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RESUMEN

Este trabajo analiza la evolución de la población de la comarca de La Litera/la Llitera entre 

1857 y 2009, tanto a escala general como en el detalle de las principales localidades. Se estudia no 

solo la variación del número de habitantes, sino también los cambios en la estructura demográfica 

y la distribución territorial.
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Introducción
El objeto de este trabajo es describir la evolución demográfica de la comarca 

de La Litera desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Aunque Espluga Trenc 
ya avanzó los rasgos generales de la misma en un capítulo de la guía de la comarca 
publicada en 20081, el contenido de los censos de población y nomenclátores2 de esta 
época permiten un acercamiento más detallado, tanto a nivel de municipios, como 
de entidades menores de población, núcleos despoblados, etc. Los datos de censos 
y nomenclátores están disponibles para su consulta en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es), pero su explotación resulta hoy mucho más fácil 
para nosotros gracias al trabajo del Instituto Aragonés de Estadística en publicaciones 
que reseñamos en la bibliografía.

Hasta la elaboración de los censos de población modernos, que comienza en 
España con el de 1857, los datos de población resultan meras aproximaciones. Solo 10 
años antes del primer censo, Madoz atribuye a cualquier localidad de nuestra comarca 
la mitad de población de la que se registró en 1857 y eso partiendo de que este censo 
asume que sus cifras  están infraestimadas. A partir de este momento, las estadísticas de 
población son relativamente precisas. El censo más dudoso es, sin duda, el de 1940, con 
la Guerra Civil aún reciente y lo que esto supuso: documentaciones y registros destruidos, 
escasos medios para realizarlo, etc. 

Actualmente contamos con los datos decenales de los censos y con los anuales 
de los padrones municipales. Con los medios actuales, parece que todo debería ser 
rigurosamente exacto, pero, aún así, aparecen diferencias en los recuentos. Siempre 
hay intereses en contar más residentes para recibir más dinero del Estado o de la 
Comunidad Autónoma. Un ejemplo bien conocido: a finales de 2001, el censo de 
población y el padrón municipal daban para España, prácticamente para la misma 
fecha, una diferencia de ¡un millón de habitantes!

Desde el primer censo hasta hoy han existido variaciones en los términos 
municipales: Altorricón se segregó de Tamarite en 1935. Azanuy y Alins eran municipios 
independientes que se fusionaron en 1970. Ese mismo año se unieron Peralta de la Sal, 
Calasanz y Gabasa, formando el municipio actual de Peralta de Calasanz. La última 
modificación se produjo en 1989 al segregarse Vencillón del municipio de Esplús. Esto 
debe tenerse en cuenta en el análisis de los datos, que son diferentes según se refieran 
al municipio o a la entidad de población.

Hechas estas observaciones, analizaremos en primer lugar cómo era la población 
de La Litera sobre 1860, veremos después su evolución global hasta hoy y entraremos 
luego en aspectos de detalle: evolución de las capitales de la comarca, de los núcleos 
de la Alta y la Baja Litera y de los que han quedado despoblados.

*1  ESPLUGA TRENC, Josep (2008): “Evolución de la población y caracterización sociológica” en PA-
LOMARES, Arturo y ROVIRA, Juan (coord.), Comarca de La Litera, Col Territorio, 29, DGA, Zaragoza. pp. 
275-286.

*2  El Nomenclátor es una publicación en la que se da no sólo la población de los municipios, sino de 
todas las entidades de población. Hasta 1975 iba asociada al censo, pasando en esa fecha a publicarse 
cada cinco años y desde 1996, cada año.
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La población a mediados del siglo XIX

Volumen  y distribución de la población
Los municipios de la comarca de La Litera sumaban en 1857 una población de 

19.064 habitantes. Esto representaba un 7,4% de la población de la provincia y un 2,2% 
de la población aragonesa.  La Tabla I muestra los núcleos habitados en ese momento.

Como vemos, se detalla la población de cada municipio, desglosando el núcleo 
principal (villa o lugar) y sus aldeas, caseríos, ventas, parroquias o alquerías. Por “coto 
redondo” se entiende un  conjunto de fincas vecinas o muy próximas pertenecientes 
a un mismo dueño. No se detallan, sin embargo, las torres o casas de labor, salvo 
excepciones.

La población aparece distribuida sobre el territorio de modo mucho más disperso 
que en la actualidad. Respecto a ello, podemos realizar las siguientes observaciones:

-	Numerosos lugares hoy despoblados estaban habitados: Rocafort, Pelegriñón, 
Alcanar… En cuanto a los de menor tamaño, Gabasa sobrepasaba las 200 habitantes 
(hoy 16), Alins tenía 190 (hoy 14), Zurita 88 (hoy 3) y Cuatrocorz 137 (hoy 3). 

