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RESUMEN 

 
Durante las últimas décadas del siglo XX, España ha experimentado un gran éxodo de 

aquellas zonas en las que primaban actividades económicas propias del sector primario 

en favor de los núcleos de población urbanas y periurbanos. Ante semejante realidad, se 

han puesto en marcha diversos proyectos dirigidos a reducir dicho impacto tanto desde el 

gobierno de España como desde la Unión Europea. Con respecto a la región de Murcia, 

la parte Noroeste presenta grandes características propias de territorios en riesgo de 

despoblación, por lo que el desarrollo e implementación de nuevos proyectos de 

desarrollo económico podrían intentar reavivar dicha zona y convertirla en un atractivo 

tanto para la población nacional como para los extranjeros. El cultivo del algarrobo puede 

ser una alternativa sostenible debido a su poca dependencia del agua, problema 

relacionado con su coste en la región de Murcia, así como su amplia aplicación en los 

sectores farmacéuticos, alimentarios o químicos, entre otros. Por ello se realiza un estudio 

de un posible desarrollo de plantación con posibles escenarios que afectarían en mayor o 

menor medida a la viabilidad de este, así como posibles cambios en algunas de las 

variables objeto de estudio. Finalmente, un ejemplo de empresa focalizada en la 

agricultura que ha favorecido el crecimiento de la región en la que se encuentra es el de 

Moyca, empresa de Totana focalizada en el cultivo y venta de uvas sin pepitas de 

diferentes favores y formas. 

Palabras clave: despoblación, medio rural, España rural, Noroeste de Murcia, plan de 

desarrollo, algarrobo, natalidad, densidad de población, políticas de desarrollo, análisis 

de costes y beneficios, análisis de escenarios. 

 

 
ABSTRACT 

 
During the last decades of the 20th century, Spain has experienced a great exodus from 

those areas where primary sector economic activities prevailed in favor of urban and peri- 

urban population centers. Faced with this reality, various projects have been launched by 

the Spanish government and the European Union aimed at reducing this impact. With 

respect to the region of Murcia, the northwestern part presents great characteristics of 

territories at risk of depopulation, so the development  and implementation of new 
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economic development projects could try to revive this area and make it attractive for 

both the national population and foreigners. The cultivation of carob can be a sustainable 

alternative due to its low dependence on water, a problem related to its cost in the region 

of Murcia, as well as its wide application in the pharmaceutical, food or chemical sectors, 

among others. Therefore, a study of a possible plantation development is carried out with 

possible scenarios that would affect to a greater or lesser extent the viability of this, as 

well as possible changes in some of the variables under study. Finally, an example of a 

company focused on agriculture that has favored the growth of the region in which it is 

located is that of Moyca, a company from Totana focused on the cultivation and sale of 

seedless grapes of different types and shapes. 

Key words: depopulation, rural environment, rural Spain, Northwest Murcia, 

development plan, carob tree, birth rate, population density, development policies, cost- 

benefit analysis, scenario analysis. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Problemática que estudiar 

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por "Urban Data Platform Plus", plataforma 

de la Unión Europea, se espera que la tendencia demográfica de la Región de Murcia para 

el período comprendido entre 2015 y 2031 sea negativa, lo que significa que habrá una 

desaceleración en el crecimiento de la población a largo plazo. Estas proyecciones se 

corresponden con las tendencias esperadas para el período comprendido entre 2015 y 

2060, como se muestra en la Figura 1. Como resultado, se puede inferir que el crecimiento 

poblacional de la región de Murcia se encuentra en una situación delicada, lo que sugiere 

la necesidad de tomar medidas para abordar esta problemática y promover un desarrollo 

sostenible en la región. 

Partiendo de esta base, el objetivo principal de este trabajo es proponer medidas 

socioeconómicas que promuevan un desarrollo económico sostenible en esta comunidad 

autónoma. 

En la actualidad, la región se enfrenta a graves problemas de despoblación en 

determinadas zonas, lo que se ve agravado por la tendencia negativa de crecimiento 

poblacional a largo plazo, como hemos mencionado anteriormente.  Por ello, como 

objetivos secundarios se considera conveniente realizar una serie de procedimientos 

como: 

• Analizar la evolución del problema de la despoblación en España destacando los 

territorios más afectados. 

• Estudiar los factores fundamentales que están provocando este problema en la 

Comunidad Autónoma de Murcia, así como las características de esta. 

• Investigar las distintas leyes y acciones que se están aplicando a esta problemática 

en regiones con características similares. 

• Estudiar los planes de actuación desarrollados desde la Unión Europea. 

• Evaluar la viabilidad de posibles alternativas o soluciones que se podrían aplicar 

en la región de Murcia, así como variaciones en las variables objeto de estudio 

mediante análisis de escenarios y sensibilidad. 
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• Examinar posibles casos de éxito o implementaciones desarrolladas en municipios 

cercanos o con características similares. 

 
 

Figura 1: Proyección habitantes Región Murcia (2015-2060)  
 

 

Fuente: Urban Data Platform Plus (2023) 
 

 
1.2 Motivación 
La motivación de este trabajo viene dada principalmente por dos razones. La primera de 

ellas surge a partir de un suceso ocurrido en el año 2016, cuando un profesor que impartía 

la asignatura de historia comenzó a hacer referencia a dos conceptos específicos: la 

pirámide de población y las áreas despobladas de España. 

En aquella ocasión, el profesor de historia hacía hincapié en la velocidad con la que se 

produciría la inversión de la pirámide de población española tras la generación del "Baby 

Boom", y en las posibles consecuencias que ello acarrearía tanto a nivel económico como 

socioeconómico. Además, nos instaba para tener en cuenta la importancia de la natalidad 

y, en concreto, nos motivaba a tener tres hijos o más, argumentando que esto podría 

ayudar a frenar el cambio de tendencia que ya se estaba produciendo en la pirámide de 

población española. Sus razonamientos nos llevaban a reflexionar sobre la necesidad de 

tomar medidas para afrontar el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa 
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de natalidad, así como a considerar las implicaciones que estas tendencias demográficas 

podrían tener en el futuro de nuestro país. 

En segundo lugar, quiero destacar la estrecha relación que tengo con la Región de Murcia 

y sus áreas cercanas. Aunque he vivido y crecido en la ciudad de Alicante desde que era 

pequeño, he pasado todos los días de vacaciones a lo largo del año -semana santa, navidad, 

verano- entre Cartagena y La Manga, ya que toda mi familia, tanto paterna como materna, 

es originaria de esta zona. 

Esta situación me ha permitido estar en contacto cercano con la evolución y el deterioro 

que han sufrido lugares como el Mar Menor y los campos de cultivo de Murcia, lo que ha 

despertado en mí una gran inquietud y la necesidad de investigar y estudiar estas 

situaciones con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles. Mi experiencia personal 

en esta región me ha llevado a comprender la importancia de la conservación del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible, y me ha motivado a contribuir de alguna manera a 

la mejora de estas zonas. 

1.3 Metodología 
Con el fin de realizar un estudio detallado y relevante sobre los objetivos mencionados 

anteriormente, se ha dividido el proyecto en varios bloques significativos. Esta división 

pretende estructurar adecuadamente el trabajo y abordar de manera exhaustiva cada uno 

de los aspectos relevantes relacionados con la problemática. 

En un primer lugar, durante los primeros meses, se realizará es una revisión documental 

sobre el problema de la despoblación en España, los factores que la pueden provocar, las 

áreas geográficas más afectadas, así como, movimientos poblacionales, niveles de empleo 

y producción por servicios de dichas áreas, entro otros indicadores económicos. Para esta 

revisión se consultarán fuentes de datos como el Instituto Nacional de Estadística, así 

como ministerio de España (Transición digital), la plataforma de datos y estimaciones 

europea (Urban Data Platform), datos de los municipios españoles, papers y artículos 

científicos de semejante temática. 

Una vez definido el objeto de estudio y las principales características de este, se procede 

a analizar las características propias de la región de Murcia mediante una serie de análisis 

tanto cuantitativos como cualitativos. Este primero se caracteriza por focalizarse en la 

situación, las características y las causas de las zonas despobladas de la región mientras 
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que en el segundo análisis se emplean diversas métricas así como el estudio de la 

viabilidad de la posterior propuesta a analizar mediante la implementación de los distintos 

costes e ingresos asociados a al desarrollo del posible proyecto a poner en marcha (Cost- 

Benefit Analysis) así como el estudio de posibles escenarios que pueden darse de acuerdo 

a posibles cambios en ciertas variables (Scenario Analysis) 

Por último, una vez recopilada y analizada toda la información mencionada 

anteriormente, se procederá a la elaboración de una propuesta de desarrollo sostenible 

para la Región de Murcia. Esta propuesta se basará en una descripción detallada y un 

análisis riguroso de las posibles costes e ingresos que podrían implementarse en la región 

para abordar la problemática de la despoblación y fomentar un desarrollo económico 

sostenible a largo plazo. El objetivo principal es crear una propuesta lo más fiel posible a 

la realidad actual de la zona, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades 

específicas de la Región de Murcia. Del mismo modo, se estudiará el caso de éxito de 

índole parecida para poder comprar su posible viabilidad, a la vez que se ejemplifica o no 

el posible desarrollo asociado a este. 

1.4 Proyectos europeos 
La Unión Europea ha implementado diversos programas con el objetivo de mitigar los 

efectos del éxodo rural y fomentar el desarrollo en zonas rurales que presentan factores 

socioeconómicos desfavorables, tales como el envejecimiento de la población, un bajo 

PIB o altas tasas de desempleo. Estos programas se enfocan en modelos de desarrollo 

participativo que involucran a las comunidades locales en la toma de decisiones y en la 

implementación de estrategias para abordar los desafíos específicos que enfrentan las 

mismas. 

