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Resumen. 

La transición al siglo XXI ha supuesto una reactivación demográfica en toda España, tras un 
periodo de estancamiento generalizado. La causa principal radica en una última oleada de 
inmigración, tanto laboral como residencial, sobre todo en el área mediterránea, siendo la 
Región de Murcia uno de los lugares de mayor atractivo. Las áreas más afectadas han sido 
aquellas donde más se han desarrollado la agricultura, la industria y el turismo. La comarca del 
Campo de Cartagena, en relación a este desarrollo, forma parte de los lugares con mucha 
inmigración recibida. Entre las múltiples implicaciones territoriales de este fenómeno, es 
destacable la nueva configuración del poblamiento. Es objetivo principal de este trabajo 
demostrar el papel de la inmigración en el mantenimiento e incluso crecimiento de entidades 
rurales de población. Para ello, se hace un tratamiento estadístico, para los municipios del 
Campo de Cartagena, de los datos del Padrón según entidades de población y nacionalidad al 
principio del siglo (año 2000) y en la actualidad (año 2014), que se analizan y se cartografían. 
Se concluye que, sin esta nueva población inmigrante instalada en localidades rurales, muchos 
pueblos de la comarca quedarían reducidos a su mínima expresión e incluso algunos 
semiabandonados. Las áreas no rurales también reciben inmigración, pero en su devenir 
demográfico no se muestra tan significativa la población extranjera. 

Abstract. 

Transition to 21st Century has supposed a demographic reactivation in Spain, after a period 
of generalized standstill. The principal cause lies in an ultimate wave of immigration, both labor 
and residential, above all in Mediterranean area; Region of Murcia is one of the most attractive 
places. The most affected areas have been those where agriculture, construction and tourism 
has had a bigger improvement. The Murcian region of Campo de Cartagena, with an important 
development in these activities, is part of those places with a big amount of immigrant 
population. Among the multiple territorial implications of this phenomenon, new settlement 
configuration is really remarkable. The objective in this paper is the demonstration of 
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immigration role in maintenance and even increase of rural population entities. We do a 
statistical treatment, for Campo de Cartagena municipalities, of values from inhabitants register, 
according to population entities and nationality, at the beginning of the century (year 2000) and 
nowadays (year 2014), which are analyzed and cartographied. We conclude that, without this 
new immigrant population settled in rural localities, many villages in the region would be 
reduced and some of them even semiabandoned. No rural areas also receive immigration, but it 
is not so significant in their demographic evolution. 

 

1. Introducción. 

La transición al siglo XXI ha supuesto una reactivación demográfica en toda España 
(Imagen 01). Entre 1961 y 1973, en torno a un millón y medio de personas abandonaron 
España, muy rezagada por la etapa autárquica del franquismo, para dirigirse a países del norte 
y centro de Europa. La crisis del petróleo de 1973 marcó el final de la masiva emigración 
española hacia Europa y el retorno de muchos emigrantes españoles, forzados por el aumento 
del paro en los países de acogida. Posteriormente, el establecimiento de la democracia 
coincidió con una fase de relativo equilibrio de saldos migratorios netos, que se prolongó hasta 
finales de la década de los 90. En esta etapa se desarrolló un proceso de intensa 
transformación de la economía española, culminado con la adopción del euro en 2001, en un 
dinamismo muy atractivo para la mano de obra extranjera (Alonso y Furió, 2007). Se produce 
un fuerte crecimiento de la inmigración que pone fin a la etapa de estabilidad demográfica 
anterior y da comienzo a una nueva era de intenso desarrollo poblacional con un peso muy 
marcado en los efectivos extranjeros (Martínez Hernández, 2011). 

 

Imagen 01.- Evolución de la población extranjera en España, 1990-2008 (Lora-Tamayo, 2009). 
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Desde el punto de vista del empleo, el vaciamiento de trabajadores españoles de algunos 
sectores laborales (agricultura, peonaje de la construcción y trabajos menos cualificados de los 
servicios), unido al envejecimiento de la población (menor tasa de población activa) y a la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que a su vez deja en las tareas del hogar y el 
cuidado y atención de menores y ancianos otro nicho laboral, es determinante a la hora de 
explicar la necesidad de trabajadores extranjeros, inmigrantes económicos que ocupen esos 
puestos no demandados por los trabajadores autóctonos, pero fundamentales de cubrir en 
nuestro sistema económico y social (Lora-Tamayo, 2009). 