-	Los dos municipios mayores (Tamarite y Alcampell) acogían sólo a 1/3 de la población 
total (Binéfar y Tamarite suponen hoy casi el 70% de la población comarcal). Por el 
contrario, las poblaciones intermedias eran de mayor tamaño que en la actualidad. 
Albelda y Alcampell tenían entonces prácticamente el doble de habitantes que en 
2009, San Esteban y Castillonroy el triple. El caso más extremo es el de Peralta de la 
Sal, cuya población es ahora una décima parte de la de 1857.

-	La población que vivía permanentemente en torres era muy elevada. Aunque el 
nomenclátor de 1857 sólo recoge unas pocas, en el de 1860 se registran, con sus nombres, 
muchísimas más. En Peralta de la Sal, se detallan casi 100, en San Esteban unas 50, en 
Tamarite alrededor de 20. Y, sin duda, no todas quedaron inscritas en este documento.

Movimientos de la población
Aunque no tenemos datos precisos, hay que suponer que la dinámica natural de 

la comarca era similar a la del resto del país en estos momentos, correspondiente a 
lo que se denomina régimen demográfico antiguo: alta natalidad, alta mortalidad y 
crecimiento escaso.

La natalidad se situaba alrededor del 35‰. La mortalidad sobrepasaba el 30‰ 
 y sufría fuertes oscilaciones ligadas a las fluctuaciones de las cosechas o las epidemias. 
Aún siendo esta tasa muy alta, parece ser que las últimas grandes epidemias de cólera 
que sufrió nuestro país (1855 y 1885) no afectaron gravemente a nuestra provincia. 
El crecimiento con estas cifras resultaba muy débil y debió existir cierto volumen de 
emigración porque entre 1857 y 1900 la comarca perdió unos 1.000 habitantes. Estos 
movimientos se dirigirían hacia las grandes ciudades (Barcelona, Zaragoza…) donde 
comienza el desarrollo de la industria y, en algunos casos, a la emigración americana. 
En aquellos años, los destinos principales de esta corriente fueron Argentina, Cuba y 
Brasil y, en menor medida, México y Uruguay.
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TABLA I

Ayuntamiento

ALBELDA

ALCAMPELL

ALINS

AZANUY

Nombre
(de los Pueblos Aldeas, Caseríos y demás
Lugares comprendidos en su jurisdicción)

Clases de las
poblaciones

Número de
habitantes

Total de
habitantes

Albelda
Lascobas
San Roque

Alins
Mas de Bardají

Azanuy Villa

Alcampell
Molino harinero Faragüés
Montalt
Pelegriñón

Baells
Nachá
Tres Torres
Zurita

Villa
Coto redondo
Caserío

Lugar
Alquería

Lugar
Lugar
Alquería
Lugar

Villa
Caserío
Alquería
Aldea

1.350
8
8

1.885
7
5

73

342
349
16
88

182
8

1.057

1.366

CASTILLONROY
Castillonroy
Casa de Lérida
Torre del Eréu

Lugar
Alquería
Alquería

953
16
12

981

1.970

GABASA

Gabasa
Alcanar
Aldeas, cuatro
Barri

Lugar
Parroquia
Aldeas
Caserío

202
20
36
26

284

SAN ESTEBAN
DE LITERA

San Esteban de Litera
Molino harinero
Rocafort
Tres Torres

Villa
Caserío
Lugar
Alquerías

1.504
5

78
4

1.591

190

PERALTA DE LA SAL
Peralta de la Sal
Cuatrocorz

Villa
Aldea

1.561
137

1.698

ESPLÚS
Esplús
Tres Caseríos

Lugar
Caseríos

487
38

525

BALDELLOU
Baldellou
Torre de la Llenca

Lugar
Alquería

759
10

769

1.057

CALASANZ Calasanz Villa 1.003 1.003

TOTAL 19.064

BINÉFAR Binéfar Villa 1.510 1.510

CAMPORRELLS Camporrells Lugar 970 970

795BAELLS

Tamarite de Litera
Algayón
Altorricón
La Micheta
Tres Torres

Villa
Aldea
Aldea
Venta
Alquerías

3.728
211
368
12
36

4.355TAMARITE

Fuente: Nomenclátor de los pueblos de España  correspondiente a 1857. Se ha mantenido la grafía original en los nombres

POBLACIÓN DE LA LITERA EN 1857

Actividades económicas
La actividad principal era la agricultura de secano: cereales (trigo, cebada, 

centeno…), algo de vino y, en pequeños huertos, algún frutal, patatas, legumbres y 
hortalizas. Madoz también nombra en algunas localidades producciones de cáñamo y 
lino. La ganadería era fundamentalmente de ovejas.
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El censo de 1860 permite localizar también otras actividades. Al tratarse de un censo 
de edificios, detalla las construcciones que estaban alejadas de los núcleos principales: 
ermitas, caseríos, ventas, corrales, casas de labor, molinos, colmenares… Por su interés, 
exponemos a continuación una relación de las mismas por municipios, respetando la 
grafía del nomenclátor:

CASERÍOS, VENTAS, ALQUERÍAS:

Albelda: venta de San Roque. Calasanz: La Ganza.  Castillonroy: las Tres Torres, Torres 
de Leréu. Tamarite: La Micheta, Miporqué, Olriols. Gabasa: Alcaná, Labazuy. Además se 
nombran muchas torres con el nombre del propietario.