Entre las iniciativas comunitarias, destacan LEADER I1 y II (1991-1999), enfocadas en 

la cooperación transnacional y el trabajo en red, con un enfoque en la innovación 

territorial y la agricultura familiar. En este tipo de iniciativas, los países reciben 

subvenciones para llevar a cabo diversos proyectos y se facilita la colaboración entre 

distintos estados miembros. Estas han permitido mejorar la articulación social y el tejido 

asociativo de las zonas rurales, tanto en el ámbito empresarial como en el cultural, 

 

 

1 LEADER (1991-2023): programa de la Unión Europea enfocado en la asignación de recursos e 
implementación de medidas destinadas al desarrollo de las zonas rurales. 
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destacando la segunda iniciativa por la introducción de la innovación como criterio en los 

distintos sectores (Guzmán, 2002). 

Por otro lado, el programa LEADER + (2000-2006) se caracterizó por focalizarse en el 

apoyo de cooperación interterritorial y transnacional, el desarrollo de rural basado en un 

enfoque ascendente y de partenariado horizontal, así como la conexión entre los territorios 

rurales de la Unión Europea sean o no beneficiarios de la iniciativa (Guzmán, 2002). Del 

mismo modo, se incorporaron la mujer y los jóvenes en las medidas y en los objetivos 

propuestos. 

Finalmente, la cuarta y quinta fase de la iniciativa LEADER (2007-2013) se 

caracterizaron por apostar por modelos de desarrollo rural inteligente e integrador, 

enfocados en los ámbitos sociales y en la igualdad de oportunidades. (Figueras et al., 

2022). 

Estos proyectos anteriores han visto incrementado su nivel de financiación por parte de 

fondos públicos europeos (FEDER, FSE, FEOGA) destinados durante el transcurso de 

los años que han sido implementados, con el objetivo de paralizar dicha situación e 

implementar nuevos proyectos que tuvieran repercusión directa en los territorios 

establecidos (Vayá & González, 2022). Como se puede observar en la Figura 2, al inicio 

de la implementación de estos programas a nivel europeo, el presupuesto era de cerca de 

387 millones de euros hasta los tres mil millones de euros de inversión total destinados 

en su última versión. 

 
Figura 2: Información de los distintos programas LEADER a nivel europeo (1991-2013) 

 

 
Fuente: Vayá & González, (2022). 
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En segundo lugar, destaca el programa Horizonte 20202 caracterizado por distribuir 80 

mil millones de euros en programas y proyectos entre 2014 y 2020. Este programa se 

caracterizó por enfocarse en el aumento de la investigación mediante el acceso a 

infraestructuras de investigación prioritarias, el desarrollo de talento y creatividad, y el 

refuerzo de competencias, formación y desarrollo profesional. También se enfocó en el 

liderazgo industrial, potenciando a las PYME innovadoras e invirtiendo en tecnologías 

industriales, y en retos sociales, enfocados en las ciencias sociales y humanidades (Europa 

et al., 2018). 

La red europea de desarrollo rural sostenible (R.E.D.R)3 se caracteriza por enfocarse en 

tres grandes pilares: la dinamización social rural, mediante el desarrollo de la educación, 

para potenciar la participación social, así como la puesta en marcha de políticas contra la 

despoblación y las mejoras del medio rural; buscando la alineación entre lo público y lo 

privado. La diversificación económica rural, focalizada en el desarrollo de diversas 

políticas en los ámbitos agrarios, forestales, medio ambientales, turísticos y fiscales, entre 

otros. Y el equilibrio territorial, mediante la mejora de las infraestructuras (carreteras, 

electrificación…etc) así como los equipamientos actuales y los servicios de transporte 

públicos rurales (García Bermúdez, 2006). 

Finalmente, El proyecto “Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century”, 

también conocido como Smart Rural 21, tiene como objetivo convertir áreas 

seleccionadas por la Comisión Europea en "Pueblos Inteligentes" mediante la 

implementación de soluciones innovadoras que ayuden a mitigar los problemas 

territoriales que presentan. Se entiende por "Smart Villages" aquellas áreas rurales que 

utilizan la tecnología para mejorar su capacidad de recuperación, aprovechando las 

fortalezas y oportunidades locales (Pinar et al. ,2022). 

 

Capítulo 2: España despoblada 

2.1 Evolución 
Desde comienzos del siglo XX, la población española se encontraba dispersada por las 

regiones en las que predominaba una economía basada en el sector primario donde la 

 

 

2 Programa de la Unión Europea caracterizado por asegurar la competitividad global de Europa cuya 
ejecución se establece de 2021-2027 
3 Programa de la Unión Europea focalizado en el desarrollo de las áreas rurales (2014-2020) 
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agricultura y ganadería presentaban un gran peso. No es hasta la década comprendida 

entre 1950 y 1960 cuando el inicio de la modernización y el cambio del modelo 

económico empiezan a tener efecto dominante sobre las poblaciones más rurales, 

afectando de forma negativa a las tasas de crecimiento anuales, como se puede observar 

en la Figura 3. 

Figura 3: La población de la España Rural (1900-2016)  

Fuente: Breñosa, R.M (2022) 
 

 
El proceso de éxodo de las zonas rurales empezó a incrementarse en el año 1960, cuando 

las áreas montañosas cercanas a la industria empezaron a ver su población reducida, 

dejando dichos espacios rurales con una carga demográfica por debajo de los 28 hab/km2 

(Hernando,2019). Algunas de las zonas como el noroeste de Galicia y buena parte del 

sistema Central-Ibérico como se puede observar en la Figura 4, donde más de la mitad de 

la población se agrupaba, fueron las más afectadas por dicho cambio de tendencia 

(Camarero, 1991). 
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Figura 4: Población residente en entidades menores de 2.000 habitantes (1960)  

 
 

Fuente: Camarero, L.A (1991) 
 

 
Todo ello, unido a la expansión económica permitieron que el proceso de urbanización 

entre 1950 y 2018 pasara del 65 por ciento al 82 por ciento (Figura 5), dando como 

resultado un porcentaje de población residente en áreas urbanas del 87.5 por ciento, en 

los últimos años (Gutiérrez et al., 2020). Del mismo modo, el porcentaje de población en 

las áreas rurales se vio reducido del 34.6 por ciento al 12.5 por ciento frente al favorecido 

aumento de la población en áreas urbanas, lo que acrecentó en mayor medida la pérdida 

de crecimiento anual en el mundo rural, favoreciendo así que dichas áreas presentaran 

altas tasas negativas en cuanto al saldo vegetativo; menor número de nacimientos que 

defunciones, menores posibilidades de desarrollo económico y proyectos de inversión. 
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Figura 5: Dinámica de la población urbana y rural (1950-2018)  
 

 
Fuente: Gutiérrez et al., (2020) 

 

 
En el contexto europeo, casi la totalidad de los países han experimentado una tendencia 

positiva en cuanto al crecimiento urbano. España, por su parte, se ha situado junto los 

países del sur y del este de Europa con como uno de los países con mayor tasa de 

crecimiento urbano (Gutierrez et al., 2020). Sin embargo, esta acentuada tasa de 

urbanización a afectado en mayor medida a las poblaciones rurales posicionando a España 

en los últimos años como uno de los cuatro países con mayor porcentaje de municipios 

en riesgo de despoblación (municipios con saldo vegetativo negativo y densidad inferior 

a 12.5 hab/km2) de la Unión Europea, representando un 42.4 por ciento del total, seguido 

por Letonia, con un 50.4 por ciento, Finlandia; 55.7 por ciento y Estonia, 58 por ciento, 

como se puede observar en la Figura 6. Además, de acuerdo con los datos de Eurostat, 

estos cuatro países se encuentran también entre aquellos con mayor porcentaje de 

población en municipios en riesgo de despoblación distanciándose en mayor medida 

España, con un 2.4 por ciento, del resto que presentan unos porcentajes cercanos al 16 

por ciento (Europa Press Data, 2018). 
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Figura 6: Municipios en riesgo de despoblación (2018) 

Fuente: Europa Press Data (2018) 
 

 
Cabe destacar el cambio de tendencia y la importancia que han ido adquiriendo durante 

los últimos años las políticas enfocadas en el desarrollo de las zonas rurales tanto a escala 

europea como escala nacional, destacando el cambio de enfoque pasando de una 

perspectiva de tipo agrario a otra de tipo territorial  a la vez que adquirían mayor 

importancia los aspectos económicos, sociales y medioambientales (Atance et al., 2010). 

Lo que unido al proceso de inmigración que han sufrido estas zonas en los últimos años, 

ha permitido cierta reducción de impacto en las mismas. 

2.2 Causas y Características 
Las zonas rurales de España clasificadas como despobladas o en riesgo de despoblación 

se caracterizan por compartir ciertos factores que se han ido acentuando de acuerdo con 

el desarrollo de las distintitas políticas aplicadas desde el franquismo hasta la historia 

reciente. 

El diseño de la red española de carreteras y ferrocarriles desencadenó en que aquellas 

zonas rurales con proximidad a núcleos urbanos se vieran favorecidas en detrimento de 

las áreas más remotas. El éxodo rural redujo considerablemente el número de niños en 

edad escolar en las escuelas rurales, así como el cierre de las líneas férreas en estaciones 

rurales con poco peso económico (Collantes y Pinillas, 2020). 

Por otro lado, la culminación de la industrialización española a partir de 1960 favoreció 

el establecimiento de las nuevas industrias en localizaciones cercanas a las ciudades 
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(Pinilla y Sáez, 2021). Esto sumado a la terciarización de la economía potenció el 

desequilibrio distribucional de la población dando como resultado el mantenimiento de 

actividades propias del sector agrario en las zonas rurales, incrementando así la brecha 

económica en comparación con las grandes ciudades pese al aumento que experimentó la 

producción del sector agrario (Collantes y Pinillas, 2011). El éxodo rural-urbano se 

potenció debido a las mayores oportunidades e ingresos en los núcleos de las ciudades, 

lo que estuvo estrechamente relacionado con un cambio y aparición de nuevos estilos de 

vida (Pinilla y Sáez, 2021) debido a la poca diversificación y oportunidad que ofrecía la 

economía rural (Collantes y Pinillas, 2020). Del mismo modo, la llegada de la 

industrialización al mundo rural permitió que no fuera necesaria una gran mano de obra 

en el campo, lo que acentuó en mayor medida dicha diferencia a favor de los núcleos 

urbanos. 

