico americano: alta movilidad de la población, 
fuerte competencia de la economía de libre mercado, disposición al riesgo de las empresas privadas 
y una alta inversión en tecnología e investigación, todos estos típicos de la sociedad americana.
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 La región industrial del noreste de Norteamérica.  

Cinturón heredado del siglo XIX que se extiende desde los Grandes Lagos a la Megalópolis. Surgió por 
la coexistencia de varios factores y ha perdido la importancia relativa que tenía pero continúa ocupando la 
primera posición trabajando en él el 43% de los ocupados en el sector industrial. Posee una estructura muy 
diversificada y dentro de la región los centros industriales no están distribuidos por igual.
Factores  históricos,  la  obtención  de  materias  primas,  la  existencia  de  mano de obra abundante,  la 
cercanía a los mercados o una adecuada infraestructura nos permiten distinguir cinco enclaves:

1, La Megalópolis: comprende el espacio densamente urbanizado entre Boston al norte y Philadelphia al 
Sur, un espacio que siendo el 2% de la superficie acoge al 20% de la población. Zona de entrada desde 
Europa, centros de investigación, mano de obra abundante y cualificada, dimensiones de su mercado interno.

Las  perspectivas  de  desarrollo  sean  buenas con  a  industrias  en  crecimiento como  los  equipos 
electrónicos o la aeronáutica, así como la imprenta, piel o cosmética, textil.

2. El área de Pittsburgh-Cleveland: es una de las áreas más importantes de la industria pesada, base para 
la industria siderúrgica y del acero aunque hoy en día se ha diversificado con la implantación de industrias 
automovilísticas, maquinaria, químicas y nucleares.

3.  El  área  metropolitana  de  Detroit  y  sus  alrededores que  se  encuentra  situada  en  el  cinturón 
manufacturero siendo el núcleo de la industria del automóvil.

4.  La región de Calumet se  localiza en la orilla  del  lago Míchigan,  al  sur  de Chicago.  Destacan  la 
industria de la electrónica, textil y la alimentación

5. El Mohawk-Valley se encuentra situado el estado de Nueva York,  y forma un importante nudo de 
comunicaciones  siendo  base  para  empresas  electrónicas,  de  construcción  de  locomotoras, 
turborreactores y centros de investigación nuclear así como industria fotográfica.

 Los estados del sur de Norteamérica. Principales regiones industriales.  

Los  puntales básicos para la implantación de las  primeras industrias en el Sur fueron el  algodón, el 
tabaco y las reservas madereras y su crecimiento actual está apoyado en estos sectores ya que el 50% de 
los activos trabajan en la industria textil y maderera. Se industrializó a partir de la IIGM tarde más 
debido a condiciones socioeconómicas (mano de obra barata, no cualificada y escasamente sindicada) y a su 
historia agrícola que a condiciones naturales.

Este desarrollo estuvo fomentado por inversiones gubernamentales y por la aplicación de ayudas al I+D 
creándose  grandes parques tecnológicos bajo la tutela estatal,  y posteriormente por incentivos fiscales 
ofrecidos por los propios estados Dentro de esta región podemos destacar tres zonas distintas:

a) El piedemonte donde la abundancia de agua y energía necesarias para la fabricación de telas sintéticas  
encuentra su lugar idóneo como heredera de la inicial industria textil y de tabaco.

b) Área de Tennesssee. Zona que forma una banda industrializada a todo lo largo de la zona meridional del 
gran valle de los Apalaches que es importante la industria del acero y la industria pesada con yacimientos de  
hierro y carbón sin olvidar la nuclear y la espacial.

c)  El bajo Mississippi y el  área de la costa del  Golfo,  dos área que tuvieron un fuerte auge con las 
explotaciones de petróleo y gas favorecido por la buena infraestructura de comunicaciones que proporciona 
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del río, el ferrocarril y una amplia red de “Pipelines” hasta el punto de haberla convertido en una de la zonas 
más importantes en el asentamiento de este tipo de industrias.
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TEMA 4. AUSTRALIA Y JAPÓN

 Características climáticas del archipiélago japonés.  

El  archipiélago  japonés posee  una  peculiaridad  climática dentro  del mundo  templado y  fuerte 
contrastes regionales debido a su configuración montañosa, a su apertura tanto hacia los vientos polares 
septentrionales como a las  influencias tropicales meridionales, a su  alargamiento en longitud y a su 
propio carácter insular.

En  Japón  se  produce  una  fuerte  amplitud  térmica,  con  unos  inviernos  rigurosamente  fríos  y unos 
veranos excepcionalmente cálidos para su latitud y un elevado volumen anual de precipitaciones.

En general, se puede oponer la costa occidental, que recibe lluvias de invierno en relación con los cientos 
del  NW,  frente  a  la  costa  del  Pacífico que  experimenta  dos  movimientos  pluviométricos:  uno  en 
primavera, relacionado con el monzón del SW, más prolongado, y otro en septiembre, provocado por el 
paso de los tifones tropicales.

La  combinación de todos estos factores y elementos dan lugar a importantes  contrastes regionales. A la 
mitad septentrional del país, de carácter inhóspito y tardía colonización se opone un sector meridional, 
de  características  monzónicas donde  tradicionalmente  se  desarrollaron  las  actividades  agrícolas y  se 
asentó la población.

Los ríos  japoneses son  cortos e  irregulares con  acusadas pendientes que  no facilitan la navegación, 
algunos permiten la flotación, importante para la explotación forestal. Son ampliamente aprovechados para 
la hidroelectricidad y el regadío.

El bosque es la predominante y cubre el 60% del suelo, uno de los mayores porcentajes del mundo junto 
con  Finlandia y Canadá.  El  bambú es otro elemento característico del paisaje vegetal con una enorme 
variedad, desde gigantes hasta enanos.

 Principales características de la agricultura en Japón.  

Uno de los factores más decisivos en el reducido sector agropecuario de Japón es su escasa proporción de 
superficie cultivada (13,2% del territorio) que se intenta paliar con la práctica de una agricultura de tipo 
intensivo. La  población agraria japonesa es una  población envejecida. Las  cooperativas agrícolas  son 
instituciones muy importantes en la vida agrícola del país, son muy activas y poderosas y luchan por el 
proteccionismo agrícola.

Japón  se  ve  impulsado  a  recurrir  a  fuertes  importaciones  de  productos  agrícolas siendo  el  primer 
importador mundial, así como de madera y pasta de papel. En cuanto al  tamaño de las explotaciones 
existe  un  predominio  casi  absoluto de  las  pequeñas  explotaciones, a  menudo  subdivididas  en 
pequeñísimas  parcelas.  La  diversidad  climática  del  archipiélago hace  que  mientras  que  en  el  Japón 
septentrional predominan las explotaciones de gran tamaño orientadas hacia una cabaña vacuna, con una 
producción  de  maíz,  forrajes  y  algunos  frutales,  el  Japón  meridional permanece  aferrado  a 
microexplotaciones, cuyo cultivo básico sigue siendo el arroz.

Los  niveles medios de producción están entre  los más elevados de Asia y se han ido  modificando los 
paisajes rurales, con una integración de los mundos rural y urbano, distinta a los países de su entorno.

Se pueden distinguir dos sistemas de cultivo, opuestos y a la vez complementarios: 
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 las  tierras de regadío (  ta  ),   ocupan más del  50% del suelo agrícola, con el  arroz como cultivo 

principal. Es una ricicultura de regadío, en retroceso 
 Y los campos de secano (hataké), en los aluviones de las llanuras y sobre terrazas. Producen una 

doble cosecha, de cereales en invierno y de legumbres o tubérculos en verano.
 La megalópolis japonesa. Características y principales conurbaciones.  

La  importancia  del  fenómeno urbano es un  rasgo demográfico característico de Japón. Un  acelerado 
éxodo rural, particularmente  acusado desde  mediados  de  siglo,  y  al  progresivo  desarrollo  industrial 
fueron los motores que impulsaron al espectacular crecimiento de la población urbana.

La concentración  de  la  población  en  grandes  áreas  urbanas es  un  fenómeno  muy  significativo  de  la 
historia demográfica del archipiélago, en una desequilibrada distribución que se ha reforzado.