MOLINOS DE HARINA:

Alcampell: Falaguer de abajo y de arriba. Baells: molino de Blas Larrul y compañía. 
Baldellou: molino del conde de Robres. Calasanz: molino de abajo y de arriba. 
Camporrells: molino de abajo y de arriba, molino de don Ángel Albano. Castillonroy: 
molino de abajo y de arriba. Gabasa: molino de Martín Truco. Peralta de la Sal: molino 
de abajo.  San Esteban de Litera: molino de abajo y de arriba.

MOLINOS DE ACEITE (tornos):

Alcampell: torno de abajo. Azanuy: torno de Don Francisco Valonga, torno de don 
Sebastián Laplana, torno de Sosa, casa de la Sosa. Baells: torno de Francisco Castarlena, 
torno de Nicolás Avillar. Baldellou: tornos de de don Ángel Albano, de don Francisco 
Escolá y del conde de Robres. Binéfar: torno de Mariano Ruata. Calasanz: torno aceitero. 
Castillonroy: molino de abajo. Gabasa: torno de Martín Boix.

COLMENARES (choza o corraliza de colmenas, arné):

Azanuy: colmenares de Andrés Sobrevía y de Joaquín Abellano. Baells: arné o 
colmenar de José Benabarre, de Juan Meler y de Quílez Balaguer. Baldellou: arné o 
colmenar de Ángel Albano, de Francisco Escolá y de Tomás Badía. Camporrells: arné 
o colmenar de Manuel Zurita. Castillonroy: arné o colmenar de José Bitriá, de Miguel 
Bitriá, de Miguel Galindo, de Miguel Ichart y de Miguel Nadal. Esplús: arné o colmenar 
de Pedro Gombau. San Esteban de Litera: arné o colmenar de don Luis Guillén y de don 
José Gallart.

TEJERÍAS:

Binéfar: tejería del común de vecinos, tejar de Miguel Ortiz, tejar de Quílez Ortiz 
(los dos últimos se citan en el nomenclátor de 1887). Castillonroy: tejería del común de 
vecinos.

OTROS:

Alcampell: tinajería de Joaquín Sancho. Alins: caseta de la mina. Binéfar: casetas 
de ferrocarril, estación de ferrocarril. Camporrells: batán de José Miranda. Peralta de la 
Sal: salinar.
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ERMITAS:
Albelda: San Roque y San Sebastián. Alcampell: Santa Margarita. Azanuy: Santa 

Bárbara. Baells: Santo Toribio y San Urbano (Zurita). Baldellou: Nuestra Señora de Billabella. 
Binéfar: San Miguel. Calasanz: Nuestra Señora de la Ganza. Camporrells: San Jaime, San 
Miguel y los Santos Mártires. Castillonroy: San Salvador y Santa Ana. Peralta de la Sal: 
Nuestra Señora de la Mora (ermita arruinada). San Esteban de Litera: Nuestra Señora de 
la Guardia. Gabasa: San Millán. Tamarite de Litera: San Bartolomé (Altorricón), San Juan 
de la Vall y San Sebastián (ermita y casa).

Del listado anterior puede deducirse la importancia del cereal y el olivo en la comarca. 
Además son comunes los colmenares y se detallan otras actividades económicas 
(tejerías y tinajerías, salinas…). El batán de Camporrells muestra alguna industria de 
transformación de la lana (elaboración de paños o mantas). Indudablemente existían 
más que no se recogen porque se realizaban en los propios núcleos de población o sus 
alrededores.

Evolución de la población
La Tabla II muestra la evolución de la población de La Litera, por municipios, desde 

1860 a 2009. Para su elaboración se han desechado los datos de 1857 y 1873 por ser muy 
similares a los de 1860 (en el segundo caso, una copia casi literal).

En una primera observación, vemos que la población de la comarca hoy es 
prácticamente la misma que hace 150 años. Si la representamos de modo gráfico 
distinguiremos claramente cuatro etapas:

1. Hasta 1900: ya hemos comentado que se experimenta una cierta pérdida de 
población. Las condiciones de vida en un medio que dependía solamente de la 
agricultura de secano eran muy duras. Son algunas localidades de la Litera Alta las que 
más población pierden, pero también Tamarite o San Esteban de Litera retroceden.

Población de La Litera 1860-2009
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2. 1900–1970: etapa de crecimiento. La comarca alcanza el máximo de población en 
1960. La llegada de las aguas del Canal de Aragón y Cataluña en 1906 hizo aumentar 
la población de las localidades con regadío. Incluso, a principios de los 60, se crea 
un nuevo pueblo de colonización (Vencillón). Sin embargo, la despoblación de la 
Litera Alta continúa. Muchos de sus habitantes bajarán a vivir al regadío, a Tamarite, 
a Binéfar… Y esta localidad es la que realmente tiene un crecimiento espectacular 
en esta etapa: de 1900 a 1970 multiplica su población por más de cuatro.