El acceso a infraestructuras y servicios en dichas zonas se vio muy penalizado, 

imposibilitando un correcto consumo de bienes públicos y semipúblicos. Un ejemplo de 

ello es el escaso desarrollo de los servicios educativos y sanitarios los cuales presentan 

unas mayores infraestructuras y condiciones en los núcleos urbanos reduciendo dicha 

cobertura en el ámbito rural como son el ejemplo de los consultorios rurales, entre otros 

(Collantes y Pinillas, 2020). 

Del mismo modo, estas áreas presentan grandes problemas debido a la dispersión 

territorial y la baja densidad de población que dificulta dicha prestación de servicios 

básicos. Como se puede observar en la Figura 7, el 48% de la superficie del país, 

243.000km2 se encuentran en riesgo demográfico, presentan una densidad de población 

inferior a 12.5 hab/km2, lo que se traduce en un total de 3.926 municipios (Secretaría 

General para el Reto Demográfico, 2023). 
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Figura 7: Municipios con densidad de población inferior a 12.5hab/km2 (2019)  

 
 

Fuente: Secretaría General para el Reto Demográfico, (2023) 
 

 
Pese a haber experimentado un crecimiento demográfico del 15% a niveles nacionales, 

pasando de 41.1 millones de habitantes en 2001 a ceca de 48 millones en 2023, la gran 

mayoría de la población envejecida se encuentra en municipios rurales. De acuerdo con 

los datos del INE (2020) de 2020, la población presente en municipios rurales ha 

experimentado un incremento en su edad. Los habitantes mayores de 65 años que se 

distribuían en regiones predominantemente rurales representan un 27.2% frente al 20,7% 

en regiones intermedias o el en regiones predominantemente urbanas 18.5%. Del mismo 

modo, en la Figura 8 se puede observar cómo dichas zonas rurales se caracterizan por 

presentar un saldo vegetativo negativo, es decir, la diferencia entre los nacimientos y 

defunciones es negativa, más en concreto, 8 de cada 10 municipios presentan dicho 

crecimiento vegetativo negativo. (Secretaría General para el Reto Demográfico, 2023). 
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Figura 8: Municipios con crecimiento vegetativo negativo (2010-2019)  

 
 

Fuente: Secretaría General para el Reto Demográfico, (2023) 
 

 
Sin embargo, dicho baja densidad caracterizada de las zonas rurales se vio dinamizada 

debido a la llegada de ciudadanos de origen extranjero, sobre todo, en municipios de 

menos de 10.000 habitantes, como se ve reflejado en Figura 9. En 2019, un 10% de la 

población rural había nacido en el extranjero, siendo el grupo más representativo las 

personas de edades comprendidas entre los 20-39 años (16% del total). Del mismo modo, 

las madres de origen extranjero presentan unas tasas de fecundidad mayores en el ámbito 

rural que las madres españolas, siendo esta de un 1.5 hijos por mujer frente a los 1.2-1.3 

hijos por mujer del segundo grupo. Con todo ello, las zonas rurales han experimentado 

en los últimos años se han caracterizado por ser más cosmopolitas y presentar una mayor 

diversidad (Camarero y Sampedro, 2020). 
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Figura 9: Flujo de inmigrantes procedentes del extranjero (2008-2022)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2022) 
 

 
2.3 Políticas desarrolladas 

Desde la perspectiva del Gobierno de España, se han desarrollado diversas políticas para 

intentar frenar esta situación en el mundo rural, pasando de un enfoque agrarista y 

sectorial, en sus inicios, a un enfoque fundamentalmente territorial e integral. 

El 13 de diciembre de 2007, se aprobó y publicó en el BOE la Ley 24/2007, denominada 

Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para intentar paliar dicho despoblamiento 

en las zonas rurales más afectadas (Sánchez et al., 2020). Dicha ley señalaba: 

"La importancia actual del medio rural en España, que integra al 20 por ciento de la 

población, que se elevaría hasta el 35 por ciento si se incluyen las zonas periurbanas y 

afecta al 90 por ciento del territorio, y el hecho de que en este inmenso territorio rural 

se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de 

nuestro patrimonio cultural, así como las nuevas tendencias observadas en la 

localización de la actividad económica y residencial, confieren a este medio una 

relevancia mayor de la concedida en nuestra historia reciente" (BOE, 2007: 51.339). 

Una de las medidas diferenciadores que propone dicha ley y que no se había intentado 

potenciar con anterioridad es el fomento del turismo rural mediante la mejora de la oferta 

y la demanda turística, fomentando así el turismo sostenible en las zonas rurales, así como 

el agroturismo (BOE, 2007: 51.344). Y no es hasta 2021 cuando el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) desarrolló La Estrategia de 

Movilidad Segura, Sostenible y Conectada; es.movilidad, una guía de actuaciones y 

medidas concretas estructurada en nueve ejes, representados en la Figura 10, es lo que se 
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especifican los principios y objetivos a desarrollar en las zonas con baja densidad 

poblacional. 

Figura 10: Ejes de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada (2021)  

 
 
 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021) 
 

 
Posteriormente, en 2015, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico puso en marcha el desarrollo de un plan económico caracterizado por la 

potenciación de la Bioeconomía local sostenible en zonas de declive demográfico. Dicho 

programa tenía como objetivo la implantación de actividades económicas generadoras de 

productos y servicios utilizando recursos de origen biológico de manera sostenible y 

eficiente. Del mismo modo, se buscaba introducir en el mercado de alimentos una amplia 

gama de productos a partir de materias primas de origen renovable a la vez que se 

mejoraba la competitividad e internacionalización de las empresas (Vela, C. 2015). 

Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se destinaron 40 

millones de euros a las diferentes Comunidades Autónomas, repartidos de acuerdo con 

diversos factores como la pérdida poblacional o superficie forestal, para iniciar 
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actuaciones antes del 30 de junio de 2023 y ejecutarlas antes del 31 de mayo de 2026, 

como se ve reflejado en la Figura 11. Del mismo modo, dicha implementación tenía en 

cuenta las zonas que hubieran sufrido incendios forestales, localizándose en zonas 

vulnerables a la despoblación y que incorporaran beneficios para la población local. 

Figura 11: Cuadro de reparto de fondos (2022)  

 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021) 
 

 
El 17 de enero de 2017, finalizada la IV Conferencia de presidentes Autonómicos, se 

estableció la necesidad de colaboración entre las entidades locales (EELL) y las 

comunidades autónomas para hacer frente al problema de la despoblación rural (Garcia, 

A. V. 2021). Por ello, el Consejo de Ministros aprobó dos años después unas directrices 

generales bajo el nombre de Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en el que se 

sentaron las bases de un proyecto que fomentara la igualdad de oportunidades y el libre 

ejercicio de los derechos de la ciudadanía a nivel nacional (Consejo de Ministros, 2019). 

Esta estrategia se focalizó en tres grandes cuestiones demográficas; la despoblación, el 

envejecimiento y los efectos de la población flotante a la vez que se formó un grupo de 
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trabajo específico con interlocución directa con ayuntamientos y diputaciones 

provinciales. Del mismo modo, se establecieron siete objetivos transversales de las más 

de 80 medidas incorporadas (Consejo de Ministros, 2019): 

• Garantizar la conectividad, cobertura de internet de banda ancha y telefonía móvil 

• Prestación de servicios básicos equitativa adaptada a cada territorio 

• Incorporar la perspectiva y el impacto demográficos en las leyes y planes de 

inversión potenciando una mayor cohesión social 

• Facilitar la gestión de los ayuntamientos mediante la simplificación administrativa 

y normativa 

• Potenciar la imagen y reputación de los territorios en mayor riesgo demográfico 

• Convertir dichos territorios es escenarios de oportunidades mediante la 

colaboración público-privada 

• Alinear la Estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 

2030. 

 
Finalmente, en 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

puso en práctica el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, orientadas a la 

recuperación de pequeños municipios y área rurales de forma verde, digital, con 

perspectiva de género e inclusiva. Este programa consiste en la puesta en marcha de 130 

actuaciones, ordenadas en 10 ejes de acción, reflejados en la Figura 12, y para el que se 

destinó un total de 10.000 millones de euros; cerca del 10% del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 
Los objetivos de este se centran en la eliminación de la brecha urbano-rural, así como el 

impulso de actuaciones para reactivar las zonas más afectadas por el reto demográfico 

(Comisión Delegada para el Reto Demográfico, 2021). 
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Figura 12: Ejes del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico (2022)  

 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021) 
 

 
A todas ellas, se le suman diversos incentivos fiscales y laborales destinados a la creación 

de empresas y contratación de trabajadores en las zonas rurales, así como programas de 

repoblación desarrollado por alguna comunidades autónomas y ayuntamientos con el 

objetivo de atraer nuevos habitantes a las zonas rurales mediante incentivos y ayudas 

económicas (García, A.V., 2021). Destacando una gran tendencia, en los últimos años, a 

la implementación de las comunicaciones y tecnologías de la información para paliar la 

gran diversidad existente entre las zonas urbanas y las zonas más rurales. 

Un ejemplo de ello es el implementado por la Agencia Tributaria Española de acuerdo 

con la normativa Art. 4.1. aa) Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el 

tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos 

cedidos, de la Comunidad Valenciana. En dicha normativa se especifica una cuantía fija 

a poderse deducir a la hora de realizar la renta de 330 euros que se ve incrementada en 

132 euros si el contribuyente tiene un descendiente, 198 euros si tiene dos o 264 euros si 
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tiene tres o más. Y cuyas condiciones de aplicación consisten en residir en un municipio 

en riesgo de despoblamiento caracterizado por (Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, 2022): 

• Densidad de población inferior o igual a los veinte habitantes por km2 

• Tasa de crecimiento demográfico en los últimos veinte años menor o igual a cero 

• Tasa de crecimiento vegetativo en los últimos veinte años menor o igual a -10% 

• Índice de envejecimiento mayor o igual a los doscientos cincuenta por ciento 

• Índice de dependencia mayor o igual al sesenta por ciento 

• Tasa migratoria menor o igual a cero 

 

 

Capítulo 3: Región de Murcia 

3.1 Situación actual de la región 
La situación de la región de Murcia tiene cierta significación debido a que desde 

principios del siglo XX y tras el desarrollo de la industrialización, el sector primario ha 

seguido manteniendo una fuerte presencia en el territorio, destacando la agricultura, 

ganadería, selvicultura y pesca. Este primero aporta un 4.7 por ciento del Producto 

Interior Bruto (PIB) total generado en la región y esta representa un total del 3.64 por 

cierto de las exportaciones de España (Martínez, 2021). 