El acelerado crecimiento urbano desde mediados de siglo pasado, propulsó la aglomeración en  enormes 
conurbaciones a lo largo del  eje Tokyo-Fukuoka, formando la  megalópolis japonesa,  la aglomeración 
urbana de mayores dimensiones existente hoy en el mundo, se extiende a lo largo de 1200 Km. y concentra 
a tres cuartas partes de la población total del país

La  Megalópolis  japonesa representa uno de los rasgos más sobresalientes de la  geografía humana de 
Japón.  A su cabeza  está  Tokyo,  la  capital  y  centro de la  región  metropolitana  del  Gran Tokyo (37,5 
millones  de  habitantes  en  2008,  el  28%  del  país),  la  aglomeración  urbana  más  grande  del  mundo. 
Actualmente  el  proceso  de  urbanización  atraviesa  un  período  de  transición.  Se  observa  un  éxodo  de 
habitantes de las grandes ciudades hacia sus áreas periurbanas, de manera que si las ciudades van perdiendo 
paulatinamente población, sus áreas metropolitanas aumenta incesantemente.

Se  han  llevado  a  cabo  diversas  políticas  de  descentralización de  las  actividades  industriales y  de 
limitación de la construcción, aunque en la práctica no han obtenido resultados positivos.

 ¿A qué se llama “megalópolis japonesa?. Describa su influencia en la demografía y   
en la economía de su país?

La concentración  de  la  población  en  grandes  áreas  urbanas es  un  fenómeno  muy  significativo  de  la 
historia demográfica del archipiélago, en una desequilibrada distribución que se ha reforzado. El acelerado 
crecimiento urbano desde mediados de siglo pasado, propulsó la aglomeración en enormes conurbaciones a 
lo largo del  eje Tokyo-Fukuoka, formando la  megalópolis japonesa, la aglomeración urbana de mayores 
dimensiones existente hoy en el mundo, se extiende  a lo largo de 1200 Km. y concentra a  tres cuartas 
partes de la población total del país

La  Megalópolis  japonesa representa uno de los rasgos más sobresalientes de la  geografía humana de 
Japón.  A su cabeza  está  Tokyo,  la  capital  y  centro de la  región  metropolitana  del  Gran Tokyo (37,5 
millones  de  habitantes  en  2008,  el  28%  del  país),  la  aglomeración  urbana  más  grande  del  mundo. 
Actualmente  el  proceso  de  urbanización  atraviesa  un  período  de  transición.  Se  observa  un  éxodo  de 
habitantes de las grandes ciudades hacia sus áreas periurbanas, de manera que si las ciudades van perdiendo 
paulatinamente población, sus áreas metropolitanas aumenta incesantemente.

Se  han  llevado  a  cabo  diversas  políticas  de  descentralización de  las  actividades  industriales y  de 
limitación de la construcción, aunque en la práctica no han obtenido resultados positivos.

 Identifique las principales regiones industriales en Japón.  
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Desde sus comienzos, la industria se situó en las llanuras arroceras, cerca de los mercados y de la mano 
de obra y junto a los puertos marítimos, dada la tradicional dependencia energética, reduciendo así los 
gastos de transporte. Esta situación se ha agravado con el paso del tiempo. 

En la actualidad la industria japonesa se concentra en cuatro grandes regiones que giran cada una de ellas 
en torno a una gran ciudad y se encuentran localizadas en la franja costera entre Tokio y Nagasaki.

- Keihin  : bahía de Tokio y llanura de Kanto. Primera región industrial del país y del mundo. Gran 
diversificación industrial.

- Hanshin  :  bahía  de  Osaka-Kobe y  llanura de Kyoto.  Segunda región industrial,  con industrias 
diversificadas.

- Chukyo  : bahía de Nagoya. La automovilística es la principal actividad de la región. La industria 
textil es otro sector importante.

- Kitakyushu  : norte de la isla  Kyushu.  Esta región basó su hegemonía en la industria pesada. La 
crisis del sector siderúrgico ha propiciado su lenta decadencia.

Existen  graves  problemas  de  urbanismo  y  contaminación  del  medio  ambiente,  que  las  diferentes 
políticas correctores  de los desequilibrios regionales  tratan de paliar  para  una mejor distribución de los 
hombres y sus actividades. La gran atracción de estas zonas dificulta el desarrollo en otras más alejadas, por 
lo que persiste el grave desequilibrio.

 Principales unidades de relieve del subcontinente australiano  

Australia se separó del bloque africano hace unos 160 millones de años y de la Antártica hace unos 55 
millones.  Millones de años de erosión han acabado con las  elevaciones montañosas,  apareciendo en la 
actualidad un escudo de rocas antiguas peniplanizado, con amplias depresiones ocupadas por sedimentos 
recientes. El resultado final es un continente extremadamente monótono desprovisto de grandes contrastes 
en su relieve.

La cumbre más alta tiene 2.228 m, y la altitud media apenas sobrepasa los 200 m., la más baja de todos los 
continentes.

Los tres grandes conjuntos morfoestructurales que, a grandes rasgos forman tres bandas de dirección norte 
a sur, son las siguientes:

1. Las mesetas occidentales.  Viejo  zócalo precámbrico,  rígido y estabilizado, presenta una superficie 
ondulada entre  200 y 600 m de altura media.  Su inmensa superficie aparece recubierta por  laterita o 
costras de arenisca. 

2. Las llanuras centrales, con una altitud media de 160 m., en las que se puede diferenciar:

a)  La Gran Cuenca Artesiana, formada por  calizas cretácicas. Acumulan  grandes cantidades de aguas 
infiltradas, debido a la existencia de capas permeables de gran espesor que cubren toda la depresión.

b)  La Cuenca de Murray-Darling, ocupada por dunas  fósiles y lechos fluviales abandonados, por donde 
discurre el río Murray que consigue llegar al mar aprovechando una línea de falla.

3. La cordillera Oriental o Gran Cordillera Divisoria es un conjunto complejo y arqueado de colinas y 
mesetas, extendido a lo largo de 3000 Km. de norte a sur y próximo al litoral oriental. contribuido a la 
formación de amplios estuarios, donde se han establecido los puertos.

La  isla  de  Tasmania, unida  a  Australia  por  la  plataforma  continental,  es  la  prolongación  de  estos 
plegamientos. 
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 Las grandes áreas de la ganadería en Australia, su importancia y su relación con las   
precipitaciones.

Las  grandes  extensiones dominadas  por  el  clima  tropical y  subtropical  semiárido, con  inmensas 
superficies  de  pastos  en las  sabanas y  estepas  propiciaron  desde  la  colonización  la  existencia  de una 
ganadería ovina y bovina fundamental en la  economía australiana.  El precio de la lana a tenido una 
influencia decisiva en la evolución económica de Australia.
Australia posee la segunda cabaña ovina mundial con y es el primer productor y exportador mundial de 
lana (50%) que vende principalmente a China, Japón y Rusia. Extensos territorios de la zona semiárida, 
en el centro-sur de Australia, están ocupados por esta ganadería. El ganado ovino se destina hoy también al 
engorde. 

La localización de la ganadería depende sobre todo de la cantidad y distribución de las precipitaciones. 
Las explotaciones son de  tamaño medio en las  regiones con mayores precipitaciones  y próximas a las 
ciudades  y  principales  carreteras;  por  el  contrario  en  las  regiones  semiáridas encontramos  enormes 
explotaciones tipo rancho.

 Se distinguen tres áreas principales,

 las  tierras del sureste, con características climáticas del  clima oceánico, con ganadería ovina y 
bovina para leche. Coexiste con el cultivo de cereales. 

 En  las  grandes  llanuras  y  mesetas  del  norte,  con  clima  tropical  de  matices  áridos  a 
monzónicos, se localiza la ganadería bovina para carne.

 y las regiones con precipitaciones escasas, entre 200 y 500 mm, recorridas por grandes rebaños de 
ovejas.

