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1. INTRODUCCION 

La profunda modificación de las condiciones tradicionales de la agri- 
cultura ante la situación creada por sus relaciones de inferioridad cre- 
ciente con el pujante desarrollo industrial capitalista de los años se- 
senta (l), cuando la agricultura ha dado las fuentes de la acumulación, 
junto con los bajos salarios, la emigración y el turismo y la inversión 
extranjera, ha repercutido profundamente en la actitud de los campe- 
sinos. ~l ir entrando cada vez más aspectos de la vida agraria en el 
ámbito del modo de producción capitalista (2), desde los del propio 
trabajo agrario hasta la satisfacción de necesidades de consumo, las 
difíciles condiciones creadas en este intercambio desigual ha dado lugar 
a que se perfilen tres posibles salidas: 1) el abandono, ya por la emi- 
gración, o por otros medios; 2) la cada vez más difícil supervivencia 
siguiendo las anteriores pautas de conducta; 3) los intentos de adapta- 
ción, modificando estas pautas de conducta de forma algo coherente 

(*) Estudio realizado con beca de investigación del M. E. C. 
(**) Profesora de Geografía de la Escuela Universitaria de Profesorado de 

E. G. B. de la Universidad de Murcia. 
(***) Profesor Agregado de Historia de la Medicina de la Facultad de Medi- 

cina, Universidad de Murcia. 
(1) Entre otros muchos, véase Carballo (4), Tamames (ll), Garcfa Delgado (S), 

Leal (6), Mpez Muñoz (7), Naredo (8). 
(2) De la multitud de trabajos sobre este tema, para ver su carácter general, 

véase los de Bertrand (l), Bogue1 (2) y Bolaffi (3), entre otros. 
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con las exigencias del marco dominante en las relacioi-tes, el capitalista, 
para poder aumentar la productividad agraria. Dentro de este con- 
texto, en la región murciana se presenta en la década de los sesenta la 
expectativa de posibles cambios favorables a la agricultura por cl ini- 
cio de las obras del trasvase Tajo-Segura, que aumentaría las zonas 
de regadío y permitiría el paso de una agricultura extensiva a una in- 
tensiva más rentable. 

Sin embargo, hay que señalar cómo se intentó situar en un factor 
técnico, el agua, la solución a una situación difícil, cuando en realidad 
las causas de esta dificultad son razones no técnicas, sino sociales, de 
política económica; por ello, es de primera importancia desvelar este 
trasfondo social de estructuras, mentalidades y expectativas, que er: 
definitiva será el que hará o no viable la situación más idónea. 

Dentro de un estudio más amplio sobre los aspectos sociológicos 
de la agricultura murciana (3), presentamos en este momento los re- 
sultados de una encuesta realizada a una muestra de campesinos car- 
tageneros, en la zona que teóricamente más se verían beneficiados por 
el trasvase, la del Campo de Cartagena, de secano, y que los pocos cul- 
tivos de regadío que poseen son a base de la superexplotación de pozos, 
cuya salinidad va en aumento al ir agotándose con el tiempo. 

El objetivo del trabajo realizado, parte primera de un estudio más 
amplio que se realiza sobre el tema, es intentar dilucidar cuáles son los 
factores asociados con las distintas salidas posibles a la relación con el 
modo de producción capitalista, y cómo estos cambios influyen en la 
propia mentalidad agraria, y en las formas de vida tradicionales. 

11. EL CAMPO DE CARTAGENA 

El Campo de Cartagena, con los municipios de Cartagena, Fuente 
Alamo, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión, 
junto con unas pedanías del municipio de Murcia, tiene una extensión 
(véase tabla 1) de 1.698,03 Km2, de los que 805,40 Kma son de secano, 
211,43 Kma de regadío y el resto zonas no labradas. 

En esta comarca (4) se han desarrollado varios procesos socio-eco- 
nómicos simultáneamente: A) La industrialización a partir sobre todo 

(,3) Aparte del que se está realizando sobre el Campo de Cartagena, está el 
hecho sobre la situación de la huerta de Murcia en su relación con el creciente 
fenómeno urbano y capitalista, por Elena Quiñones (10). 

(4) Sobre esta comarca hemos utilizado entre otros el trabajo dirigido por 
Tamames (12), y encargado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na- 
vegación, y el realizado por la Organización Sindical en 1974 (9). 
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DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS LABRADAS EN MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE CARTAGENA 

Extensión total Labradas 
- - 

KmZ KmZ 

Municipio de Cartagena . . . . . . . . .  55.746 33.390 
Fuente Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.274 14.639 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Javier 7.990 4.115 
San Pedro Pinatar . . . . . . . . . . . . . . .  2.141 2.026 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.391 15.733 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Unión 2.455 677 
Pedanías Murcia . . . . . . . . . . . . . . .  53.806 34.771 

Fuen.te: O. S. M. 111 Consejo Económico Social Sindical del Campo de Carta- 
gena, 1974. 

. ----A 

de: 1) las cuencas mineras de La Unión, 2) de la actividad de los asti- 
lleros, 3) de la actividad de refino de petróleo y derivados, 4) y otras, 
metalúrgicas, construcción o petroquímicas; B) el turismo sobre todo 
a partir de la Manga del Mar Menor; C) la actividad de la base naval, 
de gran importancia en el Mediterráneo; D) el puerto como posible vía 
comercial; y E)  el marco agrario circundante, ya mencionado. Excepto 
parte del turismo y la actividad agraria, los otros fenómenos no están 
desencadenados por la dinámica social de la propia sociedad cartage- 
nera, sino que dependen de centros de decisión situados fuera de la 
región murciana, y los económicos ligados al capitalismo monopolista 
de Estado y a las multinacionales. Esta desconexión entre estos fenó- 
menos sociales dará lugar a una lucha por la supremacía, por el domi- 
nio, en la orientación de la política comarcal dentro del marco de las 
autonomías regionales, que caracterizará sin duda los próximos años. 
Va a ser dentro de este contexto en el que se pueda entender tanto el 
futuro del trasvase Tajo-Segura, para la agricultura o para la industria, 
como el papel de la organización de la agricultura de esta comarca. 

Esta heterogeneidad se ve reflejada en la distribución de la pobla- 
ción activa por municipios (tabla 11). 