Al mismo tiempo se han dado condiciones favorables a la inmigración residencial: la 
industria inmobiliaria ha aprovechado el fuerte crecimiento económico español de esta época 
para ofertar grandes complejos de viviendas de estilo “resort”, para un uso desestacionalizado 
(Aledo Tur, 2008). Este fenómeno es propio de espacios mediterráneos, a partir del 
aprovechamiento de unas condiciones climáticas excepcionales y lugares ambientalmente 
favorables para el desarrollo de una calidad de vida más relajada, orientada hacia el exterior de 
la vivienda y a un uso del tiempo libre más intenso (Rodríguez Rodríguez, 2004). 

Dentro del contexto español, la Región de Murcia, comunidad autónoma mediterránea, 
localizada en el sureste peninsular, ha sido una de las más emblemáticas en estos dos tipos de 
flujos principales (Gómez Espín, 2002). Su actividad económica ha experimentado un intenso 
crecimiento a partir de una agricultura moderna e intensiva, necesitada de mano de obra 
(Serrano Martínez, 2002), y de un territorio que, a finales de siglo, sólo había sido ocupado 
masivamente desde el punto de visto urbano-turístico en el espacio de La Manga del Mar 
Menor (Andrés Sarasa, 1995). 

En el año 2013, la Región de Murcia es la tercera comunidad de España en porcentaje de 
población extranjera (16%), sólo un punto por debajo de la Comunidad Valenciana y cuatro de 
las Islas Baleares. Las comarcas de la mitad septentrional (Altiplano, 13%, y Vegas y campos 
del Segura, 12%) se sitúan por debajo de la media regional aunque por encima de la nacional, 
salvo el Noroeste (11%). Son las comarcas meridionales (Guadalentín y Campo de Cartagena), 
las que, con un valor de población extranjera del 20 y el 22% de su población total 
respectivamente, despuntan en el territorio murciano. En ellas se acentúan las motivaciones 
principales de atracción demográfica (Torres, 2007): un desarrollo agrícola puntero en España 
exportador al resto del mundo y un litoral en proceso de masificación. 

Esta situación demográfica ha propiciado un impacto evidente en el territorio, a nivel de 
estructuras de poblamiento. Por ejemplo, Gómez Espín (2002) señala de forma somera cómo 
algunas pedanías del Campo de Cartagena han sido revitalizadas gracias al aporte inmigrante. 
Previsiblemente, la población extranjera ocupa espacios ruralizados, ya sea por cercanía al 
lugar de trabajo agrario o por el atractivo de áreas de campo y naturaleza, de manera que, en 
algunos casos, amortiguan su decrecimiento y, en otros, contribuyen a su acrecentamiento. En 
el presente estudio se tiene como objetivo principal constatar esta hipótesis en la comarca del 
Campo de Cartagena, la más activa en la Región de Murcia desde el punto de vista 
demográfico. Se presenta un estudio de la evolución del poblamiento durante el siglo XXI, 
partiendo de la consideración citada del año 2000 como punto convencional de inflexión entre 
una etapa demográfica de estancamiento o crecimiento lento y una nueva de rápido 
crecimiento. 
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2. Metodología. 

La comarca del Campo de Cartagena aglutina un total de ocho municipios (Imagen 02), 
atendiendo a la exitosa división comarcal de Morales Gil (1992). Para alcanzar la mejor 
resolución posible, en nivel de detalle, manejo de datos y capacidad de comparación y análisis, 
dentro de un marco comarcal, en el presente estudio se han tomado como referencia territorial 
las entidades de población, esto es, una división intermedia entre el municipio y las entidades 
singulares formadas por núcleos y diseminados; en el Nomenclátor (CREM) estas entidades de 
población son etiquetadas como “entidades colectivas”. 

 

Imagen 02.- Localización de la comarca del Campo de Cartagena y sus municipios y entidades de 
población. 

La inmigración, como fenómeno no sólo social sino también espacial, tiene una influencia 
directa en el poblamiento del territorio, tanto en el de origen como en el de destino. En este 
caso, tratando el foco de recepción, se ha establecido una clasificación básica del poblamiento 
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en función de su carácter más rural o más urbano. Para ello, se han dividido las entidades de 
población según la clasificación del INE, que sigue criterios demográficos, usando como 
referencia los datos de población de cada entidad en el año de inicio del estudio (2000, 
comienzo del siglo): 

1. Rural: menos de 2.000 habitantes. 

2. Semirrural o intermedia: entre 2.000 y 10.000 habitantes. 

3. Urbana: más de 10.000 habitantes. 

El resultado es el siguiente: la comarca de Cartagena se divide en un total de 90 entidades, 
de las cuales el 72% son rurales; el 22%, intermedias y, el 6%, urbanas (Tabla 1). Sin 
embargo, la dinámica se invierte en cuanto a cantidad de población, puesto que, en el año de 
referencia (2000), el 52% del total comarcal vive en entidades urbanas; el 34%, en semirrurales 
y, el 14%, en rurales. 