A lo anterior puede añadirse una ganadería lechera intensiva, próxima a las ciudades y especializadas en la 
producción  de  leche.  Son  explotaciones medianas  o  pequeñas,  especializadas, tecnificadas  y  de  altos 
rendimientos.

 Red urbana de Australia y principales ciudades  

Australia es una sociedad urbana: un país de ciudades. El  poblamiento rural, a pesar de la importancia 
que tiene el sector agrario, nunca ha llegado a tener la relevancia que en el resto del mundo. En 2009 la 
población urbana representa el  91% en Australia.  Las  siete capitales de estado más la  capital federal 
agrupan en 2009 el 64% de la población total.

La red urbana se caracteriza por disponer de

- un primer nivel básico formado por un gran número de pequeños centros comerciales, junto a 
otro  nivel  superior  de  muy  pocas  grandes  ciudades,  capitales  de  estado,  dejando  un  nivel 
intermedio sin apenas ciudades de tamaño medio.

- Las  pequeñas  ciudades son  centros  de  servicios en  áreas  rurales  o  mineras;  a  veces  son 
terminales de la red ferroviaria o de carreteras. Son centros administrativos y comerciales que 
proveen de todo lo necesario a las granjas diseminadas que pueblan los alrededores.

- Las  ciudades medianas son escasas y muchas de ellas  gravitan en  la órbita de alguna de las 
grandes metrópolis.
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- Pero  el  papel  fundamental en  la  organización  del  territorio lo  ejercen  las  ciudades-puerto, 

capitales  de  Estado,  a  las  que  se  encomendaron  las  funciones  administrativas de  colonias 
separadas. 

La continua tendencia a la concentración, reforzada con la localización de las  actividades industriales y 
terciarias, y alimentada por las diversas oleadas de inmigrantes, ha consolidado el predominio absoluto del 
centro principal, sin que los intentos por descentralizar hayan tenido resultados significativos.

Las ciudades con mayor significación en la red urbana australiana son las  siete capitales de Estado y la 
Capital Federal.  Sólo  Sidney y Melbourne aparecen como  dos grandes metrópolis de una dimensión 
nacional e internacional. 

TEMA 5. ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL

 Localice y explique el fenómeno del monzón  

El Subcontinente Indio, el Sureste Asiático continental hasta la cuenca del Yangtsé-Kiang y el Sureste 
asiático insular, está sometido a la  circulación de los monzones, cuyo mecanismo regulador no es más 
que una  anomalía de la circulación atmosférica, relacionada con la  enorme barrera del Himalaya que 
interfiere en el desplazamiento latitudinal de la corriente del Jet; su originalidad se debe a los vientos del 
suroeste al noreste, cargados de humedad. El monzón se refiere a este viento que trae las lluvias estivales.

En invierno, con el desplazamiento hacia el sur todo el sistema de circulación atmosférica, el Jet Stream 
se fragmenta en dos ramas, (norte de la India y e Indiochina). En marzo los días se alargan, pero ambos 
anticiclones se mantienen, provocando un calor asfixiante (40-45º C) y sin lluvias.

En Mayo todo se va preparando para el  cambio  que se produce en  Junio con el  recalentamiento de la 
meseta del Tíbet. La rama meridional del Jet Stream pasa al norte del Himalaya, invirtiendo el campo 
de  presiones.  Con  la  instalación  de  las  bajas  presiones  al  norte  de  la  India,  se  produce  una  fuerte 
advección de aire que obliga a la  CIT (Zona de Convergencia Intertropical)  y  a  la  masa de aire 
húmedo ecuatorial a ascender bruscamente hasta latitudes muy superiores a las normales, obligando a los 
alisios del sur a girar bruscamente en una trayectoria hacia la CIT, convirtiéndose en vientos de suroeste 
hacia el noreste.

Esta  explosión del  monzón, que puede ser a  principios  de Junio o retrasarse hasta Julio suele causar 
fuertes  inundaciones o  prolongar  la  sequía  con  la  consiguiente  destrucción de  las  cosechas.  Es  el 
momento culminante del ciclo meteorológico anual y de él depende la vida agrícola del Asia Monzónica.

 ¿Qué  medios  utilizan  los  países  de  Próximo  y  Medio  Oriente  para  controlar  y   
aprovechar la escasez de agua? ¿Porque en esta zona del planeta el agua es un recurso 
tan escaso?

 Esta área se extiende por Se extiendo por la mayor parte del Próximo y Medio Oriente asiático. Es el área 
de  los  climas  de  los  desiertos  zonales  cálidos,  vinculados  a  la estabilidad de  las  altas  presiones 
subtropicales. La escasez de lluvias, la evaporación y los suelos arenosos imposibilitan cursos de agua 
regulares. Las aguas discurren por cauces esporádicos,  wadis, en la breve estación lluviosa y permanecen 
secos el resto del año, no teniendo salida al mar. La extremada escasez de precipitaciones en estas zonas y 
su irregularidad dificultan la expansión de la agricultura. La mala calidad de los suelos, su salinidad y 
la erosión son otros factores negativos.
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Las  principales áreas agrícolas se sitúan en los  valles fluviales y en los  oasis. Desde hace milenios han 
practicado sistemas de regadío aprovechando el caudal de los ríos mediante presas y diques que canalizan 
el  agua,  mediante  la  construcción  de  galerías  subterráneas que  transportan  el  agua  a  gran  distancia 
(qanats),  mediante  norias  que elevan el agua de los ríos, o la  perforación de pozos para captar  aguas 
subterráneas.

En aquellas regiones donde sus características se lo permiten, los  antiguos sistemas se están sustituyendo 
por bombas a motor y se construyen embalses para ampliar las zonas regadas.

Arabia Saudí ha emprendido costosas obras para potenciar la  difusión y extensión  de las superficies de 
regadío en áreas desérticas. Un sistema de “pivotes de aspersión” extrae el agua de las capas freáticas. La 
llanura de Hasa, los alrededores de Ryad, el gran Nefud y el Rub al Khali son las regiones favorecidas.

En  los  Emiratos  Árabes  Unidos,  gracias  a  las  rentas  petrolíferas,  se  desarrolla  una  agricultura 
periurbana hidropónica de frutas y legumbres: las plantas crecen sobre un soporte sintético alimentado 
por una solución acuosa que contiene los nutrientes necesarios.

 Principales consecuencia de la colonización del Subcontinente indio y Sureste asiático.  

A esta amalgama de pueblos y culturas, se añadieron las influencias de los colonizadores occidentales que 
se iniciaron a final del siglo XV y se intensificaron el siglo XIX y XX, y han sido determinantes para la  
construcción de los Estados actuales. En el Subcontinente Indio los ingleses fueron los únicos colonizadores 
dando unidad al  inmenso territorio.  En el  Sureste  Asiático  fueron varios  países  lo  países  europeos que 
intervinieron en la conquista, estableciendo una división que dará lugar a la fragmentación política actual.

 Los franceses ocuparon toda la Indochina central y oriental. 
 Los británicos ocuparon Birmania y la península de Malaca. 
 Entre unos y otros se quedo el reino de Siam (Tailandia) como Estado-tapón independiente. 
 Los holandeses consolidaron su área de influencia en Insulíndia (Indonesia). Los portugueses solo 

conservaron Macao y la parte oriental de la isla de Timor. Los españoles dominaron Filipinas, 
hasta 1898 que pasan a poder de EEUU.

Con la  colonización  se implanta una  nueva urbanización en damero y surgen  barrios europeos en las 
ciudades antiguas, la agricultura de plantación y el modelo productivo dedicado a la exportación de 
productos agrarios.

El mapa político actual surge con la división que se produce en el momento de la descolonización, tras la 
Segunda Guerra Mundial.

 Regiones agrarias chinas y principales producciones.  

La China oriental posee las mejores condiciones naturales para el desarrollo agrario y se conoce como la 
China agrícola, con una larga tradición y en la que los cereales constituyen la base de cultivo, 

- en el norte, se recogen tres cosechas en dos años, de trigo, arroz y gaoliang. 
- En el centro se recoge trigo en invierno y arroz en verano y
-  en el sur, se recoge una doble y a veces triple cosecha anual de arroz. 

