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RESUMEN 

El tema escogido para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado es el 

“DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMARCA DE LA LITERA/LA 

LLITERA” en una línea temporal que abarca desde el año 1900 hasta el año 2021. La 

elección de este periodo se debe a la gran repercusión económica, social y demográfica 

que tuvo la construcción del Canal de Aragón y Cataluña en el año 1906.  

Estudiaremos sus características demográficas así como el entorno económico, 

dándole especial protagonismo al sector agropecuario ya que, es el que más notó las 

consecuencias de la construcción de dicho Canal, cuyas aguas atraviesan la comarca de 

este a oeste, dando lugar a continuación al despegue de la industria en este territorio. 

Como resultado de este hecho histórico tan importante para los 

literanos/lliteranos, La Litera ha llegado a ser una de las áreas agrícolas más productivas 

de la Unión Europea, consiguiendo un gran protagonismo nacional de su ganadería y de 

las industrias agroalimentarias. Se encuentra entre las comarcas con más renta per cápita 

de la Comunidad Autónoma Aragonesa, en la que los efectos de la despoblación del 

medio rural aragonés apenas se han hecho notables. 

Es una comarca fronteriza, un punto de unión de paisajes, diversa, y donde la 

variedad dialectal del catalán y el castellano conviven, provocando un sentimiento 

común para sus habitantes que, en gran estima, recuerdan a sus antepasados, los que 

tanto trabajaron para que hoy tengan su reconocimiento entre nosotros y podamos 

sentirnos orgullosos de este territorio. 

 

 



ABSTRACT 

For this Final Degree Project, I have chosen the topic, "SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION OF LA LITERA/LA LLITERA" within a 

timeline of 1900 to 2021. The choice of this period is due to the great economic, social 

and demographic repercussions of the construction of the Aragon and Catalonia Canal 

in 1906.  

We will study its demographic characteristics as well as the economic 

environment, giving special emphasis to the agricultura and livestock sectors. These 

sectors felt most of the consequences of the construction of the Canal, whose waters 

cross the region from east to west, giving rise to the take-off of industry in this territory. 

As a result of this historical fact, La Litera has become one of the most 

productive agricultural areas in the European Union, achieving great national 

prominence for its livestock and agri-food industries. It is one of the regions with the 

highest per capita income in the Autonomous Community of Aragon, where the effects 

of the depopulation of the Aragonese countryside have hardly been noticeable. 

It is a border diverse region, a meeting point of landscapes where the dialectal 

variety of Catalan and Castilian coexist. Up to this day, the inhabitants remember 

proudly their ancestors, who worked very hard on the territory to achieve their current 

recognition. 
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“Sábese que el agua de los canales de riego no es agua para el consumo directo de las 

personas; es agua para producir; económicamente considerada, ni siquiera es agua: es 

trigo, es carne, es lana, es cáñamo y lino, es fruta; en una palabra, no es agua para 

apagar la sed, como el agua de las poblaciones, es agua para matar el hambre”          

(D. Joaquín Costa Martínez, Política Hidráulica, 1911) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La comarca de La Litera/La Llitera, eje central de este trabajo, es una tierra 

formada por 14 municipios. Su situación geográfica se encuentra en el este de la 

provincia de Huesca, abarcando una superficie de 733,90 km.2. 

Dicha comarca, se caracteriza por poseer, como resultado de un acuerdo, una 

doble capitalidad, por un lado Binéfar se considera la capital como sede administrativa, 

mucho tiene que ver su lonja agropecuaria que es sin duda, referente nacional e incluso 

europeo, y por otro lado encontramos la población de Tamarite de Litera/Tamarit de 

Llitera como centro geográfico e histórico de la comarca. 

Como punto de partida, para poder entender la importancia de gran envergadura 

que supuso para sus vecinos ciertas acciones o construcciones realizadas en esta región, 

debemos mencionar que La Litera es un territorio incluido en el denominado clima 

mediterráneo continental de tendencia árida. Cabe destacar el predominio absoluto de 

días claros sin nubes, muchos de ellos con cierzo, que, si añadimos la intensa 

evaporación de los meses de verano por el calor, nos da como resultado un déficit anual 

de humedad que se puede apreciar en las características de las pocas plantas silvestres 

que crecen en la zona y por lo que la única solución para las plantas de cultivo es el 

agua de regadío. 

Otra distinción de La Litera es que, como he mencionado anteriormente, a pesar 

de ser una zona de escasas lluvias, destaca su floreciente agricultura de regadío gracias a 

las aguas del Canal de Aragón y Cataluña y por consiguiente, el éxito agrícola conduce 

al éxito del sector agropecuario, compuesto por ganadería e industrias del sector 

agroalimentario. Sus tierras se encuentran fertilizadas por los regadíos del Canal, 

llegando a convertirse en una de las áreas agrícolas más productivas de la Unión 

Europea. 