De acuerdo con los datos del INE (Epdata, 2021), a niveles de población con el resto de 

las provincias, Murcia no ha perdido población en el período comprendido entre 1975 y 

2021, es más, ha visto aumentada su población en un 72 por ciento, a diferencias de las 

más castigadas como Zamora o Lugo con variaciones cercanas al 30 por ciento, ganando 

cerca de un 30 por ciento desde principios el siglo XXI. Del mismo modo, Murcia se 

encuentra entre las tres comunidades con menor pérdida por municipio, junto a Madrid y 

Baleares. Sin embargo, en la Figura 1 se puede observar cómo desde 2015 la población 

en la región ha ido disminuyendo y, de acuerdo con las proyecciones realizadas por la 

plataforma de datos urbanos de la comisión europea (UDPP, 2023), dicha disminución 

será continuada hasta el año 2060 pasando de 1.46 millones de habitantes a inicio de 2015 

a 1.44 millones de habitantes a finales. 

En la Figura 13 se puede observar cómo, en el año 1999, la región de Murcia presentaba 

una tasa de empleo del 57.7 por ciento, situándose entre aquellas comunidades con menor 
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tasa de empleo y por debajo de la media nacional de ese año; 58.2 por ciento. Dos décadas 

después, en 2022, dicha tasa se ha visto aumentada ascendiendo a 67.8 por ciento, aunque 

sigue situándose por debajo de la media nacional de ese año; 69.5 por ciento. 

Uno de los indicadores estudiar las condiciones económicas y sociales de una región es 

el PIB per cápita. Por ello, de acuerdo con los datos del INE (INE, 2021) acerca del PIB 

per cápita actualizado a los precios actuales de la región de Murcia, en el año 1980 se 

encontraba en tres mil ochocientos euros por persona, siendo la media española cuatro 

mil cuatrocientos sesenta euros. Los últimos datos de 2022 muestras cómo el PIB per 

cápita de la comunidad se encuentra en 23.210 euros por habitante, más distanciado de la 

media nacional de, y situada como una de las provincias con menor PIB per cápita junto 

con Castilla-La Mancha (22.580€/hab), Extremadura (20.850€/hab) y Andalucía 

(20.670€/hab). 

Figura 13: Tasa de empleo (1999 Y 2022)  

 
 

Fuente: Urban Data Platform Plus (2022) 
 

 
Otro aspecto que destacar de la región de Murcia que se puede aplicar para analizar el 

desarrollo tecnológico de la región, así como el posible desarrollo de diversos proyectos 
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de inversión es el índice de acceso a banda ancha en las casas. Dicho índice ha pasado de 

situarse cerca del 30.9 por ciento en 2007, siendo una de las regiones con mejor acceso, 

a un 96.93 por ciento, convirtiéndose en la región con mayor accesibilidad en las casas a 

la conectividad de banda ancha solamente detrás de Baleares con un 97.27 por ciento 

(UPDD, 2021). Por otro lado, en cuanto al índice de Competitividad regional; índice que 

junta los pilares de instituciones, estabilidad macroeconómica, salud y educación básica 

(UPDD, 2019), la región de Murcia presenta un valor negativo de -0.15, situándose en 

séptima posición por detrás de comunidades como Madrid (1.33), Cataluña (0.83), 

Castilla-La Mancha (0.58) o Aragón (0.24). 

Finalmente, en la Figura 14 se puede observar cómo la región de Murcia se encuentra 

entre las cinco primeras provincias españolas con un mayor porcentaje de población 

extranjera, junto con Baleares, Cataluña, Melilla y la Comunidad Valenciana. Del mismo 

modo, es la provincia que mayor cambio porcentual ha experimentado desde el año 1998, 

pasando de un 1.06 por ciento a un 14.7 por ciento, en la que mayoritariamente se 

encuentran residiendo inmigrantes de nacionalidad marroquí, representando un total de 

88.839 personas, seguidos de inmigrantes con origen ecuatoriano (23.494 personas) e inglés, 

con un total de 22.015 personal (CREM, 2022). 

Figura 14: Porcentaje de población de extranjeros en cada comunidad (1998-2020)  

Fuente: Europa Press Data (2020) 
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3.2 Características socioeconómicas zonas despobladas del Noroeste 
Más en concreto, de acuerdo con la Figura 15, la región de Murcia presenta mayores 

problemas de despoblación en la zona denominada “Noroeste” que corresponde con los 

municipios de Calasparra, Moratalla, Bullas, Cehegín y Caravaca. Dicha zona se 

caracteriza por tener estar representada en un 39 por ciento por superficie destinada a la 

agricultura, mientras que, del territorio restante, el 40 por ciento se encuentra ocupada por 

vegetación entre las que destacan los coníferas y matorrales. 

Figura 15: Zonas de la región definidas como “zona de alta prioridad” (2007)  

 

Fuente: Comunidad Autónoma de la región de Murcia (2023) 
 

 
Esta situación ha provocado que la región Noroeste de Murcia presente ciertas 

características propias de áreas económicas atrasadas, así como de despoblamiento, que 

nos permiten indagar para intentar estudiar posibles desarrollos de actividades focalizadas 

en el cambio de dicha tendencia. Es de remarcar que en 2007 entró en vigor la Ley 

45/2007 del 13 de diciembre de desarrollo Sostenible del medio rural, en la que se 

caracterizó por la aplicación del “Plan de Desarrollo del Noroeste de la Región de 

Murcia”. 
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De acuerdo con el estudio realizado para la aplicación de dicho Plan, los cuatro 

municipios anteriores recibieron la clasificación de “zona a revitalizar prioritaria” debido 

a que presentaban las siguientes características (Región de Murcia, 2011): 

• Un crecimiento demográfico muy inferior a la media regional 

• Baja densidad de población (44.87 habitantes por metro cuadrado) 

• Alto porcentaje de población dispersa (17.90 por ciento) 

• La zona está integrada por 58.8 por ciento de municipios de pequeño tamaña, lo 

que representa un 74.7 por ciento de la superficie total. 

• Economía con alta dependencia de la actividad agraria (20.53 por ciento) 
 

Por ello, se decidió poner en marcha una serie de actuaciones para intentar potenciar 

dichos municipios, entre los que destacaron el apoyo a la agricultura territorial, el fomento 

de la actividad económica en el medio rural, creación y mantenimiento de empleo y 

diversificación económica. 

De acuerdo con los datos de la Figura 16, se puede observar cómo los datos de 2019 

reflejan cierto aumento de la densidad de población en los municipios de Calasparra y 

Cehegín con respecto a Caravaca y Moratalla, pero todos ellos todavía por representando 

una baja densidad e incluso estableciéndose muy por debajo de la media nacional (92 

habitantes por kilómetro cuadrado). Del mismo modo, dichos municipios presentan una 

tasa de paro (% de desempleo) superior a la media nacional, situado en el 13.26 por ciento, 

así como una renta media inferior tanto con respecto a la media nacional; 20.228 euros, 

como a la media de la Región de Murcia, 24.697 euros 

Figura 16: Características de los Municipios Noroeste de Murcia (2019)  

Fuente: Yago, F.J.M (2020) 
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Con respecto a la pirámide de población, en la Figura 17 se representan las diferencias 

entre el colectivo de hombres y mujeres que habitan en dichos municipios. De acuerdo 

con el mismo, se puede observar cómo el grupo comprendido por personas de 0 a 15 años 

representa un 14.38 por ciento mientras que el grupo de personas con edades superiores 

a 64 años representa un 19.42 por ciento lo que ejemplifica las características propias de 

una pirámide de población regresiva, en la que no hay suficiente masa joven para cubrir 

en un futuro la masa de personas adultas. Del mismo modo el grupo de personas con edad 

de trabajar; de 15 a 64 años, es representado por un 59.2 por ciento. 

Figura 17: Pirámide de población de los Municipios del Noroeste  

 
 

Fuente: Yago, F.J.M (2020) 
 

 
Otro factor importante para tener en cuenta es la tasa de crecimiento vegetativo de dichos 

municipios; calculada como la diferencia entre el número de nacimientos totales y 

fallecimientos en un mismo periodo. De acuerdo con la Figura 18, se puede observar 

cómo dicha tasa de crecimiento se ha ido deteriorando en los últimos veinte años. Dicha 

tasa obtuvo su máximo en el año 2007 y a partir de dicho momento ha ido descendiendo 

hasta alcanzar valores negativos en el año 2021, lo que evidencia una contracción entre 

la diferencia de nacimientos y defunciones y refuerza la debilidad de dichas zonas para 

hacer frente a los posteriores años, así como al desarrollo económico de la misma. 
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Figura 18: Crecimiento Vegetativo Municipios Noroeste (2001-2021)  

 

Fuente: Elaboración propia junto con los datos del CREM (2023) 
 

 
Con respecto a la evolución de la población inmigrante que han experimentado dichos 

municipios en los últimos años, de acuerdo con la Figura 19, se puede destacar el período 

de inicios del 2000 donde el porcentaje de extranjeros en el municipio experimentó un 

gran crecimiento, pasando de cerca del 10 por ciento a estar en torno al 50 por ciento de 

media para posteriormente reducirse y estabilizarse. Tras dicho periodo, en 2007 el 

número de extranjero volvió a incrementarse, sobre todo, en los municipios de Cehegín, 

Caravaca de la Cruz y Moratalla, pero sufrió un gran retroceso hasta los años de 2013 y 

2014. En la actualidad, dicho porcentaje se encuentra recuperándose, representando en 

torno al 25 por ciento de media y cuyo desarrollo puede conllevar mejoras a la zona 

debido al aporte al trabajo que puede representar dicha población, así como su edad media 

menos avanzada, situándose entre los 24 a 35 años. 
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Figura 19: Evolución en porcentaje de la población extranjera en el NO (1997-2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia junto con los datos del CREM (2023) 
 

 
Finalmente, en el estudio realizado por Jarzebski et al., sobre el envejecimiento y 

disminución de la población, los autores exponen las ideas de que la urbanización puede 

llegar a impulsar la reducción de las tasas de mortalidad debido al aumento de la riqueza 

y el acceso a la atención médica, así como la reducción en las tasas de fertilidad que 

experimentan aquellos países de bajos ingresos en los que se desarrolla la urbanización. 