Por el contrario, en la China occidental la aridez y los suelos mediocres dificultan las faenas agrícolas que 
se concentran en pequeños enclaves puntuales
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- Desde hace milenios el arroz se cultiva en las tierras de la Gran Llanura del Norte y desde allí se 

extendió a toda la  cuenca del Yangtsé y tierras bajas del Xikiang. Hoy sigue siendo el cultivo 
principal. 

La oposición entre la  China del arroz y la  China del trigo,  ya no es tan precisa por el uso de mejores 
semillas  y  la  extensión  del  regadío,  que  supone la  difusión  de  ambos  cultivos  más  allá  de  sus  límites  
tradicionales.

- El mijo, de verano y suelos mediocres, fue el cultivo tradicional de la China del Norte. Otro gran 
cultivo tradicional es el gaoliang, tipo de sorgo, que en las tierras del Norte, se alterna con el trigo 
de invierno. China es el principal productor mundial de trigo, seguido de la India y EE.UU.

- Entre las  plantas oleaginosas destaca la  colza y la soja,  de la que China es el cuarto productor 
mundial, destacando las llanuras de Manchuria. en el comercio exterior.

- Desde hace, el campesino ha cultivado tres arbustos que forman parte de su cultura: el algodón 
(ropa), el té (bebida nacional y primera exportadora mundial) y la morera (seda). 

 Localización  de  las  altas  densidades  en  el  Subcontinente  indio  y  causas  que  las   
explican.

El Subcontinente Indio presenta altas densidades, 337 hab./km² de media.

Las  altas  densidades están  relacionadas  con  tres  factores: condiciones  ecológicas  favorables  a  la 
ricicultura, estructuras de organización política evolucionadas y actividades económicas modernas. Las 
altas  densidades  aparecen en las  regiones llanas  y litorales del  Subcontinente Indio,  de Indochina y 
algunas islas malayas.

- Se alcanzan las densidades rurales más altas del mundo, más de 1000 hab. / km², en Bengala, Con 
densidades superiores a 500 hab. / km²  aparece la  llanura Indogangética: gran delta del Ganges-
Brahmaputra, la desembocadura del Indo…

- No  se  hubieran  podido  mantener  las  altas  densidades  sin  estructuras  políticas  fuertes, que 
controlasen el territorio y que fuesen capaces de realizar grandes obras de infraestructura. Por 
ello en el Sureste Asiático las altas y bajas densidades tienen que ver áreas etnolingüísticas, que 
revelan sistemas sociales y políticos muy diferenciados.

- A los suelos fértiles y las lluvias abundantes, junto con estructuras de organización espacial hay 
que añadir otros factores de densidad demográfica, como son la explotación minera, , el avance 
de la industrialización en Bengala Occidental, y el proceso de urbanización que se ha acelerado 
en  todas  partes  generando  densidades  superiores  a  2000  hab.  /km²  como en  Calcuta,  Bombay, 
Madrás, Nueva Dehli…

 Identifique  los  principales  sistemas  agrarios  tradicionales  en  Asia  meridional  y 
Oriental.

Entre los  sistemas agrarios tradicionales figuran los  más arcaicos y extensivos, agricultura de rozas y 
ganadería extensiva, la agricultura de secano extensiva y el cultivo de arroz de regadío, más o menos 
intensivo.
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- La agricultura itinerante de rozas es marginal, sólo posible en las regiones tropicales húmedas 

donde el  bosque se regenera fácilmente. Este sistema está presente en las  montañas y mesetas 
húmedas  del  Decán,  Himalaya  oriental,  Birmania,  Vietnam,  Laos y  en  los  bosques  de  los 
archipiélagos malayos. Es una agricultura muy extensiva,. Practicado por  minorías étnicas bien 
adaptadas al medio, es un sistema en retroceso y prohibido en la India e Indonesia. 

- La ganadería extensiva del Decán es un tipo de vida arcaico en fuerte retroceso por la falta de un 
medio natural apropiado. En los subdesiertos del Pakistán, la ganadería ovina y la cría de caballos 
han alcanzado un mayor desarrollo. 

- La  agricultura sedentaria de secano está  determinada por la  escasez de lluvias que obliga al 
barbecho y tiene poco rendimiento. Es la agricultura del arroz seco, mijo, sorgo, maíz, mandioca, 
ñame y leguminosas en el Decán y en el Sureste Asiático Peninsular. 

- Entre todos los sistemas de agricultura tradicional, el  arrozal de regadío es indispensable para la 
explotación  intensiva  de  la  tierra  en  Asia  Meridional y  crea  condiciones  excelentes  para  la 
conservación de los suelos. El regadío tradicional puede ser por inundación, con la llegada de las 
lluvias, o por el control del agua a través de las presas al que se ha unido los pozos.

 Identifique las tres regiones más densamente pobladas de China. Factores explicativos.  

Esquemáticamente, se pueden distinguir  tres grandes regiones según su densidad de población. Las dos 
primeras en la China Oriental, la tercera es el dominio de la China vacía. En primer lugar, los llamados 
“hormigueros humanos” que alcanzan las densidades más elevadas. Sus principales áreas son la  cuenca 
roja de Sichuan, la gran llanura de la China del Norte que incluye la península de Shandong y la llanura 
Manchú y la cuenca media y baja del Yangtsé.

El noreste y la costa oriental septentrional hasta Shanghai. 

Agrupa las regiones más industrializadas. Desde  Harbin, existe un gran corredor industrial a través de la 
provincia de Hebei, las municipialidades de Pekín y Tianjin y las provincias de Shandong y Jiangsu, 
hasta el sur de Shanghai. Esta región asegura el 70% de la producción industrial y concentra la mayor parte 
de las ciudades industriales.

 Los  abundantes  recursos  minerales,  la  diversidad  y  su  facilidad  de  extracción explican  la 
temprana  industrialización  de  la  región  de  Manchuria.  Sigue  siendo  la  región  más 
industrializada,  predominando  la  industria  pesada,  construcción  mecánica,  metalurgia,  industrias 
extractivas, etc.

 El  triangulo  metropolitano  de  Pekín-Tianjin-Tangshan es  otro  espacio  fuertemente 
industrializado.  La  existencia  de  yacimientos  de  carbón  y  hierro explican  la  creación  de  la 
siderúrgica  en  Tangshan.  Tianjin  posee  una industria  muy diversificada con un  sector textil, 
metalúrgico y químico importante. Pekín, la capital, posee una industria muy diversificada en la 
que tiene especial relevancia el sector de la tecnología punta.

 Las  provincias  de  Jiangsu  y  Zhejiang forman,  con  Shanghai un  espacio  fuertemente 
industrializado.  Shanghai era un área híper industrializada donde predominaba la  industria 
ligera. En la actualidad predominan la metalurgia, la química, la textil y la electrónica. Este espacio  
va perdiendo peso en el contexto nacional a favor de regiones vecinas como Jiangsu y Zhejiang 
cuyo crecimiento económico es de los más elevados, ayudadas por su  proximidad a Shanghai. 
Destaca la débil presencia de empresas estatales en estas provincias.

 Grandes regiones industriales del Subcontinente Indio.  
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Con el desarrollo de la industria se han configurado las  grandes regiones industriales de Bombay, del 
Noreste o Bihar-Orissa y Bangalore-Madrás, al  sur del Decán, a las que se unen muchos otros centros 
repartidos por todo el país con mayor densidad en el valle del Ganges. En los centros antiguos, Bombay y 
Calcuta, el puerto tiene especial interés como factor de localización y en Bangalore-Madrás la existencia 
de materias primas, energía y masas de población con mano de obra especializada son los factores de 
localización determinantes.

- En el Noreste, la región industrial tiene su centro en Calcuta ,  cuya función portuaria ha sido 
suplantada por la industrial, destacando la industria textil y la industria de consumo, mecánicas, 
químicas,  alimentarias.  Al  oeste  de Calcuta  se  ha formado un gran cuadrilátero industrial  que 
engloba las cuencas hleeras de Damodar y Hirakud donde se han desarrollado ciudades industriales.