Frente a Cartagena, con poco peso del sector primario, y La Unión, 
en el que el sector primario es esencialmente minero, el resto del Cam- 
po tiene predominio del sector primario y dentro de él domina abso- 
lutamente el agrario. El más aislado de la zona turística y de las áreas 
mineras, Fuente Alamo, ofrece una proporción excepcional del sector 
primario agrícola, pues sus recursos son exclusivamente agrícolas. Su 
sector secundario, además de ser restringido, está en función de la 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR MUNICIPIOS 
CAMPO DE CARTAGENA 

Primario Secundario Terciario - - - 
% o/, Vo 

Municipio de Cartagena ...... 18,26 38.40 43,41 
La Unión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.99 21,54 24,07 
Fuente Alamo . . . . . . . . . . . . . . .  83 6.39 10,53 
San Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 12,24 48,76 
San Pedm Pinatar . . . . . . . . .  47,86 25,47 26,70 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . . . . .  48,96 30,93 20,ll  

Fuente: O.S.M. 111 Consejo Económico Social Sindical del Campo de Carta- 
gena, 1974. 

atracción que ejerce Mazarrón sobre una parte de su población ac- 
tiva que diariamente se desplaza para trabajar en la construcción. 
Si a ello se añade el ser una de las zonas más áridas de España, se 
comprende cómo está en continuo despoblamiento. Los restantes mu- 
nicipios del Campo ofrecen una preponderancia menos acusada del sec- 
tor agrario, porque inciden algunas circunstancias económicas particu- 
lares. Así, San Javier tiene un terciario preponderante por la incidencia 
de la actividad turística y militar, mientras Torre Pacheco es un muni- 
cipio esencialmente agrícola, aunque con un sector secundario impor- 
tante debido a la proximidad de la ciudad de Cartagena. Por último, San 
Pedro del Pinatar, con un sector secundario compuesto por los obreros 
de la construcción que se desplazan a las urbanizaciones del norte del 
Mar Menor y los que trabajan en la pequeña industria local derivada 
de la agricultura. En resumen, el sector secundario y terciario vienen 
determinados por la incidencia del turismo en la costa o la cercanía de 
la costa en el sur y la industria cartagenera. 

La distribución etaria de esta fuerza de trabajo agrícola revela el 
envejecimiento existente en todo el campo español, indicando el poco 
atractivo que desde todos los puntos de vista ofrece el campo a la 
juventud (tabla 111). 

Lo característico hasta ahora de la producción agraria cartagenera 
ha sido la combinación de cultivos seguros, cebada .... con los almen- 
dros en las zonas de secano, la del melón en Torre Pacheco, con la 
oportunidad según los precios de cada campaña del pimiento, y el ini- 
cio de los cultivos extratempranos en invernaderos en lugares escogi- 
dos. Este panorama refleja una gran variedad de formas de enfren- 



La agricultura curtagenera y el proceso ch. . .  69 

tarse al problema del campo, que vamos a intentar responder en nues- 
tro estudio. 

NUMERO DE EMPRESARIOS AGRICOLAS POR GRUPO DE EDAD 
(Y PORCENTAJE) 

Localidad Total Hasta 34 años De 35 a 54 De 55 a 64 De 65 y más - 
Cartagena . . . . . . . . . . . .  3.928 155 (3.9) 1.688 (42,9) 1.096 (27,9) 989 (25,l) 
Fuente Alamo . . . . . . . . .  1.443 99 (6,8) 715 (49,s) 333 (23,l) 296 (205) 
San Javier . . . . . . . . . . . .  353 11 (3,l) 192 (543) 79 (22 J) 71 (20,l) 
San Pedro . . . . . . . . . . . .  236 24 (10,l) 138 (58,4) 45 (19,l) 29 (12,3) 
Torre Pacheco.. . . . . . . .  1.343 94 (7,O) 689 (51,3) 307 (22,8) 252 (18,8) 
La Unión . . . . . . . . . . . .  77 1 (1,3 19 (24.6) 29 (37,6) 28 (36,6) 

TOTAL ......... 7.380 384 (52) 3.441 (46,6) 1.889 (25,6) 1.666 (22,s) 

Fuente: O. S. M. 111 Consejo Económico Social Sindical del Campo de Carta- 
gena, 1974. 

111. MATERIAL Y METODO 

Hemos utilizado como fuente de datos sobre la posible relación en- 
tre mentalidad y formas de trabajo agrario una encuesta-entrevista rea- 
lizada en 1975 a una muestra aleatoria de 152 campesinos de la co- 
marca del Campo de Cartagena. 

Una vez realizada la encuesta piloto para formular la encuesta de- 
finitiva, ésta consta de 95 preguntas distribuidas en 14 apartados rela- 
tivos a: 1 ,  datos personales y familiares; 2, datos de propiedad agra- 
ria; 3, tipos de cultivo; 4, utillaje; 5, trabajadores empleados y tipo; 
6, actividades del encuestado; 7, formas de comercialización y finan- 
ciación y resultados económicos de la campaña; 8, grado de tecnifica- 
ción; 9, actitud ante el cooperativismo; 10, destino de los productos; 
11, actitud ante el trasvase Tajo-Segura; 12, actitud socio-política (5); 
13, relación técnica-práctica; y 14, opinión ante la situación de la agri- 
cultura cartagenera en el marco socio-político local, provincial y na- 
cional (véase anexo 1). 

La encuesta se realizó tomando el censo de agricultores y ganaderos 
de sindicatos de la Cámara Agraria, y distribuyendo proporcionalmente 
según los campesinos de cada municipio, cogiendo al azar los 152 de 

(5) Téngase en cuenta que la encuesta se realizó en 1975, antes del cambio 
político español, lo que restó eficacia a estas respuestas. 
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forma que al de Cartagena le correspondían 64 (un 53,s por 100); al 
de Fuente Alamo, 23 (19,25 por 100); al de San Pedro y San Javier, 18 
(7,96 por 100), y al de Torre Pacheco, 47 (un 18 pos 100), despreciando 
la escasa proporción de La Unión (1,16 por 100) por no influir sobre 
los resultados y al no poseer casi agricultura, dedicada su población 
a las minas. En total, un 2 por 100 del conjunto de campesinos cen- 
sados. Una vez localizados los campesinos, se concertaron entrevistas 
particulares a cada uno de ellos personalmente. La mayor parte de las 
entrevistas fueron hechas por uno de los autores, María Isabel Cárde- 
nas, y el resto por los dos (6). En cada entrevista se necesitaba una 
media hora de conversación para vencer las resistencias y desconfian- 
zas iniciales lógicas del campesinado, y luego el desarrollo de la en- 
cuesta era en forma también de conversación que duraba un promedio 
de tres horas. 

IV. RESULTADOS 

1. LA EDAD DE LOS CAMPESINOS 

Observamos de la distribución de los encuestados por edades y mu- 
nicipios (tabla IV) un predominio de la edad central de cuarenta a 

DISTRIBUCION DE EDAD DE LOS ENCU\ESTADOS POR MUNICIPIOS 

Años I%)  en intervalos , . 
Total 

30-40 48-60 60 O m& 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Javier-San Pedro . . . . . . . . . . . .  
rartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sesenta años la mitad de ellos (50,6 por 100) y una importancia grande 
del grupo de más edad con más de sesenta años (un tercio, casi 30,9 
por 100), sobre todo en los municipios de Fuente Alamo (30,4) y Car- 

(6) También colaboró en la confección de algunas entrevistas la licenciada 
María Dolores Marco Cerezo, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 
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tagena (37,5), mientras que el grupo de menos de cuarenta años mino- 
ritario (18,4 por 100) posee más importancia en San Javier y San Pedro 
del Pinatar (33,3 por 100) y en Torre Pacheco (21,2 por 100). Estas 
diferencias de edad muestran ser significativas estadísticamente con un 
Xa = 6,069 (gl 9) y una p < 0,0005. 

2. LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 

En general existe una estructura de las explotaciones medias entre 
10 y 50 hectáreas (un 46 por 100 de los encuestados) con un tercio de 
explotaciones (35,5) de menor extensión que a su vez aparecen con más 
frecuencia entre los encuestados de San Javier y San Pedro (44,4 por 
100) y Cartagena (40,6 por 100), mientras que aquellas mayores de 
50 Has. se encuentran con una mayor proporción entre los de Fuente 
Alamo (un 30 por 100, más de 50 y 100 Has.) y las de Torre Pacheco 
(25 por 100). 

DISTRIBUCION DEL T M R O  DE EXPLOTACIONES 
ENTRE LOS ENCUESTADOS (Has.) ( 0 4 )  

Menos 10 Has. 10-50 Has.  50-100 Has.  Más 100 Has. Total 

Fuente Alarno.. . . . . 7 (30,4) 9 (39,l) 6 (26,O) 1 (4,3) 23 
Torre Pacheco.. . . . . 13 (27,6) 22 (46,8) 10 (212) 2 (42) 47 
S. Javier-S. Pedro.. . 8 (44,4) 8 (44,4) 1 (5,s) l(5.5) 18 
Cartagena .. . . . . .. 26 (40,6) 3 (48.4) 5 t7,8) 2 (3,1) 64 

TOTAL ... .. . 54 (355) 70(46,0) 22 (14,4) 6 (3,9) 152 

x2 = 11.001 
g. 1. = 13 
p. < 0,0003 
- ~. --. . ~ ~- ~ --p...p.....- ~~~ 

Estas proporciones distintas en los municipios son significativas 
estadísticamente con un X2 de 11,001, gl 13 y p < 0,0005. 

3. SITUACI~N FAMILIAR DE LOS CAMPESINOS: ESTADO CIVIL, NÚMERO DE 

HIJOS Y NÚMERO DE ÉSTOS DEDICADOS A LA AGRICULTURA 

La mayor parte de los encuestados, 137, están casados (90 por 100), 
no existiendo diferencias significativas en la distribución por munici- 
pios. De ellos, 118 han tenido hijos, dominando el grupo que posee de 
tres a cinco hijos (tabla VI), siendo de destacar la proporción elevada 
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de campesinos con sólo uno o dos hijos en San Javier y San Pedro (42,8 
por 100) y en Cartagena (40,3 por 100). Dato éste significativo, con 
un XZ de 6,379 y con una p < 0,0005. 

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE HIJOS SEGUN LOS ENCUESTADOS (%) 

Número de hijos 
Total 

l a 2  3 a 5  6 o más 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . . . . .  3 (8,7) 11 (68,7) 2 (2S) 16 
. . . . . . . . . . . . . . .  Torre Pacheco 8 (222) 26 (722) 2 (5,5) 36 

San Javier-San Pedro . . . . . .  6 (42,8) 8 (57,l) O 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cartagena 21 (40,3) 29 (55,7) 2 52 

Sin embargo, el dato más significativo es el de que la mitad de los 
campesinos encuestados (50,8 por 100) no dedican a sus hijos al cam- 
po, superando este porcentaje de nuevo San Javier y San Pedro con un 
64,2 por 100 (tabla VII). 

NUMERO DE HIJOS DEDICADOS A LA AGRICULTURA (%) 
SEGUN ENCUESTADOS 

Ninguno 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  6 (37,5) 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . .  17 (47,2) 
San Javier-San Pedro . . . . . .  9 (64,2) 
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 (53,8) 

TOTAL . . . . . . . . .  60 (50,8) 
X2 = 4,083 
g. 1. = 9 
p. < 0,0005 

1  hijo 2  o más Total 

3 (18,7) 7 (43,7) 16 
10 (27,7) 9 (25,o) 36 
2 (142) 3 (21,4) 14 
9 (17,3) 15 (28,8) 52 

24 (20,3) 34 (28,s) 118 

4. HÁBITAT DE LOS CAMPESINOS: TIPO DE VIVIENDA, AGUA Y SISTEMA EX- 

CRETA 

La mayor parte de las viviendas, un 60 por 100, poseen una exten- 
sión habitable de entre 100 y 200 metros cuadrados (tabla VIII), exis- 
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tiendo una cuarta parte (23 por 100) de viviendas entre 60 y 100 me- 
tros cuadrados, y sólo un 17 por 100 poseen más de 200 metros cua- 
drados. Un 70 por 100 no poseía agua potable, y un porcentaje supe- 
rior (78,7 por 100) tampoco tenía alcantarillado, recurriendo al sistema 
de pozo negro para eliminación de excretas. 

TIPO DE VIVIENDA EN METROS CUADRADOS HABITABLES (%) 

60 a 100 100 a 200 200 o más Total 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  2 (8,6) 17 (73,9) 4 (17,3) 23 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . .  12 (25,5) 26 (553) 9 (19,l) 47 
San Javier-San Pedro . . . . . .  5 (27,7) 10 (555) 3 (16,6) 18 
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 (25,O) 37 (57,8) 11 (17,l) 64 

TOTAL ......... 35 (23.0) 90 (592) 27 (17,7) 152 

5. TIPOLOG~A DE LOS CULTIVOS ANUALES EN HECTAREAS 

La distribución de las tierras según los cultivos (tabla IX) reveló 
para el año 1975 que el recurso a la cebada es la forma más frxuente 
con un 41 por 100. Por municipios destacó la extensión de almendros 
en Fuente Alamo (un 30 por 100), y la mayor frecuencia del algarrobo 
(10 por 100 frente al 5 por 100 general), con una consiguiente dismi- 
nución del resto de los cultivos. En Torre Pacheco la extensión dedi- 
cada a los melones (un 20 por 100). En San Javier y San Pedro la 
mayor extensión pasa al algodón (12 por 100), pimiento (15 por 100) y 
cultivos hortícolas y extratempranos (16 por 100). Y por último Car- 
tagena posee una distribución acorde con la general, sobresaliendo lige- 
ramente en el algodón (10 por 100), vid (3 por 100) y algarrobos (1 
por 100). 

En general se recurre al policultivo, es decir, la dedicación de sus 
tierras a varios tipos de cultivo, siendo lo más frecuente tener tres cul- 
tivos distintos (30 por 100) (véase tabla X), no pasando nadie de si- 
multanear siete cultivos diferentes en la misma temporada. 