 

Tabla 01.- Clasificación de las entidades de población del Campo de Cartagena (R: “rural”, S: 
“semirrural”, U: “urbana”). 
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La fuente de la cual se han extraído los datos de este estudio, referidos a dos momentos (el 
inicio del siglo, año 2000, y la actualidad, año 2014) ha sido el Centro Regional de Estadística 
de la Región de Murcia (CREM), a través de su portal web. Los datos demográficos provienen 
del Padrón municipal de habitantes, en concreto del epígrafe de la “población según entidades 
y país de nacionalidad”. Lo mismo ocurre con los datos sobre la edad de la población 
extranjera, sacados del epígrafe de “población extranjera según municipios y edad”. En cuanto 
a los datos sobre empleo, éstos provienen del Servicio Regional de Empleo y Formación, en 
concreto de la “estadística de contratos registrados”. 

A partir de estos valores absolutos de población y ocupación, se ha llevado a cabo un 
tratamiento estadístico sobre evolución de variables y relación, sacando porcentajes de 
representatividad y de dinamismo. Estos datos secundarios se han analizado y comentado. 

Por último, se ha presentado toda la información espacial a través de una cartografía 
específica e inédita, elaborada con herramientas de un SIG, tomando como base un archivo 
vectorial de entidades de población de la Dirección General de Regadíos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

3. Resultados y discusión. 

3.1. Crecimiento demográfico. 

En el periodo considerado, la población del Campo de Cartagena ha aumentado en un 36%: 
en el año 2014 hay 390.924 habitantes, frente a los 288.272 del 2000. Este considerable 
aumento de población se sitúa hasta ocho puntos porcentuales por encima de la media 
regional, donde el incremento ha sido del 28%, también de importancia (Tabla 02). 

 

Tabla 02.- Porcentaje de crecimiento en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena (Esp.: 
“Españoles”, Ext.: “Extranjeros”). 
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La causante principal de este incremento demográfico es la llegada masiva de inmigrantes, 
que representan, en la comarca del Campo de Cartagena, nada menos que el 65% del 
crecimiento demográfico total. En apenas 15 años, la comarca ha pasado de tener una 
población extranjera del 4% del total al 20% (Imagen 03). En el año 2014 ha habido un 
espectacular aumento de extranjeros del 623% respecto a los que había en el año 2000, 
mientras que la población nacional ha crecido un discreto 13%. Sólo con la aportación 
extranjera, la población comarcal habría crecido en un 23,3%, limitándose el crecimiento 
nacional al 12,3%. 

 

Imagen 03.- Porcentaje de extranjeros en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena (años 
2000 y 2014). 

Estas tendencias demográficas son equivalentes en cada municipio del Campo de 
Cartagena (Imagen 03 y Tabla 02), aunque los valores medios de crecimiento presentan 
bastante dispersión: la desviación estándar de la media presenta un valor de 27. De esta 
forma, sólo dos municipios se sitúan por debajo de la media: Cartagena, que crece un 20%, y 
La Unión, que lo hace un 33%. El resto de municipios crecen más, siendo muy destacable el 
caso de Los Alcázares, cuyo crecimiento es del 109%, esto es, dobla su población del año 
2000. El crecimiento demográfico de los municipios también responde mayoritariamente a la 
aportación extranjera, en algunos casos muy significativamente (82% en Mazarrón) y en otros 
menos (58% en Los Alcázares). Sólo el municipio de La Unión presenta un incremento 
demográfico con mayor aportación patria: el 64%. 

En el año 2000, tres municipios contaban con una población extranjera de al menos el 10% 
respecto al total, un porcentaje muy alto, puesto que la media regional se situaba en el 2% y, la 
comarcal, en el 4%: 

1. Los Alcázares, que ahora cuenta con un 36% de extranjeros, el segundo valor más alto 
de la comarca. Ha crecido mucho el número de extranjeros (519%) pero también el de 
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nacionales (52%), de ahí que se haya doblado la población inicial. El 64% del 
crecimiento ha sido efectuado por los extranjeros y, el 45% restante, por los españoles. 

2. Torre Pacheco, con una representación actual de extranjeros del 29%. Su población 
total ha crecido un 50%, del que el 64% corresponde al incremento de extranjeros, los 
cuales ahora son un 272% más que en el año 2000 mientras que españoles sólo hay 
un 21% más. 

3. Mazarrón, cuyo porcentaje de extranjeros es el más alto de la comarca: 40%. La 
población total ha crecido un 74%, o un 60% si sólo se contabiliza el incremento de 
extranjeros. La aportación inmigrante al crecimiento ha sido casi total: del 82%. 