- En la  región de Bombay tiene especial desarrollo la  industria textil basada en el algodón y han 
cobrado importancia la industria petroquímica y la química, la farmacéutica y la mecánica.

- La región del sur del Decán ha basado su crecimiento en la producción de energía hidroeléctrica 
y ha desarrollado industria textiles, químicas, de aluminios y mecánicas y se ha especializado en 
aeronáutica y electrónica. Junto a Madrás destaca Bangalore, especializada en industria electrónica y 
aeroespacial y que atrae a grandes multinacionales de informática convirtiéndose en un gran centro 
internacional de la industria informática.

- Los numerosos centros urbanos del valle del Ganges con industrias tradicionales, textiles y de 
alimentación, y modernas, de artículos de consumo, maquinaria agrícola y fertilizantes, destacando 
las  ciudades  de  Kanpur o  Delhi.  En  los  90  se  crearon  enclaves  portuarios  para  industrias  de 
exportación de artículos de precisión eléctricos y electrónicos.

 ¿Qué países conforman los “pequeños dragones”? Indique sus características.  

Singapur es uno de los cuatro dragones o tigres asiáticos (los otros tres son Corea del Sur, Hong Kong y 
Taiwán) que han desarrollado su economía y su industria siguiendo el modelo japonés, de donde llegaban 
las inversiones principales. Son las nuevas economías emergentes en el Sureste asiático.

Con la descolonización, Singapur formó parte de Malasia, de la que se independizó en 1965 pasando a 
ser  una  gran  base  de  operaciones  comerciales  y  financieras  de  EEUU La  elevada  afluencia  de 
población,  sobre  todo  chinos, dio  origen  a  las  industrias  de  consumo que  se  unieron  a  las  de 
acondicionamiento y embalaje y a los talleres de reparación de barcos. En 1961 se inicia un programa para 
acoger  industrias  consumidoras  de  mano  de  obra, En  1966 se  pasa  de  la  industrialización  por 
sustitución  de  importaciones a  la  industrialización  para  la  exportación  y  en  1979  se  pasa  de  la 
industrialización  intensiva  en  trabajo  a  la  de  alta  tecnología  como  mecánica  de  precisión,  robótica  e 
informática. Sostenido por inversiones extranjeras, el sector secundario en Singapur se ha convertido en el 
motor del desarrollo económico. La industria ocupa el 30% de la población activa, proporciona el 36% 
del PIB y el 86% del valor de las exportaciones.

A Singapur han seguido en este proceso de industrialización Malasia, Tailandia e Indonesia. Después de la 
Segunda Guerra Mundial apenas tenían industrias.. Factores favorables han sido la estabilidad política, 
la abundancia de mano de obra barata y escolarizada, una minoría china dinámica y preparada para 
recibir  las  inversiones  de  Japón  y  de  los  cuatro  dragones, la creación  de  zonas  francas y  la 
liberalización de la economía.
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La mayor parte de estas industrias se localizan en las Export Processin Zones, EPZ o puertos francos que 
importan  materias  primas  y  componentes  para  su  procesado  y  montaje  y  aprovechan  las  facilidades  
aduaneras y exención de impuestos. 
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TEMA 6. ÁFRICA

 Unidades del relieve de África y principales características.  

Aunque dominan las formas llanas, África posee una elevada altitud media: 675 m. La forma de relieve 
predominante es la meseta, alternando con cubetas interiores, existiendo elevaciones montañosas sólo en el 
norte (Atlas) y el sur (Drakensberg). En África hay que distinguir entre Tierras Altas y Tierras Bajas. 
Esta  división  del  continente  en  tierras  altas  y  bajas  tendrá  grandes  repercusiones  en  la  regionalización 
bioclimática, en el asentamiento de la población, el uso del suelo y la distribución de los diferentes tipos de 
cultivos:

- Tierras Altas:   A. oriental  y meridional.  Altitud media: 1.200 m. Aparecen cuencas,  mesetas, 
fosas, altos macizos y volcanes.

- Tierras Bajas:   norte y occidente,  altitud media de 300 m. Sus costas son poco recortadas, hay 
escasez de puertos naturales. Limitadas al Norte por la cadena montañosas del Atlas.

Cuencas y mesetas. 

Es  característica la  alternancia  de  cuencas  y  mesetas.  En  la  región  de  las  Tierras  Bajas  (región 
suroriental)  destacan  las  cuencas  del  Congo,  Chad,  Sudán,  Níger,  Kalahari  y  Lago  Victoria.  Con 
materiales sedimentarios, pantanosas y poco aprovechables.

Las mesetas están formadas por  rocas cristalinas o sedimentos areniscos, transcurren de norte a sureste, 
tienen entre 600 y 2.600 m y sus límites son abruptos. Destacan: Meseta Etiope, meseta oriental africana, 
Zimbabwe, etc.

El Rift Valley.

 Cuando  el  zócalo se  ve  afectado  por  grandes  fuerzas  tectónicas  se  fractura y  aparecen  las  fosas 
tectónicas. La más representativa es el Rift Valley (o gran grieta) del África oriental, que recorre la mitad 
oriental del continente (7.000 Km.) de norte a sur, con

La formación de lagos poco profundos es un fenómeno ligado a los movimientos de la corteza terrestre en 
el  Rift Valley. Aparecen en las líneas de falla (lagos Tanganyika, Turkana, Malawi) o bien al  fondo de 
grandes depresiones, como el lago Victoria.

Los volcanes son las mayores elevaciones del continente (Kilimanjaro: 5.895 m; Kenya: 5.199 m).

Las cordilleras: el Atlas y los Drakensberg. 

El  Atlas  surgió en el  plegamiento alpino (final de la era Terciaria) por colisión de las placas africana y 
eurasiática. Su punto más alto es el monte Toubkal (4.165 m). Se extiende por el Magreb.

Los Drakensberg se encuentran en el extremo meridional, elevándose a más de 3.000 m.

 Principales características del clima tropical húmedo en el continente africano.  

Al  alejarnos  del  Ecuador  aumenta la  oscilación  térmica  anual. Se  dan  dos  estaciones  secas  y  dos 
lluviosas. En el hemisferio norte, el harmattan (alisio del noroeste) acentúa la estación seca. La estación 
lluviosa a medida que aumenta distancia al Ecuador, llegando sólo a 3 meses. Aumentan las amplitudes 
térmicas anuales y descienden las precipitaciones (medias anuales de 500 mm). En el área del Golfo de 
Guinea aumentan las precipitaciones (hasta 1.500 mm) por la acción de la corriente cálida del Golfo de 
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Guinea. La vegetación se degrada desde el bosque tropical hasta la sabana, paisaje vegetal típico de este 
dominio. Los ríos son menos caudalosos e irregulares (dependen de las lluvias).

 El  Clima tropical húmedo (subecuatorial) se caracteriza por unas precipitaciones medias anuales entre 
1.200- 1.600 mm. Amplitud térmica entre 3-10º C. Sabanas húmedas con bosques en galería (en las riberas  
de los ríos). Golfo de Guinea.

- La vegetación típica del dominio tropical es la sabana húmeda, formación herbácea de gran altura 
(2/3 m) con grupos de árboles dispersos y bosque en galería junto a los ríos. Parece tener origen 
en la deforestación humana.  Hay varios tipos  de sabana,  según el  volumen de precipitaciones 
medias:

- Sabana húmeda  : clima tropical húmedo. Hierbas altas y acacias en forma de sombrilla. En zonas 
con 7-9 meses de lluvias.

- Los  suelos  en  este  tipo  de  clima  están  sometidos  a  una  menor  lixiviación (hay  menos 
precipitaciones). Abundan los  suelos con mucho hierro (ferruginosos), que con la estación seca 
forman unas costras secas marcadas. Estas costras no dejan pasar las raíces, dando lugar a regiones 
estériles.