3. 1970-2001: disminución. La población desciende a niveles de 1900. Ni siquiera el 
regadío evita ya la despoblación rural. La agricultura se extensifica y mecaniza 
cada vez más. Sólo Binéfar crece en esta etapa.

4. 2001–2009: ligero repunte de la población. La llegada de inmigrantes mantiene 
y reactiva algunas actividades agrícolas y ganaderas. Las mejoras en las 
comunicaciones y la cada vez mayor dispersión de las áreas urbanas fijan población 
que trabaja en el área de Lleida. Binéfar sigue creciendo. Aguantan Tamarite, 
Altorricón, Vencillón… El resto sigue un lento declive.

En conjunto, la comarca, que ya hemos dicho que tiene hoy los mismos habitantes 
que en 1860, ha tenido un desarrollo demográfico intermedio entre el crecimiento 
de Aragón, que aumentó su población en un 50% entre ambas fechas (crecimiento 
concentrado en la ciudad de Zaragoza), y la despoblación de la provincia de Huesca 
(disminución del 13%). Así podemos observarlo en el siguiente gráfico:

La población oficial de la comarca en 2009, incluyendo municipios y entidades 
menores, fue la que se recoge, al final del trabajo, en la Tabla IV. En conjunto, la comarca 
ha aumentado su peso demográfico en la provincia (representa ahora un 8,5%), pero 
ha perdido importancia sobre el total de Aragón (1,4%)

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

(1860=100)
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Evolución de la población de las capitales comarcales
Si comparamos el crecimiento  de las dos capitales comarcales (refiriéndonos sólo 

al municipio principal, para evitar distorsiones), extraeremos  una conclusión evidente: 
mientras Tamarite tiene los mismos habitantes que en 1860, Binéfar ha multiplicado su 
población por seis. Podemos decirlo de otro modo: en 1860, Tamarite tenía más del 
doble de habitantes que Binéfar; hoy, no llega a la mitad.

Esta diferencia tan grande en la evolución se explica, principalmente, por un factor: 
la diferencia en la accesibilidad de ambas poblaciones. Binéfar ha conseguido una 
situación central en las comunicaciones, mientras que Tamarite ha quedado aislada. En 
este sentido, ha habido tres acontecimientos clave:
-	 La llegada del ferrocarril. El nomenclátor de 1860 ya menciona la estación de Binéfar 

y en 1861 pasó el primer tren por la localidad. La estación se situó junto al pueblo. Por 
contra, la estación de Tamarite se situó a más de 10 km del núcleo urbano. Aunque 
el comentario popular es que fueron los intereses de los terratenientes de Tamarite 
los responsables de esta situación, sería interesante investigar cómo se decidió 
realmente la ubicación de las estaciones.

-	 La apertura de la carretera de Binéfar a Almacellas, en 1917-18, sobre la que se trazó 
después la Nacional 240.

-	 El trazado de la autovía Huesca-Lleida. Esta nueva vía de comunicación era una 
excelente ocasión para, sin disminuir la accesibilidad de Binéfar, aumentar la de 
Tamarite. En este caso, el proceso es reciente y la única explicación de que no se 
haya aprovechado esta oportunidad es de tipo político. Algunos dirigentes locales 
y regionales deberían explicar por qué, en el último trámite, se decidió variar el 
trazado, que discurría al E de Binéfar, trasladándolo al lado opuesto y estrangulando, 
una vez más, la comunicación de Tamarite con Huesca y Lleida.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE BINÉFAR Y TAMARITE
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La mayor accesibilidad de Binéfar tuvo consecuencias importantes para el aumento 
de su población:

-	 Favoreció el asentamiento de habitantes que procedían de otras localidades de la 
comarca. En 1996, el número de habitantes de Binéfar nacidos en otras localidades 
de la provincia era mayor que el de los nacidos en el propio municipio. Dicho de 
otra manera: el éxodo de los habitantes de la Litera Alta se dirigió principalmente 
hacia Binéfar.

-	 Provocó un notable desarrollo industrial. Este estuvo ligado al principio al sector 
agrario (FRIBIN, Agropienso, etc.), pero se ha extendido luego a otras muchas 
actividades: construcción de maquinaria, construcciones metálicas, reparaciones, 
etc. En números redondos, Binéfar concentra el 80% de toda la industria de la 
comarca. 

-	 Como consecuencia de lo anterior, desde 2001, Binéfar ha sido el foco principal de 
atracción de inmigrantes. En 2009, registraba 1.511 inmigrantes, que suponían el 16% 
de su población, el porcentaje más alto de toda la zona.