El resto de municipios contaban con menos población extranjera, pero actualmente tres de 
ellos han experimentado un considerable aumento de esta población: 

1. Fuente Álamo, que ha pasado del 7% de extranjeros al 30%, lo que ha supuesto un 
crecimiento demográfico del 41% (61% si sumamos el incremento de españoles). 

2. San Javier, que es el municipio con un mayor aumento porcentual de extranjeros: un 
espectacular 1909%, lo que ha supuesto una representación extranjera en el total 
demográfico del 27% cuando en el año 2000 era de sólo el 2%. La población nacional 
también ha crecido (un 26% más); el crecimiento total ha sido del 69%. 

3. San Pedro del Pinatar, con valores similares a San Javier: hay un 1645% más de 
extranjeros, pasándose de un 2% de población extranjera en el año 2000 al 25% en la 
actualidad. El crecimiento total ha sido del 55%. 

Por último, destacan los casos aislados, por su menor dinamismo, de dos municipios: 

1. Cartagena: en el año 2000 era el municipio con menor población extranjera respecto al 
total: 1,97%. Actualmente presenta un porcentaje también por debajo de la media 
(13%) y ha sido el municipio que menos ha crecido de todos: 20%. Al ser el término 
municipal más extenso y más poblado, además de albergar la localidad con mayor 
población de la comarca, los datos porcentuales pueden desvirtuarse, aunque en 
términos absolutos se trate del municipio con mayor crecimiento, tanto de población 
extranjera (23.930 efectivos más) como española (12.582 más). 

2. La Unión: en el año 2014 es el que menos población extranjera tiene respecto a su 
total demográfico: 11%, partiendo en el año 2000 de un valor igualmente por debajo de 
la media (2%). La población total crece un 33%, algo por debajo de la media comarcal 
aunque por encima de la media regional. Sin embargo, a diferencia del resto de 
municipios de la comarca, la población extranjera contribuye de manera minoritaria en 
este incremento demográfico: en un 36%. 

3.2. Caracterización de la población inmigrante. 

La nacionalidad mayoritaria de los extranjeros residentes en la Región de Murcia, con un 
valor del 39%, es la africana, casi monopolizada por la marroquí (cerca del 90%). Lo mismo 
ocurre en la comarca del Campo de Cartagena, con un porcentaje mayor (45%). A 
continuación, con en torno al 29% del total de extranjeros, se sitúan aquellos con 
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nacionalidades europea y americana respectivamente, sobresaliendo tradicionalmente Reino 
Unido y recientemente Rumanía en el primer caso (casi la mitad de los europeos) y, Ecuador, 
en el segundo (más de la mitad de los americanos). A nivel comarcal, sin embargo, los 
europeos tienen mayor representación que los americanos (34% frente a 18%). La tendencia 
general, desde 2008, es de un aumento porcentual de los europeos y americanos a costa de 
los africanos. Los asiáticos, oceánicos y apátridas son minoritarios y residuales a ambas 
escalas. A nivel municipal, todos los municipios presentan una nacionalidad mayoritaria en 
torno al 50% del total de sus extranjeros, seguida de cerca de una secundaria: suele ser una 
combinación de europeos y africanos. La tercera nacionalidad en representación suele ser la 
americana (Imagen 04). 

 

Imagen 04.- Porcentaje de extranjeros según sus continentes de origen en los municipios de la comarca 
del Campo de Cartagena (años 2000 y 2014). 

La nacionalidad europea es mayoritaria en Los Alcázares (41%), Mazarrón (57%) y San 
Pedro del Pinatar (44%). Esta nacionalidad (salvo los extranjeros de Europa del Este) suele 
asociarse a una inmigración de carácter residencial, de jubilados y prejubilados de países ricos 
europeos (Reino Unido, Alemania, Francia) que vienen al sureste peninsular en busca de un 
clima agradable, intimidad y buenos servicios (Serrano Martínez, 2007). Precisamente, estos 
tres municipios son costeros y cuentan con una larga tradición turístico-residencial, 
especialmente a través de resorts y urbanizaciones guetificadas, tanto vinculadas al mar como 
al campo (Espejo Marín, 2004), de ahí que Los Alcázares y Mazarrón presentaran un 
porcentaje de población extranjera tan alto ya en el año 2000. Salvo el caso de San Pedro del 
Pinatar, cuyo término municipal no es muy extenso y se encuentra volcado a la economía 
costera (el sector servicios supuso un 79% de los empleos de 2014), los otros dos 
complementan su economía turística con un sector agrícola potente, que atrae por su parte a 
trabajadores inmigrantes, de perfil poco cualificado como los africanos y sudamericanos, cuyo 
número en el total de extranjeros, aunque por detrás de los europeos, también es considerable. 
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Algo más de la mitad de los empleos en 2014 se correspondieron con el sector primario en 
ambos casos, y algo menos de la mitad fueron asumidos por la actividad terciaria (Imagen 05). 
La mayor parte de los extranjeros, sobre todo los europeos, son por tanto de edad avanzada; 
es de destacar en este caso el municipio de Mazarrón, donde un 33% del total tienen 60 o más 
años (Imagen 06). 