Para analizar más de cerca dicha perspectiva, se decidió elaborar un gráfico cogiendo la 

media de las tasas de fecundidad de las distintas provincias de España, así como el 

porcentaje de población urbanizada de cada una. Con los resultados obtenidos, como se 

refleja en la Figura 20, la tasa de fecundidad media; de las distintas provincias; 

representando el promedio de hijos que nacerían por mujeres españolas, se sitúa en torno 

al 1. Del mismo modo, dicho valor se encuentra estable a la vez que aumenta el porcentaje 

de urbanización, aunque sí que se pueden observar tres valores, de los cuales dos podrían 

considerarse atípicos. Uno de ellos corresponde a Alicante, en el que el porcentaje de 

urbanización se sitúa en el 76 por ciento y la tasa de fecundidad en torno a 1.5. Los otros 

dos situados más a la derecha corresponden a Ceuta y Melilla, los cuales presentan unas 

tasas de urbanización muy altas, casi cercanas al uno seguidas de las tasas de fecundidad 

más altas a nivel nacional, 1.75 y 2.24 respectivamente. 
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Dicha distribución evidencia el gran problema que España está experimentando con 

respecto a la tasa de fecundidad, sobre todo, después de la generación conocida del “Baby 

Boom” y que favorecerá en un futuro próxima el mayor envejecimiento de la población 

afectando, mayoritariamente, a aquellas zonas rurales y en riesgo de despoblación. 

Figura 20: Tasas de urbanización y fecundidad en las provincias españolas (2022)  

 

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2022) 
 

 
3.3 Características topográficas y climáticas de la región 
De acuerdo con la posición geográfica de la región de Murcia, esta presenta un clima 

mediterráneo árido con grandes temperaturas medias y un alto número de horas de sol. 

La región de Murcia es una de las más afectadas por las altas temperaturas que llega a 

sufrir la Península Ibérica a lo largo del año y, como podemos observar en la Figura 21, 

el número de horas de sol ha ido incrementando durante los últimos 10 años, marcando 

récords históricos en el año 2017 con un promedio de 3.348 horas de sol. 
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Figura 21: Número de horas de sol en la región de Murcia (1998-2022)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CREM (2023) 
 

 
Más en concreto, en la Figura 22 podemos observar la temperatura media de los meses 

de 2022 de las zonas del Noroeste de la Región objeto de estudio; Calasparra, Cehegín, 

Caravaca y Moratalla. Los meses de Enero y diciembre fueron lo más fríos con una 

temperatura media de 10 grados centígrados mientras que los meses más cálidos fueron 

julio y agosto con máximas cercanas a los 28 grados centígrados. Del mismo modo, la 

temperatura media del año se sitúa en 18.1 grados en Calasparra, 17.5 grados en Cehegín, 

17 grados en Caravaca y 17.3 grados en Moratalla. En el mismo periodo, la media de 

temperatura nacional experimentada en la Península fue de 15.4 grados centígrados 

clasificando el mismo como un año de temperaturas extremadamente cálido (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el reto demográfico, 2022). Se puede observar cómo la 

diferencia media de 2.5 grados entre los municipios y la media nacional puede 

ejemplificar el grado de sequía y altas temperaturas que presentan dichas localidades, 

propias para el desarrollo del cultivo que más adelante presentaremos. 
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Figura 22: Temperatura media de los municipios del Noroeste durante 2022  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CREM (2022) 
 

 
Con respecto a las precipitaciones que ha experimentado la región de Murcia, el número 

de Litros por metro cuadrado ha ido aumentando de forma lineal durante la última década, 

representado en el eje de abscisas el valor 1 para el año 1998 y el valor 25 para el año 

2022. De acuerdo con la Figura 23, destaca una fuerte recesión durante el período 

comprendido entre los años 2011 y 2015 así como un posterior incremento y recuperación 

de esta en los últimos años. La cantidad total de precipitaciones sigue cierta estacionalidad 

en la que cada dos años aproximadamente se producen grandes lluvias pasando por un 

año después de contracción en la cantidad de estas y posterior recuperación en los dos 

años siguientes. 
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Figura 23: Precipitaciones L/m3 en la región de Murcia (1998-2022)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CREM (2023) 
 

 
A nivel de los municipios del Noroeste, y de acuerdo con la figura 24, se puede observar 

que los meses con mayores precipitaciones fueron los de marzo y abril, siendo Cehegín 

el municipio con mayor registro de litros por metro cuadrado; 337 aproximadamente. 

Además, destaca un incremento de las precipitaciones en Calasparra durante el mes de 

septiembre. Con respecto a la media de precipitaciones de cada municipio, Caravaca fue 

el que menores precipitaciones tuvo con una media de 407 litros por metro cuadrado, 

seguido de Moratalla con 430, Calasparra con 476 y Cehegín con 675 litros por metro 

cuadrado, representando el municipio de los cuatro con mayores precipitaciones medias. 

Destaca este por ser el segundo municipio con menor altitud media del terreno; unos 563 

metros. Con respecto a los registros nacionales de las precipitaciones, en el año 2022, el 

valor medio de las precipitaciones en la Península Ibérica fue de 569 litros por metro 

cuadrado, siendo clasificado como un año “seco” (Ministerio para la Transición Ecológica 

y el reto demográfico, 2022). Por ello, se pueden clasificar dichos municipios como 

lugares extremadamente secos, lo que no imposibilita, incluso es favorable para el 

desarrollo del posterior cultivo que estudiaremos más adelante. 
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Figura 24: Precipitaciones medias de los municipios del Noroeste durante 2022  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CREM (2023) 
 

 
Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado en la misma un suceso poco 

característico de la zona; las lluvias de barro. Dicha situación se produce principalmente 

cuando se encuentran partículas de minerales depositadas en la atmósfera, así como arena 

y esto, ligado a precipitaciones abundantes, limpian la misma de estos materiales 

favoreciendo su posterior pose por los diferentes lugares en los que se precipita. De 

acuerdo con la Figura 25 podemos observar cómo las Baleares y la zona de Ceuta y 

Melilla son las más afectados por dicho suceso. Del mismo modo, Murcia presenta una 

gran influencia, caracterizado por presentar dicho fenómeno en diez ocasiones y 

favorecido también por su proximidad al Sáhara Occidental (Bañón, 2021) 
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Figura 25: Número medio de días con precipitaciones de barro en la Península (2003-2017)  

 
 

Fuente: Bañón, L.M (2021) 
 

 
Otro factor para tener en cuenta a cerca de los distintos municipios característicos de la 

parte Noroeste de la región, así como para la hora de implementar la posterior propuesta, 

son las características topográficas del terreno y el estudio de la viabilidad. De 

acuerdo con la Figura 26, la zona noroeste de la región presenta ciertas variedades de 

relieves, caracterizados por zonas de gran altitud, localizadas en mayor medida en la parte 

oeste de los municipios, junto a Albacete, y zonas más llanas y favorables para poder 

llevar a cabo una plantación. Más en concreto y de acuerdo con la Figura 27, las zonas 

mejor preparadas para poder desarrollar la propuesta futura serían la zona colindante del 

Embalse Alfonso XIII del municipio de Calasparra, con una altitud de unos 312 metros y 

la zona del Embalse del Cenajo en el Municipio de Moratalla, con una altitud de 360 

metros. Todo esto debido, como se expondrá a continuación, a que el cultivo que se quiere 

implementar se desarrolla de forma óptima en altitudes inferiores a los 500 metros. 
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Figura 26: Mapa topográfico de la región de Murcia (2023)  

 
Fuente: Topografic (2023) 

 

 
Figura 27: Características geográficas de los municipios del NO de Murcia  

 

Fuente: Ruiz Álvarez et al. (2014) 
 
 

Capítulo 4: Propuestas a  desarrollar en la región Noroeste de 

Murcia 

4.1 Descripción de la propuesta 
La principal característica del Algarrobo es que son árboles muy resistentes al calor, a la 

sequía, a los suelos áridos, aunque también soportan la humedad y no necesitan de mucha 

agua, es por ello por lo que se encuentran en superficies por debajo de 500 metros de 

altura y no soportan bien el frío ni las heladas. Estas características son muy importantes, 

sobre todo, para lugares como Murcia en los que el destaca un clima mediterráneo seco, 

se alcanzas altas temperaturas en periodos estivales y la escasez de agua en la región hace 

que sea muy cara. 
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En la actualidad, Murcia es la segunda ciudad de España con la tarifa de agua más cara, 

por detrás de Valencia. Por ello, la región tiene una gran dependencia del resto de 

comunidades, así como la necesidad de construcción del famoso trasvase Tajo-Segura 

(Fernández, 2023). Cabe destacar que, en el año 2022, el consejo de ministros de la región 

fijó un precio de 0.6 euros por metro cúbico para el agua procedente de desaladoras. (La 

opinión de Murcia, 2022). Todo ello fomentado por la escasez de agua que ha sufrido la 

región en los últimos años ligada con las sequías. 

En la Figura 28 se puede observar cómo, desde 2000, el volumen de agua disponible se 

ha visto reducido, principalmente desde el año 2007 hasta finales de 2020, lo que ha 

favorecido el crecimiento del precio del agua, así como la necesidad de poner en práctica 

medidas como la comentada con anterioridad para intentar paliar dicha situación. Por ello, 

los cultivos con grandes necesidades de agua no son atractivos para desarrollar en la zona, 

lo que favorece el cultivo de árboles de secano, con poca dependencia de viveros u otras 

estructuras similares, como es el caso del Algarrobo. 