 Localización y características del clima mediterráneo en el continente africano  

Se da los extremos septentrional y meridional del continente. Veranos cálidos y secos, inviernos fríos y 
húmedos. Amplitud térmica > 10º C y precipitaciones >500 mm. Diferencias de temperaturas acentuadas al  
interior por la continentalidad. En el sur, las montañas actúan como barrera limitando el clima mediterráneo 
de variedad oceánica a una  estrecha franja litoral donde no llega la influencia de la corriente fría de 
Benguela.  Vegetación  esclerófila  mediterránea.  Extensas  regiones  de  bosque  degradado  por  la  acción 
humana, dando lugar a garriga y maquis. Suelos típicos: castaños rojos, con mucho hierro, aptos para la 
agricultura (cereales).

 Características bioclimáticas del dominio ecuatorial africano.  

 Se trata de un dominio ecuatorial híper-húmedo que se extiende a ambas partes de la línea del Ecuador 
(hasta 3º N y 4º S).  Temperaturas elevadas y constantes (medias de 25º C),  escasa oscilación térmica 
anual y alta humedad relativa. Precipitaciones muy elevadas (1.500-2.000 mm) repartidas en más de 10 
meses.  Ríos caudalosos y regulares.  Las precipitaciones se reducen a mayor distancia del Ecuador, 
hasta sólo 6 ó 7 meses de lluvias.

La  vegetación asociada es  la  selva  ecuatorial  (rain forest). Costas del  Gofo de Guinea,  cubeta del 
Congo, oriente de Madagascar, litoral del Océano Índico.

Los suelos son ferralíticos (con acumulación de hierro y aluminio) de color rojo-ocre. El continuo lavado 
los hace poco fértiles y pobres en humus.

La insalubridad  ligada a la  humedad y la mediocridad de los suelos hace de esta zona un  lugar poco 
adecuado para la vida humana.

 Mencione  y  comente  brevemente  la  localización  de  las  fuentes  de  energía  en  el   
continente africano y su importancia.

La distribución de las fuentes de energía es muy desigual:
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- Grandes recursos energéticos   en el norte y el oeste, como petróleo y gas. 
- Reservas de hulla en   la R. sudafricana y Zimbabwe.
- Gran número de países con poca o ninguna fuente de energía   (Etiopia, Somalia, Eritrea).
- La principal fuente de energía es la madera.
- La producción de petróleo se concentra en cinco países: Nigeria, Argelia, Egipto, Angola y Libia. 

Nigeria es el principal productor del continente, seguido de Libia. En el año 2000 África ha producido 
332 millones de toneladas de petróleo (8,8% de la producción mundial). Argelia es el primer productor 
africano de gas natural. Los mayores yacimientos de uranio se encuentran en Namibia y Níger (3º y 4º 
lugar mundial).

-Yacimientos de carbón en la Rep. Sudafricana y Zimbabwe, dirigida a la exportación y a las centrales 
térmicas, de fácil extracción.

La principal fuente de energía para el consumo es la madera, que supone el 90% en países como Burkina 
Faso, Chad, Tanzania y Ruanda. En las ciudades se utiliza energía mixta: madera, carbón vegetal, gas, 
kerosina e electricidad.

En cuanto al uso de energía renovable, el uso de la energía solar es muy limitado. Respecto a la energía 
hidroeléctrica, sólo hay pequeñas centrales de abastecimiento en el Norte, aunque los cursos de agua que 
podrían aprovecharse son numerosos. Las principales presas son la de Assuan (Egipto) Owen Falls (Nilo, 
Uganda) o Akosomba (Ghana, río Volta).

 Principales rasgos de la agricultura de plantación  

Las plantaciones son grandes explotaciones agrícolas de las áreas tropicales o subtropicales en las que 
las altas producciones (té, cacao, café, plátanos, caucho, palma, algodón, caña de azúcar) están orientadas 
al mercado mundial. Muchas veces plantación es sinónimo de monocultivo. Este sistema es herencia de la 
colonización y se instauró para abastecer los mercados europeos.

Actualmente  se  emplea  mucha maquinaria  y  mano  de  obra,  por  regla  general  la  plantación  ha  sido 
expropiada y explotada por el Estado o por empresas privadas. La plantación evoluciona aisladamente 
de la economía de la región y no tiene apenas relación con los mercados regionales, su destino exclusivo 
a la exportación no ayuda a la alimentación de la población local ni al desarrollo regional.

Las  características  del  sistema  de  plantación  son,  monocultivo,  alta  inversión  de  capital,  red  de 
transportes interior, asentamientos para la mano de obra e  instalaciones para la  transformación del 
producto

Sus desventajas son:  excesiva dependencia de los precios del mercado, alto  riesgo  por posibles  daños o 
desastres ecológicos, necesidad de alta inversión, necesidad de mucho tiempo para recoger la primera 
cosecha (caucho, siete años).

 Principales características de la agricultura itinerante.  

Agricultura tradicional de subsistencia. Domina amplias superficies de la sabana húmeda y los bosques 
tropicales. Esta forma extensiva de uso del suelo es de las más antiguas y todavía viven de ella millones de 
personas. El suelo es de propiedad colectiva, se rotura la vegetación primaria al comienzo de la época seca, 
se queman las rozas al final de la época seca para fertilizar el suelo y se siembra durante tres o cuatro años.  
Predominan los cereales y las leguminosas (mijo y maíz).
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Tras varias cosechas se agota la fertilidad del suelo y el cultivo se traslada a otra superficie, se abandona 
el terreno y se deja en barbecho, donde la vegetación secundaria devolverá la fertilidad al suelo tras entre 
6 y 15 años. Actualmente no sólo se practica  para la subsistencia  sino que se intercalan en ocasiones 
cultivos  comerciales  (café,  cacao,  tabaco,  etc.)  que  se  venden  en  el  mercado  regional,  lo  que  puede 
sobrecargar el espacio natural.
El sistema sólo es óptimo de respetarse los barbechos, porque de lo contrario se agota el suelo, con daños 
ecológicos irreparables. Por lo tanto sólo se puede emplear en áreas con baja densidad de población. Se 
ha  pensado  en  los  cultivos  mixtos (parte  para  abastecimiento  y  parte  para  comerciar)  que  suplantaran 
paulatinamente a este sistema ante el crecimiento de la población.

 Causas que explican la desigual distribución de la población en África  

Las  zonas de  máxima densidad de  población (exceptuando las grandes ciudades) están localizadas en el 
litoral mediterráneo, el Golfo de Guinea y el área suroriental del continente. Son zonas muy pobladas:

- Las áreas de clima mediterráneo  : 
- Zona entre Bamako (Mali) y el Chad  . Por las relaciones comerciales de origen feudal.
- Litoral del Golfo de Guinea   (entre Ghana y Camerún). Cultivo durante la época colonial de café, 

cacao y caucho.
- Área septentrional y meridional de los bosques ecuatoriales   (altas densidades de población rural), 

sobre todo en los valles de los grandes ríos como el Níger y el Senegal.
- Franja oriental de la cuenca del Congo, en África central, coincidiendo con antiguos imperios.   

Tierras altas de Kenya y norte del lago Victoria. Favorables condiciones ecológicas.
- Tierras altas de Etiopia  , muy pobladas desde la antigüedad.
- Costas orientales  , con buenas condiciones físicas y un comercio tradicional con Oriente.

Las causas que explican la desigual densidad y distribución de la población son, pues de índole físico-
natural, histórico y socioeconómico:

- aunque el clima influye en la distribución de la población, no la determina; 
- influyen también  el  nivel  de  desarrollo  económico o  el  grado de  organización política  de  la 

sociedad. Por ejemplo, el cultivo itinerante permite una densidad de población de 1 a 5 hab/km2 y 
el cultivo permanente hasta 100 hab/km2.

- En África tropical existe una relación entre densidad de población y altitud, entre 1.000 y 2.000 
m. es más difícil contraer enfermedades como la malaria y la enfermedad del sueño. También le 
afectan menos las enfermedades al ganado.

- Los  suelos también  juegan  un  papel para  explicar  esta  distribución.  Los  suelos  arenosos se 
relacionan con  bajas densidades de población y los  suelos de marga (arcillosos) con  mayores 
densidades. En zonas con suelos sobre cenizas volcánicas hay densidades de hasta 100 hab/km2
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TEMA 7. AMÉRICA LATINA

 Los escudos de América Latina y sus principales características.  