El canal de Aragón y Cataluña divide la comarca de este a oeste marcando el 

límite entre La Litera Alta y La Litera Baja, divisoria que coincide también con la 

dicotomía del regadío o secano y con las áreas más agrícolas y las menos favorecidas 

desde el punto de vista agronómico. 

Supuestamente, la puesta en funcionamiento del Canal en el año 1906 provocó 

un efecto benéfico sobre la agricultura y en consecuencia el despegue de la ganadería. A 

través de las diferencias internas entre la litera alta, que cuenta con menos regadío y la 
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litera baja, donde ha llegado el Canal de Aragón y Cataluña, se ha formado la conjetura 

de que las aguas del Canal han permitido, a la zona baja de la comarca especialmente, 

alcanzar niveles envidiables de ingresos económicos, desarrollo social y alto nivel 

cultural. Debemos destacar la gran labor de los agricultores en la construcción de la red 

de acequias secundarias para la distribución de las aguas de riego conjuntamente con la 

preparación de las tierras para adecuarlas a las condiciones que el regadío requería. 

Se encuentra entre una de las comarcas con la renta per cápita más altas de la 

Comunidad Autónoma aragonesa. Es una comarca de frontera, donde podemos 

encontrar la coexistencia de la variedad dialectal del catalán y el castellano, algo que sin 

duda, enriquece a sus lugareños. 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución demográfica y económica que 

ha sufrido este territorio, evolución que ciertamente ha impulsado de forma provechosa 

el Canal que riega sus tierras, hecho histórico para los literanos que será gran 

protagonista durante el desarrollo de este trabajo y sobre el que pivotan los cambios y el 

desarrollo socioeconómico que describiremos y analizaremos en adelante. Utilizaremos 

una serie de índices para poder plasmar la realidad social y económica de la comarca y 

así poder comparar con otras regiones. 

Los factores que explican la evolución de una población y el despoblamiento de 

un territorio son factores humanos, físicos y económicos. Los tres están influenciados 

por la acción de las instituciones que tienen un importante papel en el crecimiento de los 

entornos y núcleos sociales. Por ello en el caso de esta comarca, en conjunto con sus 

comarcas vecinas, tras varios años de lucha se consiguió un gran avance en la 

agricultura y por consiguiente en la calidad de vida de sus habitantes. 

En cuanto a la población de la comarca de La Litera y su respectiva evolución 

entre 1900 y 2021 se estudiará la variación del número de habitantes y el cambio en la 

estructura demográfica además de la distribución territorial. Analizaremos la población 

de La Litera a través de su evolución global hasta la actualidad, la transformación de las 

capitales de la comarca y los municipios que han quedado despoblados. 

Por otro lado, observaremos el movimiento económico que provocó estos 

avances en la agricultura, generando un efecto dominó y llegando a afectar a otras 

industrias como son la ganadera o la agroalimentaria, todas ellas, siempre relacionadas 

entre sí. De esta manera, estos hechos dieron lugar a un gran despliegue de empresas en 
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la zona que dan trabajo a muchos habitantes, consiguiendo así, una tasa de paro mínima 

e incluso casi inexistente. 

 

2. HISTORIA DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 

La obra del Canal de Aragón y Cataluña es el intento de transformar una tierra 

áspera mediante la construcción de una gran infraestructura hidráulica. Pretendiendo 

crear una realidad más prometedora para miles de personas, durante más de un siglo los 

habitantes del territorio vieron cómo se construía una nueva vía de agua que se conoce 

con el nombre del Canal de Aragón y Cataluña. 

En mayo de 1782, durante el reinado de Carlos III acudieron al Consejo Real 

pidiendo permiso para realizar un proyecto de una nueva acequia de riego que, a través 

de las aguas del río Ésera, sirviese para que sus habitantes no tuviesen que emigrar y su 

población pudiese incrementarse. Anterior a estas fechas, en la época de la Ilustración, 

ya comenzaban a verse antecedentes de proyectos similares, como el Canal de Castilla 

cuyas obras comenzaron en el año 1753, o el Canal Imperial de Aragón construido entre 