 

Imagen 05.- Contratos registrados en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena en el año 
2014. 

 

Imagen 06.- Grupos de edad de los extranjeros residentes en los municipios de la comarca del Campo de 
Cartagena en el año 2014. 
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El resto de municipios tienen mayor presencia de africanos, que suelen responder a un perfil 
de trabajador adulto, que vive con toda su familia, de poca cualificación, que se dedica a la 
agricultura creciente de la comarca, muy intensiva y globalizada (Torres Pérez y Gadea 
Montesinos, 2010). Es el caso, con ligeras diferencias, de Cartagena (52%), Fuente Álamo 
(48%), San Javier (42%), Torre Pacheco (57%) y La Unión (73%): 

1. Cartagena y San Javier: son municipios costeros que también han desarrollado el 
turismo de resorts causante de la inmigración residencial; en San Javier, por ejemplo, 
la proporción de europeos está sólo 7 puntos por debajo de la de los africanos. Sus 
economías se vertebran a partir de la agricultura moderna de regadío (trasvase Tajo-
Segura), con productos hortícolas que se destinan a la exportación, y del turismo y 
actividades terciarias, sobre todo en Cartagena por albergar la cabecera comarcal (el 
47% de los empleos en 2014 fueron en el sector primario y, el 43%, en el terciario). 

2. Fuente Álamo y Torre Pacheco: son los municipios tradicionalmente más agrarios de la 
comarca. También acogen inmigración residencial pero de una manera más 
secundaria. La actividad agraria demanda una gran cantidad de mano de obra barata 
que suele ser cubierta por inmigrantes africanos y sudamericanos, de ahí que éstos 
sean el segundo colectivo de extranjeros más representativo (27% en Fuente Álamo y 
21% en Torre Pacheco). En 2014 el sector primario supuso en Fuente Álamo el 79% de 
los empleos y en Torre Pacheco llegó al 86%. Son municipios con población joven, 
tanto patria como extranjera. 

3. La Unión: es un caso particular porque se trata del único municipio donde la 
construcción y la industria igualan o superan el porcentaje de empleo de la agricultura, 
cuya ocupación laboral se ha quedado en el 15% en el año 2014. La economía de La 
Unión se encuentra tradicionalmente estructurada a partir de la minería; las actividades 
extractivas y la agricultura generan un empleo atractivo para los africanos, que 
suponen el porcentaje más alto de entre los extranjeros en cada municipio: el 73%. 
También se trata de la población inmigrante más joven de la comarca. Anteriormente a 
la crisis económica iniciada aproximadamente en 2008, en todos los municipios había 
un porcentaje importante de extranjeros ocupados en la construcción, a un valor al 
menos equivalente al actual para La Unión. 

3.3. Situación a escala intramunicipal. 

A nivel de poblamiento, referente a las entidades de población de cada municipio de la 
comarca, se pueden distinguir varias circunstancias principales, en función del ámbito rural o 
semirrural/urbano. 

3.3.1. Entidades urbanas y semirrurales. 

 Todas las entidades de población de ámbito urbano y de ámbito semirrural experimentan 
crecimiento demográfico en el periodo considerado, salvo una excepción: el centro histórico de 
la ciudad de Cartagena. 
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Se observa incremento de extranjeros en todas estas entidades, incluso en el centro de 
Cartagena. Es la población nacional la que, a pesar de que en el resto de lugares sí crece, en 
el núcleo cartagenero desciende; concretamente, en un 12% respecto a la población patria del 
año de inicio (2000). El aumento de extranjeros en un 895% de los que había en el año 2000 
(un 11% más que la población total de entonces) hace que el descenso demográfico definitivo 
sea sólo del 1%. 

Se puede apreciar por tanto un crecimiento demográfico general de las áreas urbanas y 
semirrurales, probablemente por su mayor multifuncionalidad y mejor prestación de servicios 
demandados por la sociedad actual que los territorios rurales. Este fenómeno de atracción 
parece ser compartido tanto por los extranjeros como por la población nacional. Sólo el caso 
del centro de Cartagena desvela un foco de repulsión demográfica, al menos nacional; se trata 
de un área reconvertida hacia el sector turístico y comercial que ha expulsado población pero, 
a diferencia de otras épocas de riesgo de marginalización, ha sido a costa de un completo y 
eficaz equipamiento terciario, generador de dinamismo social. 