Evolución de las localidades intermedias

Entendemos por tales las que se sitúan entre 500 y 1.500 habitantes aproximadamente. 
A saber: Altorricón, Albelda, Alcampell, Esplús, San Esteban de Litera y Vencillón. Los 
gráficos del anexo I muestran cómo ha variado su población desde 1860 (los datos se 
refieren al núcleo principal, no al municipio).

De todas ellas, son las poblaciones situadas al N del Canal de Aragón y Cataluña 
las que han experimentado un mayor descenso de población. Tanto Alcampell como 
San Esteban alcanzan su máximo desarrollo alrededor de 1920 (2.437 y 1.836 habitantes 
respectivamente), cayendo, desde entonces hasta unas cifras que vienen a suponer sólo 
un tercio de aquella población máxima (793 y 527 habitantes hoy). Sin duda, el quedar 
la mayor parte de su término fuera de las áreas de regadío, les afectó negativamente.

Albelda, Esplús y Altorricón, por el contrario, incrementaron sus poblaciones hasta 
1960-70 debido a la riqueza que les aportó la llegada del agua. A partir de ese momento, 
en que la agricultura pierde progresivamente importancia en la economía española, 
Albelda y Esplús descienden y reducen su población a poco más de la mitad. Altorricón 
mantiene, sin embargo una población sólo ligeramente inferior a la de 1960. En primer 
lugar, porque desarrolló una actividad ganadera muy importante y, además, porque ha 
conseguido cierto desarrollo industrial (molinos de pienso, prefabricados de hormigón, 
tratamiento de purines, biogás, etc.)

Vencillón es un caso aparte, al ser un pueblo de colonización. Fue poblado en la 
década de los 60 por parejas jóvenes, en un momento en que la natalidad española 
sobrepasaba aún el 20‰. Población joven, en edad reproductiva y en la que no 
faltaban los efectivos que en otras localidades había detraído el éxodo rural. Por ello, 
aunque no ha crecido, mantiene la misma población de 1970.
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Las pequeñas poblaciones
Las poblaciones de la Litera Alta no alcanzan, en ningún caso los 400 habitantes. Nos 

referimos en este apartado a los núcleos habitados que forman parte de los municipios 
de Azanuy-Alins, Baells, Baldellou, Camporrells, Castillonroy y Peralta de Calasanz.

Si el regadío no ha podido mantener sus poblaciones en el actual proceso de 
concentración de la población en ciudades, ¿cómo podría haberlo hecho el medio 
mucho más desfavorable de la montaña media? Estas zonas no han podido mecanizarse 
adecuadamente por las dificultades de la orografía, han quedado alejadas de las 
grandes vías de comunicación y ni siquiera, (a diferencia de la alta montaña) poseen 
atractivos naturales que puedan facilitar un turismo de envergadura. Por supuesto que 
son zonas de gran interés paisajístico, ecológico, etc., pero el volumen de visitantes que 
pueden atraer es muy inferior a lo que supone el turismo de nieve o el de verano en 
zonas más altas del Pirineo.

Tampoco las actuaciones políticas han ayudado a conservar la población. Cuando 
en las décadas de los 60 y 70 se mejoran las carreteras, muchas de estas zonas quedan 
comunicadas por estrechas vías de mala calidad. Los pueblos se van vaciando e incluso 
las políticas agrarias europeas (PAC) favorecen en estas zonas el abandono de cultivos 
y la plantación de especies forestales en lo que antes fueron terrenos agrícolas. La única 
política que facilita el asentamiento de habitantes en estas zonas son los programas 
LEADER, en la medida en que subvencionan las instalaciones de turismo rural o de 
talleres artesanales.

Como consecuencia de lo anterior, núcleos que fueron importantes quedan 
reducidos a su mínima expresión. En la Litera Baja hemos hablado de pueblos que 
reducían su población a la mitad, aquí veremos algunos que han visto su población 
dividida ¡por más de diez! entre 1860 y 2009.

Estas localidades van reduciendo su población desde finales del siglo XIX – principios 
del siglo XX. Como máximo logran mantenerse en cifras altas hasta 1910-1920. En estos 
momentos, las condiciones de vida son ya tan duras, que muchos de sus pobladores 
bajan a vivir al llano o engrosan la corriente migratoria hacia las grandes ciudades, 
atraídos por la industria y, en los años 20, por las obras públicas.

Los casos más extremos de despoblación corresponden a los municipios de  Peralta 
de Calasanz y Azanuy-Alins. Comparamos en una pequeña tabla la población de estas 
localidades en 1860 y 2009:

TABLA III

LOCALIDAD POBLACIÓN 1860

Alins

Azanuy

Calasanz

Gabasa

Peralta de la Sal

198

1.166

910

262

1.660

POBLACIÓN 2009

14

180

62

16

151
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Las demás localidades también se han despoblado y, excepto Castillonroy, ninguna 
alcanza ya los 200 habitantes.

Si se observan los gráficos del Anexo II, queda por explicar el aumento de población 
de Camporrells en el censo de 1960, que debe atribuirse al impacto que supuso en la 
localidad la construcción de la presa de Canelles.