1776 y 1790. Retomando la historia del Canal de Aragón y Cataluña, un año después de 

la visita al Consejo Real, en el año 1783, el arquitecto Manuel Inchuaste examinó la 

zona realizando un informe técnico y desveló la gran utilidad del Canal que, según sus 

cálculos, regaría 200.000 cahizadas (85.822 hectáreas) mediante las aguas del río Ésera 

y tendría un coste de 30 millones de reales de vellón.
1
 

La decisión no llegó a materializarse hasta que ya en el reinado de Carlos IV, en 

el año 1802, se estipuló que el arquitecto director de la Real Academia de San Luis de 

Zaragoza, Francisco Rocha y el también arquitecto Manuel Inchuaste realizasen el mapa 

y planos del Canal. A pesar de las demandas reiteradas para la construcción del Canal, 

las obras estuvieron paralizadas durante todo el siglo XIX.
2
 Para comprender el largo 

periodo de tiempo que fue necesario para la construcción del Canal, debemos ponernos 

en el contexto de la España del siglo XIX, caracterizada por un clima de inestabilidad 

política, además de la falta de acuerdos entre los miembros de las compañías 

concesionarias y enfrentamientos entre los pueblos de la zona. 

                                                           
1
 Fuente: Conmemoración del Centenario del Canal de Aragón y Cataluña, 1906-2006. J.J. Mateu y F. 

García. 
2
  En el archivo municipal de Binéfar se conserva un documento firmado en 1895 por todos los alcaldes 

de la zona dirigida al Ministerio de Fomento pidiendo la construcción del Canal. 
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Un hecho importante en este proceso fue la Real Cédula de concesión del 25 de 

abril de 1834, firmada por la regente María Cristina, en nombre de la reina Isabel II, 

otorgando a la Compañía del Canal de Tamarite de Litera (nombre inicial del Canal de 

Aragón y Cataluña), la facultad de construir el Canal y gestionarlo como un negocio 

privado. Fecha clave de esta gran infraestructura hidráulica fue el año 1892, donde el 

ilustre Joaquín Costa inicia unas campañas de sensibilización para una planificación 

hidráulica del territorio. 

Para comprender el largo periodo de tiempo que fue necesario para la 

construcción del Canal, debemos ponernos en el contexto de la España del siglo XIX, 

caracterizada por un clima de inestabilidad política, además de la falta de acuerdos entre 

los miembros de las compañías concesionarias y enfrentamientos entre los pueblos de la 

zona. 

Debido a las constantes pérdidas de cosechas por las sequías, los agricultores 

junto a los representantes de los ayuntamientos y los políticos de la zona, se reunieron 

en Tamarite para exigir que el Estado se hiciera cargo de la construcción de un Canal. 

El día 9 de agosto de 1896 se imparte un mitin en Binéfar en el que participan hasta 

10.000 campesinos llegados de las comarcas de La Litera, El Cinca y El Segriá. A dicho 

mitin acudió Benito Coll, un regeneracionista seguidor de la filosofía de Costa que 

siempre mostró una actitud combativa respecto a la necesidad de la construcción del 

Canal, en su discurso pronunciado este significado día, demanda la continuación, por 

parte del Gobierno, de las obras del Canal de Aragón y Cataluña y la acequia de Zaidín 

porque “Es la única ley suprema del bienestar de la zona regable, puesto que es el único 

medio que puede librarnos del hambre y de la muerte”. Tras este mitin, en ese mismo 

año, el Estado pasó a hacerse cargo del Canal y emprendió su construcción. 

En 1902 se aprobaron los estatutos de la Junta de Defensa del Canal de Aragón y 

Cataluña y en 1904 se constituyó la Comunidad de Regantes.  
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El viernes, día 2 de marzo de 1906, el rey Alfonso XIII acompañado del ministro 

de Fomento, Rafael Gasset, inauguró oficialmente el primer tramo del Canal, abriendo 

las compuertas de los tubos gemelos del Sifón del Sosa. Fecha memorable que marcó un 

final de una etapa de penalidades y que cambió totalmente la vida de la gente de La 

Litera puesto que, desde hace generaciones esperaban ver correr el agua por sus tierras. 

Los cambios se produjeron tanto en el campo como en el hogar. Además de poder regar 

a partir de ese momento aquellos campos donde sólo crecían hasta la fecha; romero, 

timón y esparto, también se pudo beber agua potable y lavar la ropa con abundante 

agua, mejorando de esta manera las condiciones de higiene de la población. La gestión 

actual del Canal la tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro junto con la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. 

Fuente: R. de la Escosura (1914).  Conmemoración del Centenario del Canal de Aragón y Cataluña, 

1906-2006. J.J. Mateu y F. García. 

 Aunque fue un gran impulso, el Canal de Aragón y Cataluña no era suficiente, 

para completar la infraestructura se construyó el Canal de Enlace en Coll de Foix 

(Albelda), que unió las aguas del río Ésera con las del río Noguera Ribagorzana. 