Los más frecuentes según el número de respuestas (tabla XI) son 
de nuevo la cebada (80 por 100), seguido del algodón (40 por 100) de- 
bido a los porcentajes de Torre Pacheco y Cartagena, y en tercer lugar 
el almendro (35 por 100) por el número de cultivos de Fuente Alamo 
y Cartagena. Luego viene el pimiento (32 por 100), sobre todo por San 
Javier, San Pedro y Torre Pacheco, estando en quinto lugar (30 por 
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NUMERO DE CULTIVOS EN LA MISMA TEMPORADA (%) 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 encuestas ------- 

. . . . . . . . .  Fuente Alamo 1 6 8 3 2 2 1 23 
(7,6) (26,O) (434,7) (13,O) (8,7) (8,7) (7.6) 

Torre Pacheco . . . . . . . . .  2 5 12 16 7 4 1 47 
(4,2) (lo$) (25,O) (34,9) (14.9) (85) (2,l) 

S. Javier-S. Pedro . . . . . .  - 4 5 5 2 1 1 18 
(22,8) (27,7) (27.7) (11.1) (5,s) (5,s) 

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .  1 19 21 14 5 3 1 64 
(1,s) (30,2) (323) (213) (7,8) (46 )  (1,s) ------- 

100) la alfalfa (por la proporción en Torre Pacheco), y los cultivos de 
huerta (30 por 100), debido principalmente a San Javier y San Pedro. 
Como era de esperar, se destaca la gran proporción de cultivos que en 
Torrc Pacheco se dedican al melón (57 por 100). 

Hay que señalar unas respuestas en Torre Pacheco y Cartagena que 
indican al ganado como producto que le ha ido bien (7 respuestas y 16 
respectivamente). 

6. RESULTADOS DE LAS COSECHAS A LA H O R A  DE LA SALIDA DE LOS PRO- 

DUCTOS CULTIVADOS 

El, verdadero problema para los agricultores viene a la hora de la 
comercialización de sus productos. Esta hora de la verdad da la verda- 
dera dimensión de cuál es el destino de muchos de los esfuerzos de la 
agricultura. Al preguntar sobre estos problemas tenemos que los pro- 
ductos que mejor han ido son, en relación con el número de cultivos 
que se han hecho sobre cada producto (véase tabla XII), los melones 
(un 62 por 100), el pimiento (40 por 100), los almendros (33 por 100), el 
pimiento verde (22 por 100) y la cebada con la quinta parte ae los que 
la han cultivado (19 por 100). 

Y del otro lado aquellos productos que peor fueron en la campaña 
son (vaése tabla XIII) el algodón con tres cuartas partes de los que 
la cultivaron en los cuatro municipios, el pimiento y los de huerta casi 
la tercera parte, sobre todo en San Javier, San Pedro y Cartagena, con 
la mitad de los campesinos, y la cebada con una cuarta parte de los 
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TABLA XIII 

NUMERO DE ENCUESTADOS A LOS QUE LE HA IDO MAL EL CULTIVO (%) * 

Cebada Algodón Pimiento Vid Huerta Algarrobo Total -- -- 
Fuente Alamo . . . . . .  8 2 - - - 3 12 

(57,l) (66.6) - (30,O) 
Torre Pacheco . . . . . .  2 21 3 - 25 

S. Javier-S. Pedro 
( 4 3  (70,O) (18,7) - ... 3 6 - 17 - 8 

(75,O) (50,O) (57,l) 
Cartagena . . . . . . . . . . . .  24 20 5 2 5 - 56 

(44.4) (83.3) (30,O) (153)  (41,6) -- -- 
TOTAL . . . . . .  34 46 14 2 13 3 110 

(27,8) (75,4) (28,5) (12.5) (282) ( 6 3 )  

* El porcentaje se calcula respecto de los que han cultivado ese producto en 
cada municipio y no del total de encuestados de cada municipio. 

que la cultivaron, principalmente en Fuente Alamo (con más de la mi- 
tad) y Cartagena (con casi la mitad). 

También respondieron en esta pregunta como aspectos que les ha- 
bían ido mal, la tierra y la mano de obra. 

7. GRADO DE DEDICACIÓN A LA AGRICULTURA 

Al indagar sobre la exclusiva dedicación, o la compartida con otras 
tareas, vemos que la mayor parte de los agricultores encuestados (un 
61,8 por 100) se dedican únicamente a las tareas agrícolas combinadas 
en más del 50 por 100 con las ganaderas. Existiendo una cuarta parte 
(25,6 por 100) que tiene que simultanear la actividad agraria con otras, 
en industria o servicios para poder defenderse. Este comportamiento, 
que es general para la comarca, se da de forma más acusada en el 
municipio de Cartagena (véase tabla XIV), en el que el porcentaje de 
campesinos trabajando además fuera del campo es de casi un 40 
por 100. 

Casi tres cuartas partes de los campesinos poseen almacenes pro- 
pios, un 70 por 100 (106), siendo sólo una quinta parte los que no lo 
tienen (30). En otro orden de cosas, la inmensa mayoría poseen auto- 
móvil (143), es decir, un 94 por 100, y un tercio tienen además moto- 
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cicletas (48), siendo sólo 7 los que poseen además un camión. La dis- 
tribución entre los distintos municipios es uniforme. 

TABLA XIV 

DEDICACION UNICA A LA AGRIfCULTURA (Y PORCENTAJE) 

Total 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  

Torre Pacheco ............ 

S. JavierS. Pedro . . . . . .  

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .  

En relación con los tractores, también más de la mitad de los agri- 
cultores (94) lo poseen (un 62 por 100), siendo mayor la proporción en 
Fuente Alamo (82,6 por 100) y en San Javier y San Pedro (83,3), que 
en Torre Pacheco (55,3 por 100) y en Cartagena (48,4). Asimismo, tienen 
motocultor más de un tercio de los campesinos, 61 (un 40 por 100), 
igualmente con mayor porcentaje en Fuente Alamo y San Javier-San 
Pedro (57 por 100) que en Torre Pacheco y Cartagena. 

Por último, en cuanto a los tres últimos componentes, tenemos que 
remolques lo poseen menos de un tercio, 47 (un 31 por 100), la ma- 
quinaria de riego un 10 por 100 (15) y cosechadoras, con 8, un 5,2 
por 100. 

Intentando desvelar esta modernización a través de indicadores in- 
directos, tenemos que s61o un 12,s por 100 de los agricultores ha efec- 
tuado análisis de sus tierras, destacando por encima de este porcentaje 
los de San Javier y San Pedro, con un 28 por 100 (véase tabla XV), y 
Fuente Alamo, con un 21 por 100. Por otra parte, la mitad de los cam- 
pesinos hacen uso intensivo de los insecticidas, con los porcentajes 
menores en Cartagena municipio (un 2 por 100) y los mayores en San 
Javier y San Pedro con un 8 por 100 (véase tabla XV). En cuanto a uso 
de semillas selectas, algo más de un tercio las emplea, proporción que 
se duplica a dos tercios en San Javier-San Pedro (66,6 por 100). La mi- 
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tad aproximadamente, 71 (un 46,7 por 700), abona a remolque, siendo 
este porcentaje menor en Cartagena (25 por 100) que en el resto (60 
por 100). En otro orden de cosas, al preguntar sobre el nivel de con- 
tabilidad diaria o periódica con que lleva la marcha de la explotación, 
la mayor parte, 71 por 100, admite no llevar ninguna, y en todo caso 
llevan un 25 por 100 los gastos de abonos y similares. 