Los despoblados
En la época que abarcamos, numerosas aldeas que estuvieron habitadas en la 

Edad Media habían sido ya abandonadas3. En los nomenclátores de 1857 y 1860 se 
citan los lugares de Pelegriñón (municipio de Alcampell) y Rocafort (San Esteban de 
Litera), la parroquia de Alcanar (Gabasa), los caseríos de Olriols y Miporqué (Tamarite). 
Todas estas poblaciones están hoy vacías. También pueden considerarse prácticamente 
despoblados los núcleos de Zurita (Baells) y Cuatrocorz (Peralta de la Sal), con 3 
habitantes cada uno en 2009.

Rocafort y Pelegriñón eran pequeñas poblaciones que en 1857 tenían entre 70 
y 80 habitantes. Poco a poco, fueron decayendo, apareciendo por última vez en el 
nomenclátor de 1960. Como en otras muchas localidades, el abandono se precipitó por 
las malas comunicaciones (ausencia de una carretera que permitiera un acceso más 
rápido a otras localidades).

Zurita y Cuatrocorz todavía aparecen hoy en el nomenclátor. Podemos considerar 
su despoblación algo posterior a la de Rocafort y Pelegriñón.  En 1960, Cuatrocorz aún 
contaba con 63 habitantes y Zurita con 28. Sin embargo, a partir de 1981, su población 
ya queda reducida a 11 y 1 habitantes respectivamente. Alcaná aparece por última 
vez, con 10 habitantes, en el nomenclátor de 1940. Ese mismo año, Miporqué registra 
76 habitantes, pero este dato debe ser puesto en duda. Ya hemos comentado la poca 
fiabilidad del censo realizado en ese año. Además se decidió que, en lugar de registrar 
la población dispersa como “diseminados” (término habitual hasta entonces), ésta 
debía adscribirse obligatoriamente a entidades concretas de población. Para ello, se 
adscribieron las torres a la partida del término en que se encontraban. El resultado fue 
que, en el caso de Tamarite, el nomenclátor consideró una serie de falsas entidades 
de población: Descanso (69 habitantes), La Vispesa (147), Magdalena (18), Saso (62), 
además de la citada Miporqué. Estas entidades de población no figuran en ningún otro 
recuento poblacional.

Otras entidades de población hoy vacías que aparecen en los nomenclátores, 
además de las que aparecen en la Tabla I, son las siguientes:
-	 El Rasal, en el municipio de Baldellou. Se registra en 1910 y 1920 con 27 y 25 habitantes 

respectivamente.
-	 Labazuy, perteneciente a Gabasa, registrado hasta 1930, con 25 habitantes en esa 

fecha.

*3  Puede encontrarse una referencia a muchos de estos lugares en GIRALT (2009) pp. 69 y ss.
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-	 En Castillonroy, además de varias torres con habitantes censados en 1857 y 1887 
(Casa de Lérida, Torre de Esparabé, etc.), se citan como habitadas en 1970 las 
entidades de Piñana y Santa Ana, hoy vacías.

Las grandes explotaciones agrícolas
En general, los regadíos del Canal de Aragón y Cataluña en La Litera fueron 

trabajados por pequeños propietarios. De hecho, los grandes propietarios locales no 
fueron capaces de asumir las grandes inversiones en capital y trabajo que exigió la 
puesta en riego y la propiedad de la tierra se repartió. 

Sin embargo, pervivieron varias grandes fincas  agrícolas que, regadas y 
modernizadas, convertidas muchas veces en Sociedades Anónimas, requerían mucha 
mano de obra. En ellas convivían a veces tal número de jornaleros que, algunas, hasta 
llegaron a tener escuela. La mayoría estaban situadas en la zona suroccidental de la 
comarca, siendo las principales Ráfales, Las Pueblas, Torregrosa y El Pilar en Esplús, La 
Melusa y Ventafarinas en Tamarite, Las Guardiolas en Albelda y Vencillón.

Vencillón terminó en manos del Instituto Nacional de Colonización, que construyó 
un nuevo poblado, repartiéndose las tierras entre 90 colonos, que recibieron 11 ha cada 
uno. Pasó así de los 88 habitantes de 1960 a los 456 de 1970.

En la finca de La Melusa, la Confederación Hidrográfica del Ebro construyó unas 
nuevas instalaciones sobre 1930, destinadas a la explotación de cultivos comerciales y 
a la investigación agronómica. Alcanzó 364 habitantes en 1960, descendiendo luego su 
población hasta los 17 vecinos actuales. Es la última finca en que se mantuvo escuela, 
cerrada en 2009.

Ventafarinas aparece en los nomenclátores hasta 1960, fecha en que superaba los 
200 habitantes. Las Guardiolas no se refleja en ninguno, quedando siempre englobada 
su población en el capítulo de diseminados.