Figura 28: Volumen de agua disponible en la región de Murcia (2000-2020)  

 

Fuente: Elaboración propias con datos del centro regional de estadística de Murcia (2022) 
 

 
Debido a dicha situación, se puede encontrar algunos estudios realizados en la zona, como 

es el caso del realizado por los Técnicos Plácido Varó, Ricardo Gálvez y Joaquín Navarro, 

con una duración de un año, entre enero y diciembre de 2021 y caracterizado por contar 

con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región 
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de Murcia 2014-2020. Dicho proyecto se caracteriza por realizar un plan de acción 

focalizado en la zona del Mar Menor, mediante la plantación de algarrobos en una 

superficie colindante del Campo de Cartagena, con el objetivo de recolonizar parte de la 

cuenta que se encuentra fuera de los perímetros regables, así como frenar la erosión 

mediante el uso de esta planta como sumidero de nitratos (Varó, et al. 2021). 

Tras el estallido de la guerra de Ucrania; el cuarto mayor exportador de maíz y siendo 

Europa un receptor directo del 28% de la producción, favoreció la escasez de ciertos 

alimentos como el grano, Por ello, el algarrobo experimentó un gran crecimiento de 

precios, pasando de los 0,7 céntimos a los cercanos dos euros por kilogramo. Dicha 

situación se vio favorecida por la crisis en el sector de los hidrocoloides, el aumento de 

los costes de producción relacionados con los piensos y la posibilidad de la implantación 

de la goma de garrofín para utilizar en las industrias alimentarias, farmacéuticas, textil y 

químicas (Ballesteros, 2023). 

El uso del algarrobo como alimento animal se remonta a la antigüedad, sin embargo, 

todavía se emplea la pulpa de las vainas para comida del ganado ovino, bovino y porcino, 

así como para caballos, burros y gallinas. Del mismo modo, la harina del algarrobo se 

utilizaba como sucedáneo del chocolate en los tiempos en los que el café o cacao eran 

considerados productos de lujo. 

De acuerdo con lo anterior, la reciente tendencia de consumo focalizado en comidas 

saludables y orgánicas ha fomentado la vuelta a la popularidad de este alimente que se 

emplea como sustitutivo del huevo o lácteos, en la elaboración de productos como 

galletas, bizcoches o bebidas saludables, fomentado por presentar mayor dulzor que el 

cacao natural. Además, dicho fruto puede ser utilizado para la elaboración de caramelos, 

gominolas, cerveza, barritas energéticas, dulces, sopas, salsas, entre otros. La goma del 

garrofín, extraída de la semilla del algarrobo, se emplea también como aditivo alimenticio 

“E410” así como espesante y gelificante (Fuchs, 2020) 

Con respecto a las exportaciones e importaciones de este, de acuerdo con la Figura 29, el 

algarrobo de cosecha principalmente en las zonas costeras del mediterráneo, viéndose de 

este modo muy alterada su producción debida principalmente al tipo climático, biológico 

y técnicas de cultivo empleadas. 
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Figura 29: Zonas de cultivo del Algarrobo (2022)  

 

Fuente: Martí, J. T (2022) 
 

 
España es el principal país productor y exportador de algarrobo, con una superficie total 

destinada a su plantación de 45 mil hectáreas distribuidas entre las comunidades como la 

Comunidad Valenciana (44%), Baleares (28%), Cataluña (22%), Andalucía (4%) y 

Murcia (3%). Del total de producción nacional, el 70-80 por ciento se distribuye en el 

mercado nacional mientras que el 20-30 por ciento restante se exporta al resto de países 

(Martí, J. T, 2021), siendo los principales receptores Suecia, Reino Unido, Irlanda, 

Alemania o Francia. Sin embargo, la producción de este cultivo se ha visto muy reducida 

con respecto a los años sesenta debido principalmente a la reducción de animales de 

trabajo, así como las construcciones de urbanizaciones turísticas y autopistas en el litoral 

mediterráneo (Martí, J. T, 2022). 

Con respecto a las principales variedades de algarrobo que se pueden encontrar en el 

mercado nacional, destacan las siguientes diferenciadas principalmente por sus 

características, así como el rendimiento de las mismas. En primer lugar, se encuentra la 

variedad Rojal, cultivada principalmente en el campo de Tarragona, y caracterizado por 

un rendimiento del garrofín de entre el 10 al 11 por ciento. En segundo lugar, la variedad 

Negra, más característica de la zona de Castellón y con un rendimiento medio del garrofín 

de entre el 7 y el 9 por ciento, Finalmente, la variedad Durayó, presente principalmente 
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en las Islas Baleares y la que mayor rentabilidad de garrofín presenta, entre un 15 y un 17 

por ciento (Cort, 2022). 

Mientras que, en el mercado internacional, las más demandadas son la variedad 

Koundourka, cultivada y originaria principalmente de Chipre, que presenta una 

rentabilidad del garrofín de entre un 14 y un 16 por ciento y la variedad Giubillana, 

procedente de Sicilia (Italia) con un rendimiento promedio del garrofín del 9 por ciento 

(Martí, J. T, 2022). 

Para concluir, tras todo lo analizado, se ha realizado un estudio más profundo a cerca de 

la viabilidad de la propuesta y su posible implementación. Para ello, se ha llevado a cabo 

un análisis de sensibilidad caracterizado por el desarrollo de diferentes escenarios de 

acuerdo con variaciones de ciertas variables, calculando los costes e ingresos 

relacionados, así como la proyección de los diferentes flujos de fondos (Cash Flows) 

mediante el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), con el objetivo de poder clasificar si 

dicho escenario es aceptable o no. 

4.2 Desarrollo e implementación 

4.2.1 Costes e ingresos relacionados 

Para llevar a cabo este análisis, se identificaron y examinaron los diversos costos 

asociados con la implementación de cultivos de algarrobos en una superficie de una 

hectárea, tal como se muestra en la Tabla 1. Todos los costos se calcularon en euros por 

hectárea (€/ha), lo que permitió una comparación directa de los gastos en diferentes 

escenarios. 

En primer lugar, se identificaron los costes relacionados con la plantación. Se ha 

diferenciado entre si dicha plantación se llevaba a cabo mediante la compra de los árboles 

ya maduros y listos para empezar a producir o se decidía comprar directamente las 

semillas, esperar a que germinasen y posteriormente recoger dicha producción. El coste 

asociado a una planta madura de la variedad Durayó es de 6€ mientras que el del garrofín, 

semilla del algarrobo, es de alrededor de 70 céntimos de euros por lo que, teniendo en 

cuenta que en una hectárea de superficie se pueden plantar de media unos 300 algarrobos 

debido a la necesidad de cierta separación entre ambos, los costes asociados han sido de 

210 euros para las semillas y 1.800 euros para la alternativa de las plantas ya maduras 

(Hurtado, 2023). 
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Para estimar el coste de comprar una hectárea de tierra destinada al cultivo en la región 

de Murcia se ha decidido utilizar el valor medio anualizado de una hectárea hasta el año 

2021, el cual asciende a uno 19.772 euros (Ortiz, 2022). 

En tercer lugar, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística, la región de Murcia 

se encuentra entre las tres comunidades con mayor coste unitario del agua destinada a los 

sectores económicos, por lo que se decidió utilizar el dato del coste unitario aportado por 

el INE y situado en los 2.50€/m3 (INE, 2022). Del mismo modo, es necesario la 

construcción de un sistema de riego en el terreno que posibilite el transporte de dicha 

agua a las distintas plantas. Por ello, de acuerdo con la Figura 30, se destaca la necesidad 

de dos tuberías para el transporte del agua, así como las piezas y goteros necesarios para 

poder distribuir dicha agua a las plantas y el precio del montaje y material de 

mantenimiento. Todo ello asciendo a unos 1.432 euros. 

Figura 30: Inversión Inicial en red de riego y plantación (€/ha)  

 

Fuente: García, et al. (2022) 
 

 
De acuerdo con las plantaciones a implementar, es necesario el uso de abono y 

fertilizantes que favorezcan el correcto desarrollo y mantenimiento de los cultivos. Para 

ello, y de acuerdo con el cultivo del algarrobo, se ha seleccionado la variedad de 

fertilizantes NPK (Ca-Mg-S) SulfActive 8-16-8 (6-2-25). Para una hectárea de terreno de 

unos 300 árboles, son necesarios 4980 kilogramos de dicho fertilizante al año por lo que, 

con la ayuda de la calculadora de fertilizantes de Fertiberia (Fertiberia, 2023) tanto para 

elegir como para seleccionar el mejor fertilizante, el coste medio obtenido del mismo es 

de 1.25 euros/kilogramo. 

En quinto lugar, se deben contabilizar los costes asociados a la preparación con 

anterioridad del terreno, así como los costes de mantenimiento relacionados con el 

mismo. En cuanto al coste de podado, se ha decidido escoger la opción de subcontratar 
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una empresa de la región para realizar una poda automática, con un precio medio de 200€. 

Dicha plantación se caracteriza por la necesidad de poda, en árboles maduros, cada 3 

años. Del mismo modo, el coste medio de preparación de un terreno destinado a este tipo 

de cultivo en la Región de Murcia es de unos 300 euros (Giménez, et al. 2019) mientras 

que, para contabilizar el coste de mano de obra, dicha plantación necesita de una recogida 

anual de la producción. Por ello, y debido a la dificultad de encontrar un dato sostenible 

que implementar, se ha decidido coger la media histórica de los últimos años 

correspondiente al saldo por hora de un jornalero (48,95 euros) y calcularla para un 

período de 3 días, dado como resultado una cantidad de euros 146,85 euros anuales. 

(Expósito, 2021) 

Para llegar a cabo dicha inversión fue necesario la contabilidad y posibilidad de un 

préstamo bancario con el objetivo de financiar todos los costes posibles relacionados con 

la implementación, así como tener disponible cierta cantidad en la caja para cubrir 

posibles imprevistos que pudieran ocurrir. Por lo tanto, se decidió estudiar la concesión 

de un crédito por parte de una entidad bancaria española. Tras el estudio de diferentes 

opciones, se decidió seleccionar un préstamo del BBVA de 39.000 euros a devolver en 16 

años. Y con la ayuda del simulador de préstamo de dicha entidad, las características de 

este eran un TIN del 7.70%, una TAE del 8.02% y, como resultado, un montante anual a 

devolver de 3.272,4 euros (BBVA, 223). 