NIVEL DE MODERNIZACION (Y PORCENTAJE) 

Sí Uso Uso 
análisis intenso semillas 

tierra insecticida selectas 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 11 4 
(21,7) (473) (173) 

Torre Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 34 17 
(63)  

San Javier-San Pedro 5 15 12 
(72,3) 

. . . . . . . . . . . .  
(36,l) 

(27,7) 
Cartagena 

(833) ( 6 6 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 13 22 

(9,3) i( 20,3 (34,3) 

Abonos 
con 

remolque 

Por último, cuando indagamos sobre la disponibilidad a moderni- 
zar la explotación usando créditos, ya oficiales ya privados, existe una 
situación mayoritaria favorable a la modernización con créditos, 63 
por 100, frente a un tercio que no lo desea hacer (un 34 por 100). 
Un poco más del tercio (37 por 100) de los agricultores recurría a los 
créditos oficiales, sobre todo en la zona de San Javier-SanPedro, con 
un 58 por 100. Y un poco más de la cuarta parte (26 por 100) a !m 
privados. 

10. LA CANDENTE CUESTI~N DEL AGUA 

Disponer de agua en el campo de Cartagena es la cuestión vital. La 
mitad de los agricultores encuestados (67 por 100) poseen agua de po- 
zos (un 44 por 100) y la mitad, 72 (un 47 por 100) compra el agua a 
otros. Destaca dentro del panorama comarcal la mayor cantidad de 
propietarios de pozos para regar en San Javier-San Pedro (un 78 por 
100) y la menor en Cartagena, un 31 por 100 (tabla XVI), por lo que es 
mayor la proporción de los que están obligados a comprarla (un 
60 por 100). 
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TABLA XVI 

AGUA DISPONIBLE (Y PORCENTAJE) 

Propia Comprada N.C. Total -- 
. . . . . . . . . . . .  Fuente Alamo 14 5 4 23 

(60,8) (21,7) (17,3) 
. . . . . . . . . . . .  Torre Pacheco 19 25 3 47 

(40,4) (53,l) (6,3) 
. . . . . .  San Javier-San Pedro 14 4 O 18 

(77,7) (222) 
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 38 6 64 

(312) (59,3) (9,3 

Por otra parte, el contenido en sulfato del agua de pozo es mayor 
en la zona de Torre Pacheco (con un 75 por 100 de los pozos) y Carta- 
gena (un 50 por 100 de pozos) y más de 15 gramos/litro y menor en la 
zona de San Javier y San Pedro, con más del 70 por 100 de pozos con 
menos de 1,s gramos por litro. 

La forma de riego habitual es la llamada «a caballonesn, un 70 
por 100, seguida de la «a manta», un 60 por 100, estando en tercer lu- 
gar con un 16 por 100 la de aspersión, que en el caso de San Javier 
y San Pedro suben a un 30 por 100. 

Un 65 por 100 de los agricultores poseen la tubería enterrada, por- 
centaje que asciende al 85 por 100 en San Javier-San Pedro. Y sólo una 
cuarta parte tiene hechas acequias (25 por 100), frente al 73 por 100 
que no las tienen, siendo este hecho general en las cuatro zonas estu- 
diadas. 

La cuestión del agua lleva aparejada la del posible beneficio del 
trasvase Tajo-Segura. Sobre ello, la opinión es clara; la mayor parte 
de los agricultores (90), un 60 por 100, opinan que NO les va a bene- 
ficiar tal como está actualmente planteado, siendo esta proporción de 
opiniones negativas mayor en la zona de San Javier-San Pedro. Hay 
que tener en cuenta un porcentaje relativamente alto (25 por 100) de 
agricultores que no respondieron a esta pregunta. La razón más im- 
portante para la opinión negativa no es solamente el posible alto 
precio del agua, sino sobre todo las dificultades que producirá una 
mayor producción que no tenía salida (un 70 por 100). Aparte de ello, 
está la opinión igualmente adversa por la insatisfactoria situación de 
los que han sido expropiados por las obras del trasvase. 
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TABLA XVII 

POSIBLE BENEFICIO DEL TRASVASE TAJOSEGURA ( Y  PORCENTAJE) 

Total 

. . . . . . . . .  Fuente Alamo 

Torre Pacheco . . . . . . . . .  

San Javier-San Pedro 

Cartagena . . . . . . . . . . . .  

Coma es de suponer, la mayor parte de los camp.-sinos venden a in- 
termediarios (un 58 por 100), y sólo una pequeña parte (12 por 100) lo 
hacen directamente, proporción que en San Javier-San Pedro sube a 
un 24 por 100. Existe otro 15 por 100 que simultanea la venta directa 
y la venta a intermediario, y otro 15 por 100 no nos respondió a la pre- 
gunta. Un 40 por 100 vende a proveedores fijos, siendo escasa la pro- 
porción que vende en árbol. 

En opinión de los agricultores, la mayor parte de los productos 
vendidos van a parar fuera de la provincia (un 51 por 100), y una cuar- 
ta parte (25 por 100) al extranjero, siendo el resto para la localidad 
y para la provincia. 

A pesar de ser la forma más generalizada de comercialización la 
que se realiza a través de los almacenes privados (un 85 por 100), tie- 
ne también importancia el uso de las cooperativas en muchos casos 
(58 por 100). 

En otro orden de cosas, es también igualmente a través de alma- 
cenes comerciales como se adquieren los abonos, semillas, insectici- 
das, etc. (92 por 100), usando las cooperativas sólo un 50 por 100 de 
los encuestados, un poco más en la zona de San Javier-San Pedro, con 
un 64 por 100, y otro 39 por 100 combinándola con los almacenes co- 
merciales. 

Predomina el hecho de que una buena parte de los campesinos en- 
cuestados están adheridos a algún grupo sindical o cooperativa (60,s 
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por 100), siendo este porcentaje del 77 por 100 en San Javier y del 
71 por 100 en Cartagena. Por el contrario, es mayoritaria la propor- 
ción de agricultores que no participan en cooperativas en Fuente Alamo. 

TABLA XVIII 

ADHESION A GRUPO SINDICAL O COOPERATIVA (Y PORCENTAJE) 

Sí N o  N .  R. To ta l  ---- 
Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  7 14 2 23 

(30,4) (603)  (8,6) 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . .  25 19 3 47 

(53,l)  (40,4) (6,3) 
San Javier-San Pedro ... 14 4 O 18 

(77,7) (22,2) 
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .  46 15 4 64 

(71,8) (23,4) ( 6 2 )  

De los 92 que están en cooperativas, un 66 por 100 (61) están satis- 
fechos con su funcionamiento, elevándose este porcentaje ligeramente 
en San Javier-San Pedro, a un 70 por 100, y siendo menor el número 
de agricultores satisfechos con su funcionamiento en Torre Pacheco, un 
30 por 100. 