En el año 1970, el príncipe Juan Carlos presidió la inauguración de este Canal de 

Enlace y de la actual sede de la Comunidad General de Regantes, en Binéfar, cuya 

finalidad es encargarse del cuidado del entorno del Canal y de la calidad de sus aguas, 

asimismo, es a la que debemos la modernización de la agricultura y de los regadíos de 

La Litera Baja. La Comunidad General de Regantes agrupa a 96 Comunidades de 
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Regantes y a 38 Particulares. Además, derivando del Canal principal, también se 

construyó el Canal de Zaidín, con una longitud de 47 km, entre Monzón y Binéfar, 

finalizando en Zaidín. 

Las tierras regadas por el Canal pertenecen a las comarcas del Somontano de 

Barbastro, Cinca Medio, Bajo Cinca, Segriá y La Litera. Entre todo el territorio regado 

por el Canal suman una superficie de 98402 ha, abasteciendo a un total de 21 

municipios oscenses y 16 del Segriá. El Canal principal tiene una longitud de 124 km y 

comienza en el pantano de Barasona o de Joaquín Costa, recogiendo las aguas del río 

Ésera nacido en el macizo de la Maladeta. Después de salvar el Congosto de Ólvena, 

mediante un túnel de más de 1 km, va desde Estada hasta Albelda. Entra en Cataluña 

por Alfarrás, llegando al término de Alcarrás. Vuelve a entrar en Aragón por el término 

de Fraga y retorna definitivamente a tierras catalanas por Serós y Massalcoreig, 

desembocando en el río Segre. 

El Canal de Aragón y Cataluña quedó constituido por los siguientes cauces; el 

Canal Principal, tiene su origen en el río Ésera, su construcción ocasionó múltiples 

dificultades al tener que salvar el denominado paso de las Palomas con un túnel de 1050 

metros, dentro de la provincia de Huesca, atraviesa los términos de Estada, Estadilla, 

Fonz, Almunia de San Juan, Monzón, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera, 

Albelda y Fraga, su longitud es de 124 km; el Canal de Zaidín, deriva del Canal 

principal entre Monzón y Binéfar, atraviesa Monzón, Binéfar, Esplús, Albalate, Belver, 

Osso de Cinca y Zaidín, su longitud es de 47 km; Canal de Enlace, parte del embalse de 

Santa Ana hasta alcanzar el Canal de Aragón y Cataluña en Coll de Foix, recorre 6 km.  
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

No debemos olvidar las acequias que derivan del Canal como la de San 

Sebastián, Oriols, de la Mola, Magdalena, Alguaire, Alpicat, Almacellas, Valmaña, 

Monreal, Soses, de Valcarca, Ripoll y Esplús, con una longitud conjunta de 148 km. 

Pese a la envergadura que supuso la construcción de este Canal, la vida de los 

agricultores siguió siendo muy precaria, pues la mayoría pese a sus muchos esfuerzos, 

recogían lo justo para vivir, las cosechas seguían siendo muy inestables y el efecto de la 

llegada del agua se hizo notar mucho más tarde. Los agricultores tuvieron que realizar 

obras paralelas para hacer llegar el agua a sus terrenos, a través de la excavación de 

brazales y acequias para derivar las aguas y la nivelación de los campos. 

Al principio, los riegos ocasionaron problemas ya que la poca permeabilidad del 

suelo y el salitre que afloraba, la falta de nutrientes y el crecimiento de malas hierbas 

fueron el fruto de nefastas cosechas. Estos antecedentes provocaron que la 

compensación que obtuvieron los agricultores en aquel momento fuera mínima.  

Hay que ponerse en el contexto de que los agricultores tuvieron que aprender 

técnicas de riego desconocidas para ellos y cambiar los tipos de cultivo. Siempre 

tuvieron presente la ilusión de un porvenir mejor para sus hijos/as y nietos/as, lo cual 
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justificaba el esfuerzo para afrontar tanto trabajo y obstáculos. Fue una larga transición 

que no se vio reflejada en materia de recompensa hasta la siguiente generación. 

A mediados de la década de los sesenta, se registraron cambios espectaculares en 

la agricultura, mejorando la distribución del agua e incorporando maquinaria agraria 

moderna. Surgen cooperativas de agricultores para comercializar la fruta e implementar 

la ganadería intensiva para complementar la agricultura. De esta manera, hoy en día 

podemos decir que el agua del Canal es también fuente de riqueza para la industria 

agroalimentaria. 