Esplús es el municipio donde existe un mayor número de explotaciones de este 
tipo. Las Pueblas alcanzó 166 habitantes en 1960, Torregrosa 59 en 1950 y, en 1981, en 
Ráfales vivían aún 125 personas. Esta última entidad estaba dividida de hecho en tres 
unidades de explotación, que son las que aparecen en el nomenclátor actual (Rolzasa, 
Mapsa y Egasa). Las grandes fincas de Esplús son vecinas de otras grandes propiedades 
de municipios vecinos: San Miguel, Valonga o Monte Julia en Belver, Casasnovas en 
Binaced, etc.

Aunque, como muestra la Tabla IV, todavía perviven habitadas en Esplús muchas 
de estas explotaciones, hoy apenas viven una o dos familias en cada una de ellas. Las 
facilidades de transporte hacen que no sea necesario vivir en la finca. Por otra parte, 
la extensificación y mecanización del cultivo permiten que estas grandes superficies 
puedan cultivarse con muy pocos trabajadores.



154 FRANCISCO MURILLO MURILLO

En el caso de la entidad Santa María del Pilar, que mantiene 24 habitantes, 
corresponden a una residencia para personas con discapacidad.

La población dispersa
La comarca de La Litera se caracteriza por un tipo de poblamiento que los manuales 

denominan intercalar: predomina la población concentrada en pueblos, pero también 
tiene cierta importancia la población dispersa, que vive en torres en el campo.

Los censos del siglo XIX ya muestran esta situación, pero se ha producido un cambio 
en la localización de este poblamiento disperso. En el nomenclátor de 1860 destaca la 
cantidad de casas de labranza que se citan en Peralta de la Sal, Camporrells, Baells 
y San Esteban de Litera. Era la zona más montañosa la que destacaba por este tipo 
de hábitat, que debía casi autoabastecerse dadas las difíciles comunicaciones de la 
época.

Hoy, la situación se ha invertido y son las zonas de la Litera Baja, bien comunicadas, 
las que mantienen población residente en torres. Este poblamiento es relativamente 
importante. En 2009, la población residente en diseminados en la provincia de Huesca 
era del 1,5%, mientras que en nuestra comarca alcanzaba un porcentaje del 5,5% de la 
población total.

Los municipios con más población dispersa son Albelda, Altorricón, San Esteban y 
Tamarite de Litera. En ellos, la población dispersa representa entre un 10 y un 15% del 
total. También en Binéfar unas 250 personas viven en diseminados, pero suponen un 
porcentaje mucho menor por el gran tamaño del núcleo principal.

Distribución de la población sobre el territorio
En la época que estudiamos, se ha producido una progresiva concentración de 

la población en las cabeceras comarcales, sobre todo en Binéfar. En 1857, Tamarite, 
que era la población mayor, concentraba el 23% de los habitantes de la comarca; hoy, 
Binéfar representa prácticamente la mitad.

En los dos gráficos siguientes se representa la distribución de la población por rango 
y tamaño en 1857 y 2009. En el eje horizontal se colocan los municipios ordenados según 
su número de habitantes y en el vertical la población de cada uno. La distribución de 
la población sobre el territorio es más equilibrada conforme más se aproxima la curva 
resultante a la diagonal. En nuestro caso, se observa claramente cómo la distribución 
era más regular en 1857. La distribución actual presenta caracteres de macrocefalia, 
con una ciudad principal excesivamente grande en comparación con el resto (algo 
similar a lo que ocurre en Aragón, donde también la mitad de la población vive en 
Zaragoza). 
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La población actual
Los 19.291 habitantes de La Litera en 2009 forman una población bastante 

envejecida, como suele suceder en las áreas rurales de la España interior. Señalaremos 
las principales características de la misma. En concreto, nos referiremos a los 
movimientos naturales de la población (natalidad, mortalidad y crecimiento natural), a 
los movimientos migratorios y a la estructura poblacional (composición por sexo, edad 
y actividad profesional).

Movimientos naturales de la población
La tasa de natalidad comarcal se sitúa en alrededor del 8‰, por debajo de la 

aragonesa y de la nacional (10,2 y 11,4‰ en 2008). A pesar de ser baja, ha experimentado 
una recuperación los últimos años, puesto que en el periodo 1997-2001 no alcanzaba 
siquiera el 7‰. Como en todo el país, esto se debe fundamentalmente a dos factores: 
los altos índices de natalidad de la población inmigrante y el gran tamaño de las 
generaciones en edad reproductiva (nacidos antes de 1980, cuando todavía los índices 
de natalidad eran altos).

La mortalidad es superior a la aragonesa y la española: 12‰ en la comarca 
frente a 10 y 8,5‰ respectivamente. Esto es habitual en las zonas rurales por el mayor 
envejecimiento de la población. En los últimos años también ha disminuido aunque muy 
ligeramente.

El crecimiento natural (el que se produciría sin contabilizar las migraciones) es, por 
tanto, negativo. Si no fuera por la inmigración, la comarca perdería progresivamente 
población.