El resto de municipios limitan sus áreas urbanas o semirrurales a su capital o a pocas 
entidades más. La capital municipal de Los Alcázares ha crecido un 88% (52% sólo con la 
aportación extranjera). La de Fuente Álamo, un 86% (45% sólo con los extranjeros). La de 
Mazarrón, un 42% (porcentaje compartido casi por igual entre extranjeros y nacionales) y, el 
Puerto de Mazarrón, un 68% (58% más sólo de foráneos). San Javier también tiene dos 
entidades casi urbanas: su capital, que ha experimentado un crecimiento del 87% (49% sólo 
con los extranjeros) y Santiago de la Ribera, con un incremento demográfico del 61% (36% 
sólo con los extranjeros). San Pedro del Pinatar capital ha crecido un 40% (un 10% 
contabilizando sólo a los españoles). Torre Pacheco tiene más entidades no rurales: su capital, 
con un incremento demográfico del 60%, Balsicas (33%) y Roldán (62%), todas con una 
aportación mayoritaria de la población extranjera en el crecimiento total. La Unión, finalmente, 
ve crecer su capital en un 33%, con mayor aportación nacional (61% del crecimiento total). 

3.3.2. Entidades rurales. 

 Entre las entidades rurales, hay más variedad de situaciones, aunque todas parten de la 
misma premisa: el número de extranjeros siempre es mayor en 2014 que en el año 2000, salvo 
algún caso aislado. Según el comportamiento de la población nacional, se pueden distinguir 
tres tipos de entidades rurales: 

1. Entidades que crecen demográficamente, subiendo a veces a categoría intermedia o 
urbana (Imagen 07): son aquellas en que hay un aumento de extranjeros y también de 
españoles. Es lo que sucede en las entidades rurales con turismo residencial, 
atractivas tanto para unos como para otros. Los porcentajes de crecimiento pueden 
llegar a ser espectaculares, desde casos como el de Los Narejos, por ejemplo, en Los 
Alcázares, donde se produce un incremento demográfico del 163%, del que el 66% es 
responsable la población extranjera, hasta casos como Saladillo, en Mazarrón, donde 
el aumento es de un increíble 2002% (causado casi exclusivamente por los extranjeros 
de la emblemática urbanización “Camposol”). Otros ejemplos son: Roda, en San Javier, 
que multiplica por seis su población gracias al incremento tanto de españoles (372% 
más) como de extranjeros (4610% más); Los Peñascos, en San Pedro del Pinatar 
(crecimiento del 732%); Hoyamorena, en Torre Pacheco, con un aumento demográfico 
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del 190%; y Roche, en La Unión, que casi dobla su población, en este caso por una 
aportación mayoritaria de españoles, ya que junto a la ciudad de La Unión funciona en 
muchos casos como núcleo dormitorio de la ciudad de Cartagena, por su proximidad. 

 

Imagen 07.- Evolución del número y población de entidades demográficas en la comarca del Campo de 
Cartagena, según su clasificación en urbanas, semirrurales y rurales (2000-2014). 

2. Entidades que disminuyen demográficamente: se trata de áreas que, a pesar del 
empuje de extranjeros, ya partían de valores demográficos bajos y/o la sangría de 
población española se ha hecho excesiva. Algunas entidades rurales con un 
decrecimiento bajo son Atalaya (9%), Cañadas de Romero (2%) y Majada (3%) en 
Mazarrón, donde el crecimiento inmigrante está entre el 20 y el 30% pero la 
disminución de españoles es ligeramente superior; en La Grajuela, San Javier, ocurre 
algo similar (-1% de crecimiento), al igual que en Los Antolinos (-5%), en San Pedro del 
Pinatar. Entidades rurales con mayor disminución demográfica son: Ifre-Pastrana y 
Rincones en Mazarrón, únicos lugares de la comarca donde en el año 2014 hay menor 
número tanto de españoles como de extranjeros, generando una disminución 
demográfica del 32% en el primer caso y del 52% en el segundo; en San Javier: La 
Calavera (-37%, a pesar del aumento demográfico del 13% sólo contabilizando 
extranjeros), y Colonia Julio Ruiz de Alda (-32%); en San Pedro del Pinatar: Los 
Gómez (-15% pero 19% de crecimiento respecto al total del año 2000 sólo con los 
efectivos extranjeros), Loma de Arriba (-17%) y Las Pachecas (-45%); por último, en 
Torre Pacheco: Camachos (-22%), Los Meroños (-18%) y Santa Rosalía (-28%). 
Mención aparte merecen dos entidades rurales, por una disminución demográfica tan 
brusca que casi las hacen desaparecer: Escombreras, en Cartagena, que decrece un 
92% (aunque la población extranjera le habría hecho crecer un 1%) y Las Salinas, en 
San Pedro del Pinatar, donde nunca ha habido población extranjera y la población 
española ha disminuido un 80%. 