La Ley de Sindicatos Agrícolas del 28 de enero de 1906, dio cobertura legal a 

los diferentes movimientos asociativos que existían en el mundo rural, con fines muy 

diversos como la comercialización de los productos agrarios, la lucha contra las plagas, 

crédito agrícola, fomento pecuario, entre otros. Su misión era mejorar las condiciones 

de la clase agraria, protegerlos en el desamparo y ofrecerles asesoramiento y ventajas en 

la explotación de sus fincas. Gracias a los sindicatos, los pequeños agricultores pudieron 

tener fácil acceso a las nuevas tecnologías como nuevos fertilizantes y productos 

fitosanitarios. Al agruparse, consiguieron la comercialización en común de sus cosechas 

a precios dignos. 

Actualmente el problema que encontramos todavía en la comarca es la situación 

de los municipios situados por encima de la cota de 400 m, la Litera Alta, la ausencia de 

agua para regadío ha supuesto un abandono paulatino de sus habitantes que veremos en 

más profundidad en el siguiente punto del trabajo, las características demográficas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DESDE EL AÑO 1900 

HASTA EL AÑO 2021. 

 Respecto a las características demográficas de La Litera, se estudiará tanto la 

variación del número de habitantes destacando las poblaciones con mayor población y 

las despobladas, así como la estructura por sexos, la población extranjera, el 

envejecimiento y la densidad de población. 

 Cabe destacar que es posible que encontremos diferencias en los recuentos de 

población en los primeros años de nuestro análisis, esto se debe a que, no había un 

control tan rigoroso como el de hoy en día a la hora de controlar el número de 

habitantes. 
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 Veremos también las fusiones o segregaciones de poblaciones que surgieron 

durante este último siglo. Como por ejemplo la segregación de Altorricón de Tamarite 

en 1935, la fusión de Azanuy y Alins en 1970, la segregación de Vencillón del 

municipio de Esplús en 1989, o la fusión de Peralta de la Sal, Calasanz y Gabasa, 

formando el actual municipio de Peralta de Calasanz. 

 La dinámica natural de la Comarca de La Litera en nuestros primeros años de 

estudio, 1900, era similar a la del resto del país en esos momentos, correspondiente a lo 

que se denomina régimen demográfico antiguo que contaba con una alta natalidad, alta 

mortalidad y sin apenas crecimiento. Como ya sabemos en 1906 se inauguró el Canal de 

Aragón y Cataluña y este hecho tuvo gran repercusión para la Comarca y sus gentes. Es 

por ello que a partir de esta fecha, afectada por la instalación de los regadíos, sufrió un 

cambio que afectó a la evolución de su población. La Litera emprende un camino de 

evolución demográfica disgregándose del resto de España y de Aragón.  

En conjunto, la Comarca ha tenido un desarrollo demográfico intermedio entre 

el crecimiento de Aragón, que aumentó su población en un 45% entre 1900 y 2021 y la 

despoblación de la provincia de Huesca que ha disminuido un 9%. Podemos observar en 

el siguiente gráfico que la población de La Litera ha tenido un crecimiento de 4,5% 

respecto al año 1900. Por otro lado, gracias a la incorporación de los censos de Aragón, 

quitando las capitales; Huesca, Zaragoza y Teruel, observamos que la trayectoria de la 

Comunidad Autónoma en el mundo rural, difiere considerablemente de la que sigue si 

tenemos en cuenta sus tres capitales provinciales. Asimismo, los primeros años 

reflejados en este gráfico, nos permiten apreciar la repercusión que tuvo la construcción 

del Canal de Aragón y Cataluña en la población de La Litera ya que hasta el año 1960 la 

población de la Comarca crece por encima de Aragón y hasta día de hoy crece por 

encima de la provincia de Huesca y de la parte rural de la Comunidad Aragonesa (sin 

tener en cuenta las capitales provinciales). (Véase gráfico 4.2, 4.3 y tabla 4.1, 4.4). 
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Tabla 4.1. Evolución de la población en la comarca de La Litera (1900-2021. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 

Gráfico 4.2. Evolución de la población en Aragón, Aragón restando las tres capitales, 

Huesca y La Litera (1900-2021) 1900=100. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 
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Gráfico 4.3. Evolución de la población de La Litera (1900-2021).  

 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 

Tabla 4.4. Población de Aragón, Aragón restando las tres capitales, Huesca y           

La Litera (1900-2021). 