Finalmente, se identificaron los costes relacionados con el registro de la sociedad propia 

para implementar dicha inversión, sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U) así como los 

impuestos relacionados con dicha inversión. Con respecto a los costes de registro, 

destacan el certificado de denominación social; 17 euros, el coste de notaría; 180 euros, 

el trámite en el registro Mercantil; 95 euros, así como un capital social mínimo de 3.000 

euros. Del mismo modo, los impuestos relacionados fueron el pago del Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI) para terrenos destinados al cultivo en la Región de Murcia, que 

se sitúa en un 0.66% del valor del terreno; unos 130,50 euros, y el impuesto de sociedades 

(IS), que se sitúa en el 25% de los beneficios brutos generados por la empresa (Vasca, 

2021). 

En relación con los ingresos resultantes, se ha decido utilizar el precio medio de venta de 

los últimos 12 años debido a su alta volatilidad en los últimos tres años. Dicho precio de 
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venta se ha establecido en 0.90 céntimos por kilogramos. Además, se ha utilizado el 

EURIBOR con fecha a 30 de abril de 2023; 3.88 por ciento (Euribor, 2023), para 

implementar en las diversas proyecciones y calcular así el Valor Actual Neto (VAN). 

Para el cálculo de este, se ha aplicado la formula: 

 

 

En la que se implementaba el coste asociado al año 0 junto con todos los costes anuales 

asociados a la plantación y descontados a año 0 mediante el uso de Euribor como factor 

de descuento, así como los ingresos de los distintos años, aplicando la misma tasa para 

descontar los flujos. 

 
 

4.2.2 Análisis Cuantitativo: Escenarios 

Una vez localizados todos los costes e ingresos relacionados con el proyecto a 

implementar, se realizó un estudio de sensibilidad de las distintas variables a cambios en 

diferentes factores para un periodo de 20 años. Como resultado, se pueden destacar los 

siguientes escenarios, en los que se ha utilizado un EURIBOR del 3.88%. 

Escenario 1 (Tabla 2, Anexo): dicho escenario se caracteriza por implementar la opción 

de comenzar el proyecto mediante la compra y cultivo de semillas de algarrobo. El tiempo 

promedio de años hasta que las semillas llegan a su máxima producción es de 7 años 

(Martí, J. T, 1984), pero a partir del sexto año se ha realizado un incremento progresivo 

de la producción para representar una imagen más fiel de la realidad. Este escenario se 

caracteriza por empezar a presentar flujos positivos a partir del décimo quinto año, no 

llegar a recuperar en su totalidad la inversión realizada y por tener un VAN negativo, lo 

que representa que dicha opción no es muy favorable. 

Escenario 2 (Tabla 3, Anexo): a diferencia del anterior, en este escenario se compraron 

al inicio plantas de algarrobo ya adultas, disponibles para producir desde el primer año. 

Por lo tanto, se caracteriza por empezar a presentar ingresos a partir del tercer año, 

recuperar la inversión inicial a partir del quinto año y presentar un Valor Actual Neto 

positivo, lo que ejemplifica que dicha opción es más favorable que la anterior y sostenible 

a largo plazo. 
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Debido a los diferentes Valores Actuales Netos de los dos escenarios anteriores, se ha 

decidido, por su carácter positivo, implementar la opción de comprar inicialmente árboles 

maduros para poder estudiar diversos escenarios con dicha característica. 

Escenario 3 (Tabla 4, Anexo): dicho escenario se caracteriza por implementar un 

incremento de los precios en un 2 por ciento, es decir, un aumento de la inflación de dos 

puntos porcentuales. Ante dicha situación, los ingresos empiezan a aparecer a partir del 

tercer año, se recupera la inversión a partir del quinto año, aunque dicha afección a los 

costos acaba resultando en un VAN pequeño pero negativo, lo que nos permite concluir 

que dicha inversión se encuentra poco protegida ante grandes variaciones en la inflación, 

por lo que sería conveniente intentar cubrir la misma ante movimientos futuros en los 

precios. 

Escenario 4 (Tabla 5, Anexo): en este escenario, el precio de venta del kilogramo se ha 

visto modificado hasta los 0.6 céntimos por kilo. Ante semejante variación, se puede 

observar cómo los ingresos empiezan a aparecer a partir del sexto año, la recuperación de 

la inversión empieza a hacerse efectiva a partir del noveno año, pero el Valor Actual Neto 

final es negativo, lo que evidencia una gran sensibilidad de dicho periodo a cambios en 

el precio de venta. Del mismo modo, el punto de equilibrio en el que los costes igualan a 

los ingresos que se ha calculado es de 0.85 céntimos por kilogramo por lo que, por debajo 

de dicho precio no sería recomendable llevar a cabo la inversión. 

Escenario 5 (Tabla 6, Anexo): caracterizado por implementar la media histórica del 

Euribor; 1.79 por ciento. Tras dicha variación, se puede observar que a partir del tercer 

año empiezan a aparecer ingresos, a partir del quinto año se recupera la inversión 

realizada y el VAN obtenido finalmente es positivo y el mayor de los anteriores 

escenarios. Esta situación respalda la representada en el escenario 3; que implicaba una 

subida de la inflación en un 2%, por lo que se puede afirmar que dicho proyecto se 

encuentra muy influenciado antes grandes variaciones en los precios, afectando tanto 

positiva como negativamente en mayor medida, dependiendo de la variable que se vea 

afectada. 

Tras los resultados obtenidos en el análisis podemos llegar a las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, la opción menos viable es la relacionada con el uso de semillas para 

llevar a cabo el proyecto, principalmente debido a que para que llegue a ser rentable, la 



48  

producción debería de escalar a la vez que se incrementa el terreno dado que los costes 

actuales de financiación y desarrollo no cubrirían los ingresos obtenidos. Por otro lado, 

la opción con plantas ya maduras es más favorable debido a que se empieza a producir 

desde el primer año y por ello es posible amortizar todos los costes. Del mismo modo, lo 

óptimo sería poder ir reduciendo ciertos costes relacionados, como el agua o el abono, a 

lo largo del proyecto para poder maximizar la producción. En cuanto a los escenarios de 

cambios de precio de venta como el aumento de los costes, inflación, dichos resultados 

son negativos debido a la alta sensibilidad que tiene este proyecto ante grandes cambios 

en los precios es por ello por lo que sería conveniente intentar reducir los costes fijos y 

afianzar los costes variables lo máximo posible o en cuyo caso contrario no sería rentable. 

Cabe remarcar que el Euribor utilizado, así como los precios de algunos de los materiales 

y el préstamo se encuentran actualizados a la situación actual, lo que favorecería los 

resultados de dichos escenarios si llegaran a estabilizarse en un futuro. 

Finalmente, el escenario de baja del Euribor claramente es el más favorable debido a que, 

como se ha comentado con anterioridad, la gran sensibilidad de este proyecto se ve muy 

favorecida por cambios positivos en los tipos aplicados. 

 

Figura 31: Resultados del análisis de escenarios  

NPV 

Escenario 1 -83.703,66 € 

Escenario 2 1.067,66 € 

Escenario 3 -9.762,86 € 

Escenario 4 -56.641,28 € 

Escenario 5 17.683,39 € 

Fuente: Elaboración propia tras los resultados extraídos de los escenarios 
 

 
Tras el estudio cuantitativo del proyecto, así como los posibles escenarios, se ha decidido 

estudiar la posibilidad de reducir una de las variables que conlleva un importante coste 

en el mismo, el precio de los abonos, así como su sensibilidad para poder aplicar en un 

futuro a dicha implementación. 
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4.2.2 Análisis Cualitativo: Sensibilidad del Abono 

De acuerdo a las últimas prácticas empleadas en el mundo de la agricultura debido al 

incesante incremento en el coste de los fertilizantes, favorecido por la guerra entre 

Ucrania y Rusia, así como la tendencia de la Unión Europea a favorecer cada vez más el 

menor uso de abono, se ha decidido hacer un análisis de sensibilidad entre la 

productividad y la cantidad de abono a usar, es decir, analizar cuánta productividad final 

podríamos obtener si se produjeran ciertos cambios en la cantidad de abono utilizada 

anualmente. 

El algarrobo es un cultivo del que no se tiene mucha información al respecto, así como 

datos actualizados debido a su escasa popularidad en el mundo científico, sin embargo, 

para realizar este análisis se ha utilizado la curva de rendimientos del trigo, calculada por 

Chan Guo et al. en su estudio sobre el rendimiento de los cultivos y los gases 

invernadores, debido a su similitud con el cultivo. 

Por ello, en la Figura 32 podemos observar la curva de rendimientos calculada, así como 

la función aplicada para dicho análisis. 

Figura 32: Curva de rendimiento para el trigo   

 

Fuente: Guo, C., Liu, X., & He, X. (2022) 
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Utilizando esta misma, pero actualizándola a los datos de nuestro análisis, se han obtenido 

tres curvas distintas, una para un escenario de normalidad, y otras dos para unos 

escenarios positivo; incremento de un 50% de las variables, así como negativo, 

decremento de un 50% de las variables, como se puede observar en la Figura 33. 

Figura 33: Curvas de rendimientos calculadas para el algarrobo  

 

Fuente: elaboracion propia con datos de Guo, C. et al (2022) 
 

 
Tras los cálculos realizados, aplicados para una cantidad de producción de unos 17.000 

kilogramos de algarrobo con una base de 4850 kg de abono NPK (Ca-Mg-S) SulfActive 

8-16-8 (6-2-25) se decidió estudiar el cambio de producción que se obtendría debido a 

cambios en la cantidad de abono, relacionado con las posibles restricciones en el mismo, 

así como el estudio de intentar maximizar lo máximo posible la producción para cierta 

cantidad de abono empleada. 

Como resultado, si se decidieran emplear 4750 kilogramos de abono, la producción se 

vería contraída en 7.137 kilogramos de algarrobo mientras que, si se decidiera aumentar 

el uso del abono a 5000 kilos, la producción resultante ascendería a 17.700 kilogramos 

de algarrobo. Por ello se puede afirmar que una restricción de 150 kilogramos de abono 

tiene un impacto mucho mayor en la producción; contracción de casi 10000 kilogramos, 
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que un aumento de abono en la misma proporción; resultante en un aumento de la 

producción de algarrobo en 7.700 kilogramos. Lo que evidencia una alta dependencia del 

cultivo al abono empleado y una posible necesidad de inversión en Investigación y 

desarrollo (I+D) en un futuro o el empleo de abonos ecológicos con el objetivo de intentar 

reducir la independencia de este, así como los costes asociados. 