3. Entidades que se mantienen estables demográficamente: son aquellas donde el 
aumento de extranjeros ha sido insuficiente para lograr un crecimiento demográfico 
considerable pero suficiente para evitar el decrecimiento que, considerando sólo la 
población nacional, sufrirían, en mayor o menor medida. Es el caso de las siguientes 
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entidades: en Cartagena, Campo Nubla (30% de crecimiento por la población 
extranjera y -25% por la nacional) y Los Médicos (5% extranjera y 0% nacional); en 
Mazarrón: Gañuelas (19% extranjera y -17% nacional); en San Pedro del Pinatar: Las 
Beatas (9% extranjera y -8% nacional); en Torre Pacheco: Hortichuela (mismo 
porcentaje de crecimiento inmigrante que de disminución nacional, 8%, generando un 
crecimiento cero); y, finalmente, en La Unión: Portmán (3% extranjera y -1% nacional). 

El primer tipo de entidades rurales, salvo aquellas en que la población nacional se ha 
mantenido en un número alto o ha crecido bastante, se han convertido en guetos elitistas de 
europeos, normalmente estructurados en urbanizaciones asociadas a campos de golf e 
instalaciones y servicios propios de los países de origen. Los ejemplos más claros son las 
entidades de Saladillo y Garrobo, ambas en Mazarrón, donde el 98% y el 92% de la población 
respectivamente es extranjera. Se trata de lugares alejados relativamente de la civilización 
urbana, donde vivir la utopía europea del disfrute solitario de la naturaleza, con un clima muy 
cálido y gran cercanía a la costa y a ejes importantes de comunicación. 

En cambio, las entidades del segundo y tercer tipo, es decir, aquellas con menor población 
nacional cuyo crecimiento o decrecimiento ha dependido del número de extranjeros, responden 
mayoritariamente a áreas de recepción de inmigración laboral, sudamericana y sobre todo 
africana. Son áreas rurales, con una infraestructura y una sociología más cercanas a sus 
lugares de origen y mayor cercanía a los focos de trabajo, eminentemente agrícolas. Estas 
características, atractivas para ciertos extranjeros, son sin embargo repulsivas para el grueso 
de españoles, que tienden a trasladarse a núcleos más urbanizados, ya sean semirrurales o 
urbanos, donde, sin alejarse demasiado de sus pueblos de origen y en ocasiones tierras de 
trabajo, pueden disfrutar de los mejores servicios urbanos. 

3.3.3. Cartografía de la impronta territorial inmigrante. 

 En vista a estos resultados de la dinámica demográfica intramunicipal de lo que llevamos 
de siglo XXI en el Campo de Cartagena, parece muy claro que la numerosa inmigración 
exterior ha influido considerablemente en el poblamiento, sobre todo en el ámbito rural (Imagen 
08a). La significancia del crecimiento de extranjeros en el incremento demográfico total en un 
valor superior al 100% indica un crecimiento nacional negativo, compensado por el alto número 
de extranjeros. Dos ejemplos emblemáticos de esta circunstancia son Gañuelas en Mazarrón y 
Campo Nubla en Cartagena. Muy pocas entidades de población presentan disminución 
demográfica, y ésta, si se produce, normalmente asociada a territorios rurales desenganchados 
del tren económico de la agricultura moderna y el turismo residencial, suele ser suave. 
Destacan en este sentido las entidades occidentales de la comarca en Mazarrón, el interior de 
Torre Pacheco y pequeñas entidades de San Javier y San Pedro del Pinatar, además de la 
localidad de Cartagena y su vecina oriental Escombreras. 

Sin la aportación extranjera, las entidades semirrurales y urbanas de población (a excepción 
del núcleo de la ciudad de Cartagena) habrían crecido igualmente pero con menor intensidad; 
por el contrario, las entidades rurales, o habrían crecido muy poco en algunas ocasiones, o, 
sobre todo, habrían disminuido, a veces de una manera muy intensa, dejándolas al borde de la 
desaparición (Imagen 08b). Esta situación es muy notable en el sector occidental de la 
comarca, alejada del oportunismo del Trasvase Tajo-Segura y anclada al sistema agrario 
tradicional; sólo las entidades de población con turismo residencial o con suficientes 