  1.900 1.910 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.981 1.991 2.000 2.010 2.021 

ARAGÓN 912.711 952.743 997.154 1.031.559 1.058.806 1.094.002 1.105.498 1.153.053 1.196.788 1.189.771 1.189.909 1.347.095 1.326.261 

ARAGÓN SIN LAS 
CAPITALES 

790.170 816.685 829.873 829.356 786.303 789.669 735.079 618.385 533.441 486.247 509.134 584.386 561.537 

HUESCA 244.867 248.257 250.508 242.958 231.647 236.232 233.543 222.238 219.813 218.897 205.430 228.566 224.264 

LA LITERA 17.917 19.967 20.767 20.872 21.117 21.655 21.900 21.831 20.751 19.477 18.487 19.291 18.733 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 Centrándonos en la comparación de las dos capitales comarcales, Binéfar y 

Tamarite de Litera, concluimos que Tamarite en el año 2021 tiene 600 habitantes menos 

respecto al año 1900, mientras que Binéfar ha multiplicado su población por seis. En el 

año 1900 Tamarite tenía más del doble de habitantes que Binéfar, hoy no llega a la 

mitad. (Véase gráfico 4.5 y tabla 4.6). 

 Esta diferencia tan grande en la evolución se explica, principalmente por un 

factor, la diferencia en la accesibilidad de ambas poblaciones. Gracias en parte a la 

llegada del ferrocarril, Binéfar ha conseguido una ubicación privilegiada y central en lo 
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que respecta a las comunicaciones ya que la estación se situó dentro del pueblo, en 

cambio la estación de Tamarite se situó a más de 10 Km del núcleo urbano. 

Adicionalmente Binéfar contó con la apertura de la carretera de Binéfar-Almacellas en 

1917 sobre la que se trazó después la Nacional 240. Por último, cabe mencionar que el 

trazado de la autovía Huesca-Lleida inicialmente iba a dar más accesibilidad a Tamarite 

pero desaprovecharon la oportunidad y en un último trámite, se decidió variar el trazado 

que en un principio iba a discurrir al Este de Binéfar, trasladándolo al lado opuesto, 

perjudicando, una vez más, la comunicación de Tamarite con Huesca y Lleida. 

 

Gráfico 4.5. Evolución de la población de las capitales comarcales, Binéfar y 

Tamarite de Litera. (1900-2021) 1900=100. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 

Tabla 4.6. Población de las capitales comarcales, Binéfar y Tamarite de Litera  

(1900-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 2010 2021 

BINÉFAR 1556 2109 2755 3308 3631 4571 5594 6925 7783 8001 8397 9444 9888 

TAMARITE 4049 4477 5344 5280 4566 4594 4787 4742 4269 4091 3655 3743 3449 
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 La buena accesibilidad de Binéfar fue y sigue siendo, sin duda, su ventaja 

comparativa, motivo para que el municipio sufriera un notable desarrollo industrial, 

ligado principalmente al sector agroalimentario (Fribin, Mazana, Litera Meat, etc.) que 

ha sido el impulso para el asentamiento de empresas de muchas otras actividades como 

construcción de maquinaria, construcciones metálicas o reparaciones. Es por ello que 

Binéfar concentra el 80% de toda la industria de la comarca. 

De este modo, todo esto favoreció a que Binéfar fuera un atractivo para 

habitantes 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. El éxodo de los habitantes de la Litera Alta se dirigió 

principalmente hacia Binéfar. 

 Desde el año 2001, Binéfar se ha convertido en foco principal de atracción de 

inmigrantes, vinculados principalmente al sector primario (ganadería y agricultura) y al 

secundario (matadero). En 2007 registró 1142 inmigrantes que supusieron el 12,6% de 

su población en ese año.  

 En cambio, si nos fijamos en las poblaciones de la Litera Alta, la evolución es 

muy distinta, muchas han sido abandonadas, pues estas zonas no han podido 

mecanizarse de forma óptima por las dificultades de la orografía, la ausencia de agua 

para regadío al no llegar el Canal de Aragón y Cataluña, la lejanía con las principales 

vías de comunicación o carreteras que permitieran un acceso más rápido a otras 

localidades. Muchos de sus pueblos han quedado despoblados, sin olvidar, que dentro 

de la comarca existen áreas con tendencias diferentes. 

 El municipio de Rocafort y Pelegriñón eran pequeñas poblaciones que poco a 

poco, fueron decayendo, apareciendo por última vez en el nomenclátor de 1960. En el 

caso de Cuatrocorz y Zurita, en 1960 contaban con 63 y con 28 habitantes 

respectivamente, sin embargo en 1981 su población quedó reducida a 11 y 1 habitantes. 

A partir de 1960 como hemos mencionado anteriormente, se dieron varias fusiones de 

poblaciones como la de Azanuy y Alins en 1970 o la de Peralta de la Sal, Calasanz y 

Gabasa formando Peralta de Calasanz.  
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Mapa 4.7. Mapa y municipios de La Litera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Turismo Verde y elaboración propia. 