4.3 Caso de Éxito 
A comienzos de la década de 1990, surgió en la región de Totana, Murcia, una empresa 

especializada en el cultivo de uvas de mesa sin semillas. Esta empresa llevó a cabo una 

importante innovación en su producto, mediante la modificación genética de las uvas para 

crear variedades con diferentes sabores y formas como, por ejemplo, uvas con sabor a 

algodón de azúcar, mango o frambuesa, entre otros. 

Es importante destacar que Totana es un municipio situado en la parte centro-oeste de la 

región de Murcia, tal como se muestra en la Figura 34, que experimentó un crecimiento 

urbano a partir de los años 70 debido al desarrollo de la producción y el turismo en la 

zona. 

Figura 34: Municipios de la Región de Murcia (2023)  

 

Fuente: pisos.com (2023) 
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En términos poblacionales, el municipio tenía una media de alrededor de quince mil 

habitantes entre 1900 y 1960. Sin embargo, el aumento de la construcción en la zona 

impulsó el crecimiento de la población, permitiendo incluso duplicar la cifra en los 

últimos datos registrados en el 2022. En la Figura 35 se muestra una clara relación entre 

el incremento de población experimentado por el municipio y el inicio y desarrollo de la 

empresa Moyca dentro del mismo. A partir de 1998, el número de habitantes de Totana 

empezó a crecer de manera exponencial, lo cual puede estar relacionado con el desarrollo 

e internacionalización de la empresa en la región. 

Figura 35: Evolución del número de habitantes en Totana (1900-2022)  

 

Fuente: Foro-ciudad (2023) 
 

 
La empresa en cuestión se caracteriza por sus altos niveles de producción y desarrollo, lo 

que le ha permitido crecer significativamente en los últimos años. Desde 1995, la 

producción ha aumentado de cerca de un millón de kilos a más de cuarenta millones. 

Además, ha experimentado un gran crecimiento en términos de empleo, pasando de veinte 

empleos fijos y cincuenta temporales a una plantilla de alrededor de dos mil trescientos 

empleados fijos y cerca de mil empleados temporales durante los períodos de cosecha y 

producción. Es importante destacar que la empresa se distingue por su innovación en el 

producto, ya que sus cultivos son orgánicos y no utilizan pesticidas ni productos 

fitosanitarios (Casaú & Noguera-Méndez, 2017). 

En cuanto a su extensión y activo fijo, Moyca utiliza un total de 27.000 m2 distribuidos 

en un conjunto de 1.100 fincas situadas en diversas zonas de España, como Murcia, 
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Alicante y Badajoz, así como en Argentina y Latinoamérica. Esto ha permitido que la 

empresa se posicione como uno de los principales referentes en el sector, tal como se 

muestra en la Figura 36, y uno de los principales competidores, junto con El Ciruelo, lo 

que le ha permitido alcanzar cifras de ventas superiores a los 109 millones de euros en 

2017. 

 Figura 36: Análisis de la competencia en el sector de las uvas murciano (2013-2017) 

 

Fuente: Chacón, L.M (2018) 
 

 
Con respecto a las exportaciones, Moyca tiene una gran influencia debido a su presencia 

internacional, así como al hecho de que la uva es el tercer tipo de fruta más exportado de 

la región y representar el 66,5 por ciento de las exportaciones nacionales (Europa Express, 

2016). No obstante, su gran éxito se encuentra principalmente en su tecnología y 

conocimientos especializados; knowhow. 

A la hora de poner en marcha la producción, Moyca cuenta con la colaboración de 

breeders o empresas hibridadoras. Dichas empresas cuentas con todas las variedades de 

uvas licenciadas y se encargan de desarrollar los nuevos productos y sabores que 

posteriormente envían a Moyca. Esta recibe el producto y lo envía a sus productores y 

cosechadores, los cuales cosechan el material recibido para verificar si las condiciones 

son óptimas y la variabilidad de esta. Una vez recibido el visto bueno por parte de los 

productores y cosechadores, Moyca empieza a producir en masa dicha variedad, así como 

empaquetar y distribuir el producto para poder satisfacer la demanda y linealidad del 

mercado. Como se muestra en la Figura 37, la principal ventaja competitiva de Moyca, 

es el sistema de producción desarrollado, así como el fácil flujo de información entre sus 

productores y cosechadores. Cabe destacar que las variedades de uvas de sabores no son 

propiedad explícita de Moyca y pueden ser obtenidas por cualquier empresa para 

posteriormente venderlas o explotarlas. 
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Figura 37: Sistema de producción Moyca vs Sistema tradicional  

 
 

Fuente: Casaú & Noguera-Méndez (2017) 
 

 
Todo ello ha posibilitado que el municipio de Totana se encuentre dentro del municipio 

de la Región de Murcia con mayor renta bruta media, unos 19.405 euros por habitante. 

Del mismo modo, de acuerdo con la Figura 38, dicho municipio presenta una gran 

variedad en cuanto a los lugares de nacimiento de sus habitantes. Destacando en un 59.02 

por ciento los habitantes nacidos en dicho municipio, seguido de un 25,21 por ciento de 

extranjeros que emigraron de sus países a Totana. 
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Figura 38: Total de habitantes según lugar de nacimiento (2022)  

Fuente: foro-ciudad (2023) 
 

 
Finalmente, en cuanto a la distribución de población, dichos factores han favorecido a 

que la población presente un crecimiento vegetativo positivo, con 106 nacimientos más 

que defunciones, así como el establecimiento de la edad media de los habitantes de Totana 

en 39,64 años (Figura 39). Lo que ejemplifica cierta influencia por parte de grandes 

empresas como Moyca en el desarrollo de la región en términos económicos y 

cuantitativos. 
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Figura 39: Distribución pirámide de población Totana (2022)  

 
 

Fuente: foro-ciudad (2023) 
 
 

4.4 Conclusiones 
Tras los resultados obtenidos en los análisis realizados, se puede afirmar que la inversión 

es altamente sensible a grandes cambios en el precio de las variables, especialmente 

aquellas que afectan directamente a los costos o ingresos fijos. Por lo tanto, se recomienda 

considerar la contratación de algún producto de cobertura al inicio de la inversión para 

protegerse de dichas variables. Además, algunos de los factores utilizados en los cálculos 

del análisis están por encima de sus medias históricas, como los intereses de los préstamos 

o el Euribor, por lo que el paso del tiempo y la posible mejora de estos factores 

impactarían significativamente en la inversión, lo que favorecería los resultados que se 

pueden obtener. 

Del mismo modo, en el futuro sería beneficioso considerar la realización de proyectos 

para la recogida de agua de lluvia o la negociación de contratos con los principales 

proveedores de agua, dado que la región de Murcia depende en gran medida del agua que 

es suministrada por canales, en comparación con otras comunidades, y su posición 
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geográfica y climática no favorece su disponibilidad. Es por ello por lo que el precio del 

agua en la región es significativamente más alto que la media peninsular y afecta en mayor 

medida a los cultivos. 

Pese a que la producción del algarrobo no tiene tanta dependencia como otros cultivos al 

agua, dicha construcción de pozos sería beneficiosa para ver reducido en mayor medida 

la factura del agua y no tener que recurrir así a otras alternativas como el agua procedente 

de saladoras, cuya dependencia total no es viable. Además, la implementación de este tipo 

de cultivos en zonas de la región podría mejorar la salud de los suelos, reducir los altos 

nitratos que se utilizan en las actuales producciones de esas zonas, a la vez que se fomenta 

el cultivo sostenible y ecológico. 

Otro punto de gran importancia está relacionado con la gran variedad de productos en los 

que el algarrobo tiene influencia y su gran aplicación, haciendo del mismo un producto 

muy atractivo a la hora de poner en marcha diferentes cosechas o desarrollar nuevos 

productos. La gran producción que se puede encontrar actualmente en España con 

respecto al resto de países europeos favorece la posibilidad de crear sinergias entre los 

distintos sectores a la vez que potencia la posibilidad de desarrollar diferentes ventajas 

competitivas con respecto al resto de competidores de la región y el mundo. Como es el 

ejemplo de la reciente tendencia del consumo focalizado en comidas bajas en azúcares y 

orgánicas donde el algarrobo es un buen sustituto. 

Además, la creciente crisis provocada por la guerra de Ucrania ante la escasez de grano 

y el incremento de los precios en los alimentos, así como en la comida para animales, ha 

evidenciado la posibilidad de desarrollar este tipo de productos, la harina de algarroba, 

con el objetivo de disminuir la dependencia con el resto de los países en estos ámbitos. 

Finalmente, un ejemplo de empresa que se centra en el cultivo de una fruta y cuyo éxito 

puede trasladarse a la población es la empresa Moyca por lo que, si se desarrollaran 

proyectos de índole similar con una buena organización, podrían favorecer a paliar las 

consecuencias de la despoblación en zonas rurales de España, así como potenciar las 

mismas a nivel económico como al propio país mediante la comercialización de los 

productos en el extranjero. Del mismo modo, el desarrollo de empresas similares en este 

tipo de regiones puede favorecer el establecimiento de grupos de población más jóvenes, 

así como grupos de población extranjero, como ha podido experimentar Totana en los 
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último veinte años de crecimiento exponencial, lo que favorecería la recuperación y 

desarrollo de dichas zonas a la vez que posibilitaría una mayor evolución en las mismas. 
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Capítulo 6: Anexos 
Tabla 1: Costes e ingresos del proyecto 
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Tabla 2: Escenario 1 (Semillas) 
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Tabla 3: Escenario 2 (Plantas) 
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Tabla 4: Escenario 3 (Inflación +2%) 
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Tabla 5: Escenario 4 (Cambio 0.6€/kg) 
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Tabla 6: Escenario 5 (Avg Euribor 1.79%) 
 