202                                                      
LA INMIGRACIÓN DE PRINCIPIOS DEL S. XXI COMO FENÓMENO REGENERADOR DE LA DEMOGRAFÍA 

RURAL DEL CAMPO DE CARTAGENA. 
Martínez Hernández 



I Congreso Internacional 

MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO  

inmigrantes laborales se han podido salvar del descenso demográfico al que estaban abocadas 
por la población nacional. Algo similar ocurre en el sureste de la comarca, una zona 
tradicionalmente vinculada al sector industrial que, con su ligero desmantelamiento, ha ido 
siendo abandonada, no cayendo en la sangría demográfica en los casos de intensa recepción 
de extranjeros, laborales y residenciales. En el interior de Torre Pacheco, San Javier y San 
Pedro del Pinatar también se ha producido un decrecimiento demográfico nacional; en estos 
territorios ha sido frecuente la concentración en las capitales municipales, más atractivas para 
la vida urbanizada actual. 

 

Imagen 08.- Crecimiento demográfico en los municipios del Campo de Cartagena, total y con la 
significancia de la población extranjera en (a) y sin la misma en (b) (años 2000-2014). 
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4. Conclusiones. 

España pasa de ser un país de emigración a serlo de inmigración en un proceso lento 
desde mediados de los años 70 (Aja et al., 2000), siendo la entrada al siglo XXI un momento 
clave de este fenómeno por dispararse  y acelerarse la llegada de residentes extranjeros. Las 
regiones más afectadas son, aparte de la capital, las mediterráneas. La Región de Murcia es 
una de ellas, debido especialmente al empuje de su agricultura intensiva reciente y su fomento 
turístico. La comarca del Campo de Cartagena, en el extremo suroriental de la región, donde se 
desarrolla una actividad económica muy dinámica, es la que más crece demográficamente y 
más ve aumentar su número de extranjeros. 

El origen de la población inmigrante comenzó siendo mayoritariamente africano, para 
posteriormente equipararse con el sudamericano y, en los últimos años de crisis económica y 
más paro y retorno entre los inmigrantes, está destacando el origen europeo. Los primeros 
responden a motivaciones laborales, constituyéndose como mano de obra barata y poco 
exigente, mientras que los últimos vienen atraídos por la oferta residencial. De este modo, 
entre los africanos y americanos predomina una población joven y, sin embargo, entre los 
europeos son mayoritarios los jubilados. 

La impronta de este fenómeno en el poblamiento se hace visible estudiando la distribución 
demográfica entre las entidades de población de cada municipio. De este modo, se ha podido 
constatar, en primer lugar, que las entidades urbanas y semirrurales experimentan un notable 
crecimiento demográfico al que los españoles, siguiendo un proceso de concentración 
demográfica en cabeceras locales, contribuyen generalmente en mayor medida que los 
extranjeros, aunque la participación de estos últimos es importante. En segundo lugar, se ha 
comprobado cómo en las entidades rurales, hayan crecido o no, de manera general la 
población extranjera ha supuesto un activo primordial. La mayoría han tenido un crecimiento 
significativo, en que la aportación nacional ha sido muy discreta y, en cambio, la extranjera ha 
sido muy fuerte. De igual modo, otras muchas entidades han crecido a un ritmo más lento o 
han decrecido ligeramente, gracias a la amortiguación que ha supuesto la población extranjera; 
sin este aporte, muchas entidades rurales se habrían estancado e incluso semiabandonado. 

Es muy valiosa esta información demográfica espacial para las administraciones públicas. 
Los inmigrantes se encuentran muy repartidos por el territorio, generando una estructura 
geográfica con implicaciones en la oferta de servicios e infraestructuras. La supervivencia de 
muchos colegios rurales, centros médicos, pequeños comercios… dependen de la nueva 
configuración de poblamiento condicionada por la población extranjera. Igualmente, es 
importante conocer la distribución de la inmigración por los espacios creados por la propia 
población extranjera, que por primera vez en la historia de los municipios deben ser integrados 
en sus planificaciones territoriales, como puede ser el establecimiento de mezquitas urbanas 
por parte de marroquís, la instalación de pistas deportivas de voleibol en espacios rurales por 
parte de la población ecuatoriana o la puesta en marcha de comercios británicos en resorts 
aislados. 

Además de las implicaciones sociales que conlleva una entrada masiva de inmigrantes, es 
de vital importancia considerar la impronta espacial. La cartografía generada en este estudio, 
inédita, permite hacerlo. Se ha confirmado así la hipótesis inicial de que, en el Campo de 
Cartagena, la inmigración del siglo XXI ha contribuido al crecimiento poblacional de la comarca 
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y, de manera especial, ha supuesto un auténtico fenómeno regenerador de su demografía 
rural. 
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