Como hemos mencionado en alguna ocasión, el Canal de Aragón y Cataluña 

divide la comarca de este a oeste, separando de forma clara el regadío (Litera baja) del 

secano (Litera alta). En el mapa anterior (Véase mapa 4.7.), podemos contemplar los 

pueblos rodeados en color azul, que tienen una densidad inferior al 5%, los rodeados en 

verde, que han sido fusionados por su poca población y por último, los rodeados en 

naranja que han sido abandonados. Es por ello que podemos observar de forma clara 

como en la Litera alta la ausencia de agua ha hecho efecto de manera negativa para sus 

poblaciones, incitando a la emigración de sus gentes a otros lugares. 

En cuanto a los movimientos migratorios, podemos mencionar que a partir del 

año 2000, el saldo migratorio de La Litera, ha sido positivo, especialmente en Binéfar, 

con un total de 1948 personas extranjeras en el año 2021, le sigue Tamarite con 463 y 

Altorricón con 285. La causa principal de este resultado ha sido el alto volumen de 

inmigrantes que ha conseguido compensar, con creces, la emigración que ha sufrido la 
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comarca, de forma que la población total ha aumentado. En 2021, los inmigrantes en La 

Litera sumaban un total de 2997 personas, un 15,9% de la población total. 

Referente a la distribución por sexos, en La Litera predominan los hombres con 

un 52,6% sobre el total de población, las mujeres representan el 47,4% restante. Es 

habitual en las zonas rurales el predominio de varones porque la emigración de mujeres 

a grandes ciudades en los años 60 y 70 fue intensa. Adicionalmente la inmigración aún 

ha ayudado más todavía a esta diferencia, puesto que los inmigrantes son 

predominantemente varones. 

Otro punto a tener en cuenta en este estudio de la población de la comarca es el 

envejecimiento de la población, puesto que los mayores de 65 años representan un 

sumatorio de 4539 personas, un 24,2% del total de habitantes. Cabe mencionar que en el 

momento que el porcentaje supera un 15% supone que es una población envejecida. 

Atendiendo a la densidad de población, la comarca presenta una densidad media 

de 25,5 Hab/km
2
, aunque destacan con un valor superior a la media las poblaciones de, 

Binéfar con una media de 394 Hab/km
2
, en segundo lugar, Altorricón con 45 Hab/km

2
, 

le sigue Vencillón con 38,5 Hab/km
2
 y Tamarite de Litera con 31,2 Hab/km

2
. Es 

evidente que la densidad de Binéfar resalta por su elevado valor, propio de una ciudad 

media, la causa es la prominente concentración industrial de la zona en este municipio, 

que atrae a gran cantidad de inmigrantes tanto nacionales como extranjeros y además de 

la reducida superficie de su término municipal.  

El lado opuesto, lo vemos reflejado en poblaciones de La Litera Alta, con 

densidades inferiores a los 10 Hab/km
2
, las causas, como ya hemos apuntado en alguna 

ocasión, son, la poca accesibilidad y mala comunicación de estos municipios, asimismo, 

la no llegada del agua del Canal a esta zona, ha afectado de manera significativa en su 

despoblamiento. Podemos evidenciar este hecho con el ejemplo de las localidades de 

Peralta de Calasanz con 2 Hab/km
2
, Baldellou con 2,3 Hab/km

2
, Baells con 2,4 

Hab/km
2
 o Azanuy-Alins con 3,5 Hab/km

2
. (Véase tabla 4.8). 
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Tabla 4.8. Densidad de población en los municipios de La Litera (año 2021). 

 
Población 2021 km2 Densidad 2021 

ALBELDA 686 51,9 13,2 

ALCAMPELL 627 58 10,8 

AZANUY - ALINS 177 51 3,5 

BAELLS 94 39,82 2,4 

BALDELLOU 71 30,42 2,3 

BINÉFAR 9888 25,1 393,9 

PERALTA DE CALASANZ 226 114,9 2,0 

CAMPORRELLS 123 26 4,7 

CASTILLONROY 333 37 9,0 

SAN ESTEBAN DE LITERA 570 71,9 7,9 

TAMARITE DE LITERA 3449 110,6 31,2 

ALTORRICÓN 1441 32 45,0 

ESPLÚS 649 73 8,9 

VENCILLÓN 399 10,37 38,5 

TOTAL 18733 733,9 25,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población respectivos (INE). 