Cuando se pregunta por la predisposición para integrarse en coope- 
rativas de producción o comercialización, un porcentaje mayoritario y 
similar responde afirmativamente, un 62 por 100, pero con un cambio 
en su distribución por municipios, de forma que el porcentaje de dis- 
puestos a formar parte de grupos ha aumentado el doble en Fuente 
Alamo (60,s por 100), ha disminuido en Torre Pacheco a un 42 por 100, 
aumenta al 100 por 100 en San Javier y disminuye en Cartagena al 
60 por 100. 

TABLA XIX 

DISPOSICION PARA INTEGRARSE EN GRUPOS DE PRODUCCION 
O COMERCIALIZACION (Y PORCENTAJE) 

Sí N o  N .  R. To ta l  ---- 
Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  17 3 3 23 

(73,O) (13,O) (13,O) 
Torre Pacheco . . . . . . . . . . . .  20 16 11 47 

(42,s) (34,O) (23,4) 
San Javier-San Pedro ... 18 O O 18 

(100) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cartagena 39 21 4 64 

(60,9) (32,8) ( 6 2 )  ---- 
TOTAL . . . . . . . . .  Y4 40 18 152 

(61,8) (263)  (11,8) 
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Esta disponibilidad a formar parte de grupos cooperativos se con- 
firma al inquirir sobre la posibilidad de participar en la dirección de 
ellos, que llega a casi la mitad de los encuestados, un 46,9 por 100, 
que en el caso de San Javier llega al 92 por 100 de los preguntados. 

13. ACTITUD CRÍTICA FRENTE A LOS ORGANISMOS OFICIALES REPRESENT.4- 

TIVOS 

La mayor parte de los agricultores (65.1 por 200) califican como fal- 
tos de auténtica representatividad a los organismos políticos agrarios, 
existiendo un 20 por 100 que no emite juicio alguno a esta cuestión, 
con sólo un 15 por 100 que le dan representatividad, sobre todo en la 
zona de Torre Pacheco (19 por 100) y Cartagena (18 por 100). 

REPRESENTATIVIDAD DE LOS CAMPESINOS EN LOS ORGANISMOS 
POLITICOS AGRARIOS (Y PORCENTAJE) 

Fuente Alamo . . . . . . . . . . . .  2 
(8,6) 

Torre Pacheco . . . . . . . . . . . .  9 
(19,l) 

San Javier-San Pedro ... O 

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .  12 
(18~7)  

N. R. Total -- 
8 23 

(34,7) 
7 47 

(14,8) 
1 18 

(5,s) 
14 64 

(21,s) 

Un 80 por 100 de los campesinos no ha ejercido ni ejerce función 
sindical alguna, y un 10 por 100 no responde a esta pregunta, con sólo 
un 9 por 100 de ellos que sí ha hecho estas funciones. 

Cuando se relaciona la asistencia a la Organización Sindical con la 
opinión sobre la representatividad, observamos (tabla XXI) que existe 
una dependencia positiva estadísticamente significativa, XZ = 53,24, 
p < 0,00001, entre la opinión positiva y la actividad a la Organización 
Sindical. 
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TABLA XXI 

RELACION ENTRE ASISTENCIA A ORGANIZACION SINDICAL 
Y OPINION SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD 

Asistencia O. S.  

Frecuente . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Casi nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No responde . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sí No 
represen- represen- No Total 

tativo tativo responden -- 
12 8 2 22 
5 42 4 5 1 
2 20 3 25 
3 24 6 33 
1 5 15 21 

23 99 30 152 

V. COMENTARIOS 

La constante que recorre todo el estudio es la actitud de dificultad 
que viven los campesinos, como algo que se ha hecho casi habitual. 
Esta vivencia de la dificultad se evidencia por varios datos. En primer 
lugar, la edad media elevada, como indicativa de que los más jóvenes 
no se quedan en el campo. Esto se agrava al comprobar los pocos agri- 
cultores que dedican sus hijos al campo. En el caso de la zona de San 
Javier-San Pedro, el escaso porcentaje de agricultores que dedican o 
piensan dedicar sus hijos al campo se debe al hecho de la juventud 
de la mayor parte de los agricultores por la corta edad de sus hijos. 
Otro indicador que va en ese sentido son las condiciones de vivienda 
poco favorables. En segundo lugar, tenemos otra señal de esta situa- 
ción difícil en el tener que recumr al policultivo por la incertidumbre 
de los precios al final de la temporada, puesto que en general producto 
que en una temporada ha ido bien es objeto en la siguiente, por esa 
razón, de mayor extensión cultivada, con lo que al aumentar la oferta 
caen los precios, y una buena cosecha se convierte por este motivo 
en un mal negocio. En tercer lugar, está el tener que dedicarse a al- 
guna otra actividad una proporción significativa de los agricultores. 
En cuarto, el que junto a un equipamiento al que se le da poco ren- 
dimiento en relación con las posibilidades de los tractores, etc., por la 
limitada extensión, el nivel de modernización es en general escaso, fal- 
tando una concepción contable y comercial de la propia actividad agra- 
ria. En quinto lugar está la escasez del agua, que agotándose los pozos 
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se va salinizando más y más. Aunque a este respecto hay que señalar 
que es tal el grado de pesimismo en que se han instalado los agricul- 
tores debido a su adversa experiencia de anteriores años que la venida 
de aguas del Trasvase no lo ven como solución, por estar en pie todo 
el problema de la necesaria garantía a la hora de cultivar y que tengan 
salida los productos. Puesto que en general se ve el Trasvase como un 
problema mayor al aumentar la producción y no tener ésta salida. 
En sexto lugar tenemos la total dependencia de los agricultores res- 
pecto a los intermediarios y su nula capacidad de negociación, tanto 
para la venta de productos como incluso para la propia adquisición 
de medios de trabajo y consumo privado. Y en último lugar está la 
actitud negativa ante la actuación del Estado, de los poderes públicos, 
tal como se desprende de sus escasos y decepcionantes contactos, opi- 
nión de la Hermandad de Agricultores. Todo ello configura una situa- 
ción general de desconfianza, ausencia de perspectivas y dificultad 
grandes. 