En las regiones orientales podemos distinguir una serie de mesetas y montañas erosionadas, constituidas 
por  rocas metamórficas precámbricas cristalinas:  el  escudo brasileño y el  escudo de las Guayanas, 
separados entre sí por la gran cuenca del Amazonas.

- El escudo brasileño es un macizo de forma triangular, de amplia superficie y donde se localiza la 
actividad humana y económica de Brasil. Con una altura media de 1.300 m, presenta elevaciones 
montañosas en  la  zona  oriental y  desciende  hasta  los  400  m en  las  inmediaciones  del  río 
Amazonas.  Su  sector  meridional se  encuentra  próximo  al  mar, y  es  donde  por  efecto  de  la 
descomposición química y favorecida por las características del clima cálido y húmedo, se forman 
los  denominados  panes de azúcar.  En el  interior,  la  erosión  ha modelado el  relieve en  forma 
tubular que recibe el nombre de chapada.

Los suelos en general son pobres con una población dispersa que practica la cría de ganado extensiva. 
En el  sector meridional del macizo brasileño, los  suelos son más ricos,  al  ser atravesado por  cuencas 
fluviales, y sobre el que se extienden las grandes plantaciones de cultivo del café. Riquezas minerales: oro, 
bauxita y diamantes.

- El  escudo  de  las  Guayanas,  de  menores  dimensiones,  se  localiza  al  norte  de  la  cuenca  del 
Amazonas que  actúa  de  separación  con  el  escudo  brasileño  con  el  que  posee  similares 
características tanto en su origen como en su morfología. Con una clara basculación hacia el este, 
presenta un relieve tabular, con laderas abruptas y escarpadas, sobre todo en el sector central y 
meridional. Las riquezas mineras más importantes son oro, bauxita y diamantes.

- La meseta de Patagonia está constituida por una sucesión de mesetas despobladas, con alturas que 
oscilan entre los 200 y los 1.300 m en el piedemonte andino; ofrece, de este a oeste, una forma 
escalonada,  más  elevada  en  el  sector  occidental.  Actualmente  se  encuentra  cubierta  por  rocas 
volcánicas.

 Las cuencas sedimentarias en América Latina y sus principales características.  

Son grandes extensiones localizadas entre los macizos orientales y las cordilleras andinas occidentales. 
Sobre una base precámbrica están colmatadas por sedimentos terciarios y cuaternarios y constituyen las 
cuencas de grandes ríos.

- Los Llanos del Orinoco (600.000 km²), localizados entre los Andes septentrionales y el escudo de 
las Guayanas.  De  relieve plano,  se  inclinan levemente desde la cordillera andina y del Caribe 
hacia  el  río  y  delta  del  Orinoco.  Surcada  por  río  Orinoco con  una  longitud  de  2.400.  Los 
yacimientos  de  petróleo junto  a  la  explotación  de  hierro y  bauxita y  el  aprovechamiento 
hidroeléctrico de sus saltos de agua han permitido un aumento de los índices de ocupación en sus 
márgenes.

- La Llanura del Amazonas es una  inmensa cubeta, 7 millones de km2, que se extiende entre el 
océano Atlántico y los Andes a lo largo de 3.200 Km. a través de los estados de Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Los vientos alisios procedentes del Océano Atlántico, cálidos y húmedos, 
penetran hacia el interior, mientras que los vientos húmedos procedentes del Pacífico, no pueden 
ejercer  su  influencia  por  la  actuación  de  la  barrera  que  ejerce  la  cordillera  andina.  Los  suelos 
característicos de esta región tropical son los latosoles o ferralíticos, amarillos y rojos por su alta 
concentración de hidróxido de hierro.El río Amazonas (6.280 km y 100.000 m3/seg) conforma la 
mayor cuenca hidrográfica del mundo. 
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- La Llanura de la Pampa de una gran riqueza agrícola y ganadera posee una extensión de más de 

600.000  km². Se  pueden  distinguir  la  pampa  ondulada,  la  pampa  deprimida,  la  pampa 
interserrana y la pampa occidental. Está caracterizada por unos suelos arcillosos y arenosos y un 
clima  templado,  con  una  clara  variación en  la  intensidad  de  lluvias de  este  a  oeste.  Desde 
mediados del siglo XIX  esta región posee una  elevada densidad de población y conforma una 
importante  área productiva con la explotación de grandes superficies de tierra orientada hacia la 
producción de carne destinada al mercado externo.

 Localice e indique en América Latina las principales características del clima árido. ¿A 
qué se denomina “diagonal semiárida”?

Localizado a lo largo de una banda que se extiende desde la  costa de Perú y Chile hasta la Patagonia, 
domina un clima árido y subárido que atraviesa la mitad occidental de Bolivia y el centro y noroeste de 
Argentina, denominada diagonal semiárida. Pasa de un desierto templado continental a un desierto cálido 
costero caracterizado por el monte xerófilo o una escasa vegetación de tipo estepario.

En las  mesetas septentrionales de México domina un  clima árido, con  oscilaciones térmicas anuales 
superiores a los 10°C y escasas precipitaciones. La vegetación característica son los cactus y yucas.

También podemos encontrar otras  áreas climáticas áridas en la zona nororiental de Brasil, en el  litoral 
septentrional de Venezuela y el área costera de Ecuador y Chile.

 Explique la diferencia entre megalópolis y macrocefalia. Indique algún ejemplo.  
En  geopolítica se le llama  macrocefalia a la tendencia, en muchos países, a la  concentración del poder 
político, económico y la administración en la  ciudad, la capital por lo general. La macrocefalia es un 
fenómeno que se da en los países cuya red urbana está muy desequilibrada por el predominio de una gran 
ciudad que concentra a gran parte de la población urbana. Es un concepto que hace referencia al peso de una 
ciudad en el total del poblamiento de un país. Ejemplos de países con megacefalia son muy comunes  en 
América Latina; Uruguay, Chile. Argentina.
Megalópolis es Concepto urbano, acuñado  por J. Gottman durante los años sesenta del pasado siglo, a 
partir  del  conjunto  urbanizado  existente  en  la  costa  este  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica.  La 
confluencia,  en  el  desarrollo  urbano,  de  las  áreas  metropolitanas  de  Nueva  York,  Boston,  Filadelfia  y 
Washington, como más importantes, originó un espacio altamente urbanizado, con la fusión de sus áreas 
suburbanas, en una conurbación múltiple, que mereció para este autor ser identificada con personalidad 
propia. Las megalópolis suelen estar formadas por conurbaciones de grandes ciudades. Otros ejemplos son 
la Megalópolis japonesa o la europea.

 Explique el concepto de macrocefalia e ilústrelo con ejemplos de América Latina  
En  geopolítica se le llama  macrocefalia a la tendencia,  en muchos países,  a la concentración del poder  
político,  económico y  la  administración  en  la  ciudad,  la  capital por  lo  general.  La  macrocefalia  es  un 
fenómeno que se da en los países cuya red urbana está muy desequilibrada por el predominio de una gran 
ciudad que concentra a gran parte de la población urbana.
En América Latina, el gran crecimiento de las capitales nacionales y la ausencia de jerarquías urbanas 
regionales acentúa el fenómeno de la macrocefalia, mientras que se consolida el modelo de distribución 
espacial  heredado  de  la  época  colonial.  El  proceso  de  industrialización  en  Latinoamérica va 
estrechamente unido al  proceso de urbanización  y ha contribuido notablemente al gran crecimiento del 
sector  terciario.  Esto  explica  porque  en  la  mayoría  de  los  países  las  industrias  se  han  concentrado 
espacialmente en una ciudad, que suele coincidir con la capital de la nación. Esta tendencia ha impulsado el  
fenómeno de la macrocefalia y se puede considerar el principal factor de localización industrial.

Ejemplos de macrocefalia en América Latina los tenemos en Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos 
Aires), Venezuela (Caracas), Perú (Lima), o Chile (Santiago).