Movimientos migratorios
A partir del año 2000, nuestro saldo migratorio ha sido positivo. Aunque ha seguido 

emigrando población, el alto volumen de inmigrantes ha compensado esta tendencia, 
de modo que la población total ha aumentado ligeramente. En 2009, los inmigrantes 
suponían 2.365 personas, un 12,3% de la población total. El porcentaje es similar al de 
Aragón y España. Queda por ver qué sucederá en los próximos años con esta corriente 
en un contexto de crisis económica.

La localidad con mayor proporción de inmigrantes es Binéfar (16%), pero también 
tienen gran peso en Altorricón (15,3%). Todas las demás localidades están por debajo 
de la media comarcal. En Tamarite son el 10% y en San Esteban de Litera (el dato más 
bajo) no llegan al 3%.

Por nacionalidades, predominan los rumanos (27%), malienses (20%), gambianos 
(9%), marroquíes y búlgaros (algo más del 5%). Los latinoamericanos, de diferentes 
nacionalidades, suponen casi un 14% de este colectivo.

Estructura de la población
Distribución por sexos
Predominan los hombres (10.087, frente a 9.204 mujeres). La proporción de hombres 

por cada 100 mujeres es de 110, mientras que en Aragón es de 100 (prácticamente 
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el mismo número de hombres que de mujeres) y en España de 98 (más mujeres que 
hombres). Este predominio de varones es habitual en las zonas rurales, donde la 
emigración de mujeres a las grandes ciudades en los años 60 y 70 fue muy intensa. La 
inmigración todavía ha acusado más este desequilibrio, puesto que los inmigrantes son 
predominantemente varones.

Distribución por edad
En este apartado destacaremos el envejecimiento agudo de la población literana, 

que se refleja en el gran volumen que representan los mayores de 65 años: un 24,7% 
del total de habitantes, mucho más de lo que suponen en Aragón (19,6%) y en España 
(16,6%). Y esto partiendo de que todo lo que supere el 15% ya supone una población 
con serios problemas de envejecimiento.

Otro indicador ilustrativo es la tasa de dependencia. Indica qué porcentaje 
suponen los mayores de 65 y menores de 14 (sumados) respecto a la población de 15 
a 65 años. De un modo aproximado, nos indica a cuántos dependientes mantienen 
cada 100 adultos. Pues bien, este indicador es en la Litera de 59, en Aragón de 49 y en 
España de 45.

Distribución por actividad profesional
La comarca mantiene aún una importante actividad agraria. En 2009, el 19,2% de 

los activos se dedicaban a la agricultura o ganadería, mientras que en España ya no 
alcanzaban ni el 5%. La importancia de la industria de Binéfar y las instalaciones existentes 
en otras localidades, hacen que el sector secundario también sea importante. Industria 
y construcción suponen un 38,5%, frente a un 25% en el total nacional. Por el contrario, el 
sector terciario queda muy por debajo: 42,2% frente al casi 70% nacional. Esto es lógico 
porque buena parte de las actividades de servicios se concentran en las ciudades o en 
las áreas turísticas.

Como señala Espluga en el trabajo señalado al principio, una buena parte de 
esta población activa se dedica al trabajo por cuenta propia: son autónomos, tanto 
del sector agrario, como de actividades profesionales y de servicios. Uno de cada tres 
trabajadores literanos es autónomo. En Aragón lo es uno de cada cinco y en España 
uno de cada seis. Esto dice mucho del carácter emprendedor de nuestros habitantes y 
explica, entre otros factores, cómo en épocas de crisis como la actual, nuestra economía 
resiste mejor. En 2009, en plena crisis, la tasa de paro en La Litera fue del 10%, mientras 
superaba el 13% en Aragón y llegaba a casi el 19% en el conjunto nacional.
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TABLA IV

POBLACIÓN DE LA COMARCA DE LA LITERA / LLITERA EN 2009

Albelda

Alcampell

Altorricón / Altorricó

Azanuy - Alins

861

793

1.518

194

14

180

119

77

39

3

114

9.444

196

390

388

-

2

681

630

5

-

8

5

5

4

24

-

232

62

3

16

151

527

3.743

3.442

284

17

479

19.291

Alins del Monte

Azanuy

Baells

Nachá

Zurita

Castillonroy

Piñana

Santa Ana

Baells

Baldellou / Valdellou

Binéfar

Camporrells

San Esteban de Litera

Vencillón / Vensilló

TOTAL COMARCA 

Castillonroy / Castellonroi

Esplús

Egasa

La Bochosa

Las Pueblas

Mapsa

Moncasi

Rolzasa

Santa María del Pilar

Torregrosa

Esplús

Calasanz

Cuatrocorz

Gabasa

Peralta de la Sal

Peralta de Calasanz

Tamarite de Litera

Algayón

La Melusa

Tamarite de Litera / Tamarit de Llitera
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ANEXO I

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES DE LA LITERA (1860-2009)
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