Junto a esta vivencia de dificultad y pesimismo existe otra coils- 
tante en el estudio realizado que permite vislumbrar posibles hori- 
zontes de salida a la relación de desigualdad e inferioridad de la agri- 
cultura con la instancia industrial capitalista. Y es la gradación en- 
contrada de las actitudes de la zona de Fuente Alamo y Cartagena a 
Torre Pacheco, culminando en la de San Javier-San Pedro, que se ca- 
racteriza por la situación más dinámica, eficaz y rentable. La zona ésta 
de San Javier y San Pedro es la que posee agricultores más jóvenes 
y con mayor dedicación única al campo, explotaciones más reducidas y 
dedicadas a cultivos más rentables y de agricultura intensiva, mejor 
equipada y más modernizada en todos los aspectos (análisis tierras, 
uso insecticidas, semillas selectas, abonos, etc.), y que posee mayor 
conciencia de cooperativismo, tanto en la venta y compra como en la 
actitud y predisposición, y mayor actitud crítica frente a los poderes 
públicos, que presumiblemente ha fortalecido las tendencias a agru- 
parse para defenderse de un ambiente hostil, y con las mismas armas 
de la organización comercial que defiende el Estado, pero dominadas 
por ellos. A este respecto es de señalar cómo en la zona donde ha fun- 
cionado mal el cooperativismo por injerencias de todo tipo, como en 
Torre Pacheco, desciende el grado de disposición al cooperativismo. 

En en definitiva esta zona de San Javier-San Pedro la que se puede 
considerar como modelo en muchos aspectos para desarrollar en el 
resto del Campo de Cartagena, aunque naturalmente quedan aspectos 
externos que exigen un planteamiento distinto. Puesto que si hay mayor 
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dinamismo en esta zona, mayor conciencia cooperativa, también hay 
mejores condiciones de agua, mayor posibilidad de cultivos extratem- 
pranos, dando todo ello, el cooperativismo y el agua, mayor rendimien- 
to económico, mejor aprovechamiento y mayor modernización. Pero el 
problema del agua no se puede plantear como solución al Campo de 
Cartagena a través del Trasvase si antes no se ha definido una política 
de seguridad en los precios antes de las campañas, y no se acompaña 
de un fomento al cooperativismo que permita, al evitar fraudes en él, 
el aprovechar mejor los recursos técnicos y modernizar el trabajo y la 
mentalidad agraria, para que las relaciones de intercambio con el sis- 
tema capitalista industrial no les sean tan desfavorables. 

VI. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado podemos sentar las siguientes conclusiones: 
l ." Existe por parte del campesinado del Campo de Cartagena una 

actitud de recibir un tratamiento discriminatorio, desfavorable, de la 
sociedad, dando lugar entre otros hechos a la edad elevada de los agri- 
cultores, al escaso número de hijos que dedican al campo, a unas 
deficientes viviendas, a tener que simultanear las actividades del cam- 
po con otras tareas laborales para aumentar los ingresos económi- 
cos, etc. 

2." Contribuye de forma importante a las condiciones de trabajo 
generales de rendimiento disminuido el equipamiento insuficiente, el 
bajo nivel de modernización y la insuficiencia del agua. 

3." Las perspectivas de supervivencia negativas son generales, te- 
niendo que recurrir al policultivo, a causa de la inseguridad sobre el 
éxito del tipo de cultivo a explotar por no conocer los precios a los 
cuales podrán vender los productos; se depende de una comercializa- 
ción que está en manos ajenas y que no ofrece seguridad; no existe con- 
fianza generalizada en fórmulas cooperativas ni en las medidas de la 
administración que pudiesen paliar estas perspectivas negativas. 

4." Existe una gradación en este cuadro general de manera que se 
destaca una agricultura más dinámica, de carácter intensivo, más ren- 
table, con mayor equipamiento y modernización, con mejor agua, más 
joven, con más actitud cooperativista, que supone un modelo a tener 
en cuenta por el resto de la comarca del Campo de Cartagena. 

5." El trasvase Tajo-Segura sólo podrá beneficiar a la agricultura 
del Campo de Cartagena en la medida que se resuelva el problema 
más grave de los campesinos, la inseguridad acerca del tipo de cul- 
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tivo y precio de los productos, a través de una regulación de estos ex- 
tremos, con la participación de los propios agricultores. 

VII. RESUMEN 

En 1975 se realizó una encuesta aleatoria estratificada de la pobla- 
ción campesina de la comarca del Campo de Cartagena (Murcia) de 
152 entrevistas (un 2 por 100 de la población) con 95 preguntas sobre 
características personales y familiares, tipo y tamaño de la explota- 
ción, cultivos, equipamiento y modernización, comercialización, actitud 
ante el cooperativismo y sindicalismo. 

Del resultado de esta encuesta se desprende una situación de infe- 
rioridad del campesinado en el marco social dominante, una situación 
de inseguridad ante el futuro de su trabajo agrícola, una desconfianza 
ante las iniciativas de la administración tendentes a mejorar sus con- 
diciones como en el caso del trasvase Tajo-Segura. Este panorama se- 
neral posee una gradación en las cuatro zonas tomadas como punto 
de referencia, Fuente Alamo, Torre Pacheco, Cartagena y San Javier- 
San Pedro del Pinatar, de forma que esta última es la que posee más 
dinamismo, eficacia, juventud, cultivo intensivo, cooperativismo y mo- 
dernización. 
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A N E X O  1 

FACULTAD DE FILOSOFIA. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
ENCUESTA AGRICULTURA EN MURCIA 

1. Edad del encuestado. 
2. Estado civil: 

1. Soltero. 
2. Casado. 
3. Viudo. 

3. ¿Cuántos hijos ha tenido? 
4. De todos, jcuántos se dedican a la agricultura?: 

1. Hasta 14 años. 
2. 14-20. 

5. 4040. 
6. Más de 60. 

Lugar de nacimiento: 
1. Localidad. 
2. Provincia. 
3. España. 

Lugar de residencia (ver código). 
Vivienda (zona habitable): 

1. Extensión: 
40-60 m2. 
60-100 m2. 
100-200 m2. 
Más de 200 m2. 

2. Número de habitaciones. 
3. Agua potable. 
4. Sistema de excreta: 

1. Pozo. 
2. Alcantarillado. 
3. Otros. 

5. Nivel de vida: 
1. Lavadora automática. 
2. Frigorífico. 
3. Televisor. 
4. Otros. 

Número de personas que viven con él. 
Zona donde tiene la propiedad (código). 
¿Tiene agente? 
{Tiene sub-agente? 
Localización de la explotación: término municipal (código). 
Paraje. 
Su~erficie de la ex~lotación. 
~ r o ~ i e t a r i o  (nombie ). 
Dirección (domicilio). 
 esp pon sable de la e&plotación. 
Dirección de la explotación. 
¿Posee arriendos o aparcerías (medieros)? 
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Cultivos anuales en hectárea: 
1. Cebada. 
2. Algodón. 
3. Pimiento. 
4. Alfalfa. 
5. Viña. 
6. Huerta. 
7. Almendros. 
8. Algarrobos. 
9. Melones. 

10. Olivos. 
11. Otros. 
12. Pimiento verde. 

Obreros fijos: 
1 .  Edad. 
2. Procedencia. 