 Estructura de la ciudad latinoamericana.  
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La ciudad latinoamericana actual, siguen muy impregnadas de la herencia colonial tanto en su estructura  
como  en  la  división  socioespacial.  Podemos  resaltar  las  siguientes  características de  las  ciudades 
coloniales (Mertins, 2006):

- Una regular forma de damero con lados de más de 100 metros (cuadras o manzanas).

- Los bloques cuadrados en el centro de las ciudades se dividieron en solares del mismo tamaño.

- El centro de la ciudad lo constituye la plaza mayor, un cuadrado libre de edificios.

- A los  cuatro lados de la plaza se construyeron los  edificios oficiales más representativos  (catedral, 
ayuntamiento, etc.) y, junto a ellos, las viviendas de las familias más acomodadas.

- Al aumentar la distancia del centro disminuye el tamaño y la calidad de las casas. Desde el punto de 
vista  socioespacial  sigue  el  mismo  modelo que  las  ciudades  preindustriales,  registrándose  un 
empobrecimiento social del centro a la periferia.

- Las actividades comerciales e industriales se concentran al borde de los mercados.

- Más alejados se encuentran los  asentamientos de los indígenas y en parte también de los  esclavos, la 
mayoría de las veces separados de la ciudad por unos territorios sin cultivar.

Desde la  década de los treinta se registra  degradación y deterioro de los  centros históricos, debido al 
paulatino abandono de los residentes de las clases altas y medias hacia áreas más alejadas. A principios 
de los cincuentas, comienza a instalarse  centros de negocios y oficinas en los centros de las ciudades 
mientras  se  generaliza  la  subdivisión de  las  antiguas  casas  señoriales  en  habitaciones  donde  residen 
familias enteras (callejones, conventillos, vecindades).

El  aumento incontrolado de las  ciudades ha degradado el actual espacio urbano y  las condiciones de 
vida. Así han ido apareciendo nuevos  barrios marginales de forma espontánea, que crecen  sin control y 
acogen a  una  población en  extrema pobreza (favelas,  callampas,  villas  miseria…) Se  trata,  por  regla 
general de viviendas construidas espontáneamente en terrenos yermos que han transformado la periferia 
de las grandes ciudades.

 Distribución espacial de las fuentes de energía en América Latina.  

América  Latina es  rica en  yacimientos  de  petróleo  y  gas  natural y  posee  un  enorme  potencial 
hidroeléctrico. Los recursos energéticos se encuentran muy desigualmente distribuidos por el territorio.

La industria petrolífera juega un importante papel en el abastecimiento de energía del continente y por 
su significado en las relaciones comerciales con el exterior. Los principales países productores son México 
y Venezuela.

 En  Venezuela la producción de  crudo  experimentó un  espectacular crecimiento a lo largo del 
siglo XX. Las principales cuencas petrolíferas son la Cuenca Oriental y la cuenca de Maracaibo. 

 En México la explotación de los yacimientos de petróleo se remonta a 1869. y actualmente ocupa 
el sexto lugar en la producción mundial. Las principales regiones productoras son Marina Noreste, 
Marina suroeste, Norte y Sur.

 En  Argentina,  los yacimientos se  encuentran  muy  distribuidos por  el  territorio, aunque  la 
producción no alcanza a cubrir la demanda interna. En Brasil se localizan en la región de Paraná, 
en Amazonia, en las llanuras sedimentarias del litoral atlántico y en la plataforma marina.

 Ecuador, miembro de la OPEP, produce más de los que consume en pozos en una banda de norte a 
sur, desde Colombia a Auca. 
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 Perú posee antiguos yacimientos petrolíferos, yacimientos marinos en la plataforma continental y 

en la región nororiental. 
 En Bolivia es de destacar la producción de gas natural desde la década de los setenta.

El carbón apenas tiene relevancia en América Latina. En Colombia se localizan las mayores reservas.

Desde la década de los setenta, el consumo de hidroelectricidad ha experimentado un gran crecimiento y 
actualmente  una  buena  parte de  la  demanda  de  energía  comercial está  cubierta  por  la  energía 
hidroeléctrica. Brasil ocupa el segundo lugar del mundo tras China y es el mayor productor de energía 
hidroeléctrica  de  América  Latina  seguido  por  Venezuela  y  México.  A mayor  distancia  se  encuentra, 
Colombia, Argentina, Perú y Chile.

Dentro de las energías renovables, la biomasa (leña, carbón vegetal y restos de cosechas) ocupa un lugar 
destacado en el consumo energético de América Latina. Destaca el programa por-alcohol en Brasil

 ¿Por qué se puede considerar a Brasil como potencia emergente de América Latina.  

La  importancia  creciente de  Brasil  radica  en  su  capacidad  de  negociación  internacional,  con  una 
significativa  presencia en  la  política  exterior y  en  los  foros  internacionales.  Entre  los  factores  que 
impulsan su desarrollo, se debe tener en cuenta también, su enorme superficie, su  posición estratégica y 
geopolítica en el  subcontinente,  que le  facilita  el  papel de mediador y  de  cooperación económica y 
cultural a nivel regional; su crecimiento en el nivel de industrialización y la existencia de importantes 
recursos y líder mundial en la explotación de energías alternativas. 

Sin embargo, hay una serie de factores que frenan su desarrollo como son, la pobreza, el alto grado de 
desempleo,  un gran desequilibrio  social  y  económico,  la  desigualdad,  también  patente  entre  genero, 
razas y etnias, la baja esperanza de vida, el precario sistema educativo o la excesiva deuda externa.

En  política  exterior,  Brasil  persigue el  liderazgo  entre  los  países  emergentes,  al  tiempo que  quiere 
convertirse en una potencia territorial en el ámbito sudamericano. Es significativo el papel desempeñado 
en los foros internacionales, impulsando la creación del G-20 en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio y el acercamiento con otros países del hemisferio sur. Actualmente  China ha pasado a ser el 
primer  socio  comercial, relegando  a  EEUU a  una  segunda  posición.  Es  miembro  fundador  de 
MERCOSUR y creador del foro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Ha impulsado la 
cooperación militar entre países de América del Sur (una especie de OTAN) concebido como un foro de 
diálogo y concertación entre países.

 El desarrollo urbano de Brasil. Principales ciudades.  

Constituido por 26 estados y un distrito federal, se divide en cinco grandes regiones: 

- La región del Sudeste  , con los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao 
Paulo. Aquí reside el  35 % de la población del país y están las  dos grandes metrópolis, con la 
mayor concentración industrial de América Latina.

- La región del Sur  , con los estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, conforma la 
segunda región con mayor relevancia económica. Representa escasamente el 7% de la superficie 
del país y la población se concentra en las grandes ciudades de Curitiba y Porto Alegre, con un 
fuerte componente inmigratorio de población europea.

- La región del Centro-Oeste.   En esta región se localiza la capital del país, Brasilia, y los estados de 
Goiás,  Matto  Grosso  y  Matto  Grosso  do  Sul. Tiene  una  baja  densidad  demográfica y  la 
población se concentra en las grandes ciudades.

Miguel León Página 35



Preguntas GGEM

- La región del Norte  , es la más extensa del Brasil (más del 45 % del territorio) y con menos del 
10 % de la población. Está constituida por los estados de Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima 
y Tocantins. Su capital regional es Belem.

- La región del Nordeste  , formada por nueve estados: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhao, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Río Grande do Norte y Sergipe. Destacan las ciudades de Salvador, Recife y 
Fortaleza que concentran a gran parte de la población. Es la más pobre del país.

Son evidentes los grandes contrastes entre las 5 regiones del país. La distribución de la población es muy 
desigual. Desde la década de los setenta se registró un desplazamiento de la población hacia las áreas del 
Sur, más desarrolladas económicamente. El crecimiento de la población urbana es una constante en todo el 
territorio. Con el 83 % de la población urbana, Brasil es uno de los países más urbanizados del mundo, 
característica común con otros países de América Latina (Uruguay, Argentina o Chile).  Sao Paulo, Río 
de Janeiro y Belo Horizonte concentran más de 38 millones de habitantes, aunque actualmente se registra 
un notable crecimiento de las ciudades medias, con más de 40 ciudades con más de 500.000 habitantes, 
tras una aplicación de una política tendente a la descentralización.
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