Obreros eventuales: 
1. Edad. 
2. Procedencia. 

Inversiones fijas que posee (almacenes). 
Inversiones circulantes: 

1. Coche. 
2. Moto. 
3. Camión. 
4. Vehículo con motor. 
5. Otros. 

Maquinaria que posee: 
1. Tractor. 
2. Motocultor. 
3. Remolque. 
4. Máquina riego. 
5. Cosechadora. 
6 .  Otras. 

Grado de utilización de la misma: 
1. Continuamente. 
2. Temporal. 

Actividad principal: 
1. Agricultura. 
2. Ganadería. 
3. Relaciones públicas. 

Cultivos intensivos: 
1. Sí; especificarlos. 
2. No. 

Cultivos extensivos: 
1. Sí. 
2. No. 

Cultivos alternativos: 
1. Sí; especificarlos. 
2. No. 

Arbolado: 
1. Almendro. 
2. Algarrobo. 
3. Olivos. 
4. Frutales: 

1. Naranjos. 
2. Limoneros. 
3. Albaricoques. 
4. Melocotonero. 
5. Otros. 

5. Otros. 



La agricultura cartagenera y el proceso de ... 

Resultados estimados en los últimos ejercicios: 
1. Productos. 
2. Mano de obra. 

¿Qué le ha ido bien? 
¿Qué le ha ido mal? 
Almacenes que posee. 
Grado de utilización de los mismos. 
Datos contables que posee el responsable: 

1. Mano de obra. 
2. Abonos. 
3. Piensos. 
4. Precios de los productos. 

Formas de comercialización de los productos: 
1. Almacenes. 
2. Cooperativas. 

¿Por qué medio adquiere los abonos, semillas, insecticidas y otros servicios 
principales del exterior?: 

1. Almacenes. 
2. Cooperativas. 

¿Financiaría su modernización por créditos?: 
1. Oficiales. 
2. Privados. 
3. Otros. 

Superficie cultivada anualmente en secano. 
Superficie cultivada anualmente en regadío. 
Superficie cultivada anualmente en barbecho. 
Superficie apta para riego. 
Superficie regada efectivamente. 
Cultivos de regadío principales: 

1. Algodón. 
2. Cebada. 
3. Alfalfa. 
4. Pimiento. 
5. Melones. 
6. Huerta: 

1. Habas. 
2. Guisantes. 
3. Tomates. 
4. Alcachofas. 

Agua disponible: 
1. Propia. 
2. Comprada. 

Origen del agua: 
1. Pozo. 
2. Fuente. 
3. Pantano. 
4. Otros. 

Calidad. 
Caudal. 
Forma de riego: 

1. Aspersión. 
2. «A manta». 
3. «A caballonesn. 

Tubería enterrada: 
1. Si. 
2. No. 
3. Metros. 

Acequias: 
1. Sí. 
2. No. 
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54. Técnicas de utilización de abonos: 
l .  Máquina. 
2. A mano. 
3. Remolque. 

55. ;Ha efectuado análisis de sus tierras? ., 
l .  Sí. 
2. No. 

56. Grado de utilización de semillas selectas: 
1. Siempre. 
2. Algunos productos. 

57. Grado de utilización de insecticidas: 
1. Intensamente. 
2. Poco. 
3. Nada. 

58. Motores: 
1. Sí. 
2. No. 
3. Número. 

59. Motobombas: 
1. Sí. 
2. No. 
3. Número. 

60. Pozos: 
1. Sí. 
2. No. 
3. Número. 

61. Formación de personal principal: 
1. Sí. 
2. No. 

62. Edad media de este personal. 
43. (Tienen valores profesionales y de pedeccionamiento?: 

1. Sí. 
2. No. 

64. ¿Está adherido a algún grupo sindical o cooperativa?: 
1. Sí. 
2. No. 

65. ¿Está satisfecho del funcionamiento de ella?: 
l .  Si. 
2. No. 

66. ¿Por qué? 
67. {Tiene predisposición para integrarse en algún grupo de producción O de co- 

mercialización?: 
1. Sí. 
2. No. 

68. ¿Le gustaría participar en su dirección?: 
1. Sí. 
2; NO. 

69. ¿Para qué actividades?: 
1. Producción. 
2. Comercialización. 
3. Asistencia. 

70. ¿Por qué cauces cree que de forma más inmediata puede mejorar su situación 
personal y la de la explotación? 

71. ¿Ha ejercido, o ejerce alguna funcibn sindical o representativa en el me- 
dio rural? 

72. ¿Trabaja únicamente en la agricultura?: 
1. Sí. 
2. No. 
3. En caso de que sí, ¿dónde? 
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Forma de trabajo en la agricultura: 
1 .  Eventual. 
2. Fijo. 

Forma de trabajo fuera de la agricultura: 
1. Eventual. 
2. Fijo. 

Número de jornales al año. 
¿Se desplaza usted a trabajar?: 

1. Sí. 
2. No. 

Ese desplazamierito, les estable o estacional?: 
1. Estable. 
2. Estacional. 

Los productos que usted vende van a parar a :  
1. Localidad. 
2. Provincia. 
3. España. 
4. Extranjero. 

Vende: 
1. Directamente. 
2. Intermediarios. 

Vende: 
1. Para el mercado. 
2. Para la industria conservera. 

Sistema de venta: 
1. En árbol. 
2. Proveedores fiios. 

¿Le beneficiaría a usted el Trasvase tal como se está planteando?: 
1. Sí. 
2. No. 

En caso de que no, se debe a :  
1. Precio que tendrá la llegada del agua. 
2. Actual estructura de la propiedad. 
3. Producirá un mayor aumento de la productividad. 

Propietarios a los que áfecta la expropiación del 1. R. 1. D. A., ¿la ven bien?: 
1. Sí. 
2. No. 

¿Por q ~ i é ?  
Trabajadores no propietarios, ¿la ven bien? 

1. Sí. 
2. No. 

¿Existe auténtica representatividad de los campesinos en los organismos polí- 
ticos agrarios? (Hermandades de Labradores): 

1. Sí. 
2. No. 

¿Mejoraría la situación actual de existir esa representatividad?: 
1. Sí. 
2. No. 

¿Qué problema es mas acuciante para usted? 
Durante los últimos dos años, ¿cuántas veces ha ido a la Hermandad Sindical? 
¿Para problemas relacionados con su trabajo?: 

1. Sí. 
2. No. 

¿Para problemas de carácter administrativo?: 
1. Sí. 
2. No. 

;Ve necesaria la inter-acción con los técnicos agrarios?: .. 
1. Sí. 
2. No. 
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94. El problema agrario que tiene esta zona, ¿le parece que es sólo de aquí O 
considera que es general (país)?: 

1. General. 
2. Local. 

95. En caso de que sea local, ¿piensa que tiene arreglo?: 
1. Vía oficial. 
2. Vía comunitaria. 