 

 Mediante el índice de Clark Evans o Rn, se estima el grado de concentración de 

los municipios, es decir su distribución espacial y su interrelación en función de su 

localización. El resultado oscila entre 0 y 2,149, en el caso de que el índice nos dé 0 se 

considera un sistema totalmente concentrado, es decir, que todos los municipios se 

agrupan en un solo punto, si obtenemos un Rn=1 el sistema es aleatorio, si es mayor a 1 

refleja un sistema que tiende a la dispersión y por último si se acerca a 2 indica una 

distribución totalmente regular y uniforme de las poblaciones. (Véase tabla 4.9). 
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Tabla 4.9. Distancia entre los municipios de la comarca  y distancia promedio.  

   

Distancia en km 
Km2 de cada 

población 
 Albelda de Tamarite de Litera 3,2 51,9 ALBELDA 

Alcampell de Tamarite de Litera 4,4 58 ALCAMPELL 

Altorricón de Tamarite de Litera 7,2 32 ALTORRICÓN 

Azanuy-Alins de Peralta de Calasanz 7 51 AZANUY - ALINS 

Baells de Camporrells 4,6 39,82 BAELLS 

Baldellou de Camporells 4,8 30,42 BALDELLOU 

Binéfar de Esplús 6 25,1 BINÉFAR 

Camporrells de Baells 4,6 26 CAMPORRELLS 

Castillonroy de Albelda 4,8 37 CASTILLONROY 

Esplús de Binéfar 6 73 ESPLÚS 

Peralta de Calasanz de Azanuy-Alins 7 114,9 
PERALTA DE 

CALASANZ 

San Esteban de Litera de Binéfar 6,8 71,9 
SAN ESTEBAN DE 

LITERA 

Tamarite de Litera de Albelda 3,2 110,6 
TAMARITE DE 

LITERA 

Vencillón de Esplús 14 10,37 VENCILLÓN 

 
TOTAL 83,6 733,9 

 

   

Distancia 
promedio (d) = 83,6/14 = 5,97 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Índice de Clark Evans o Rn=2d*√N/S, donde “d” es la distancia promedio del 

sumatorio de las distancias de un municipio al más cercano, “N” es el número de 

municipios que estudiamos, en nuestro caso 14 y “S” es el sumatorio de todos los km
2 

de las poblaciones. Por lo que Rn= 2*5,97*√14/733,9 = 1,6. El valor obtenido es 1,6 por 

lo que podemos considerar que la distribución de los municipios es dispersa con una 

tendencia a ser regular, ya que se aproxima al 2. 

A continuación obtendremos el Índice de Primacía en fechas diferentes, 1960 y 

2021. Este índice es un sistema de medida útil para obtener la ciudad que mayor 

atracción provoca en una región determinada, a través de su comparación en el tiempo 

observaremos si ha aumentado a lo largo de los años o no. Se obtiene del cociente entre 

el municipio más poblado y el sumatorio de los cuatro siguientes que le siguen.  

IP= Municipio más poblado/sumatorio de los 4 siguientes × 100. 

1960.  IP = 5.594/(4.787+1.730+1.709+1.432) × 100 = 57,92. 

2021.  IP = 9.888/(3.449+1.441+686+649) × 100 = 158,84. 
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El Índice de Primacía del año 2021 casi ha triplicado al obtenido en el año 1960, 

por lo que indica que la población se ha redistribuido entre las primeras cuatro ciudades 

a favor de la mayor que es Binéfar. Una vez más, gracias a los índices podemos plasmar 

la realidad que ya conocemos, Binéfar es un atractivo para las industrias por su gran 

localización geográfica y también para las personas, que buscan servicios médicos, 

financieros, educación para sus hijos y estabilidad en esta localidad. 

 

4. ENTORNO ECONÓMICO Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DESDE EL AÑO 1900 HASTA EL AÑO 2021.  

 Como pivote importante del entorno económico, al igual que en la evolución 

demográfica de La Litera, encontramos el Canal de Aragón y Cataluña. El gran auge 

económico de esta comarca se debe, en gran parte, al regadío del Canal de Aragón y 

Cataluña que ha facilitado la irrigación de los cultivos y la expansión de la ganadería 

industrial. La agricultura y ganadería de la zona de influencia del Canal están facultadas 

para competir plenamente en el mercado, aunque para llegar a su situación actual, han 

pasado por distintas fases.  

4.1. Agricultura. 

La comarca de La Litera no siempre tuvo la prosperidad económica que hoy le 

caracteriza. Hubo épocas nefastas de escasas lluvias en nuestra historia que comprenden 

los periodos de 1718 a 1725, de 1748 a 1755 y de 1779 a 1784, donde las cosechas 

fueron prácticamente nulas.
3
 Joaquín Costa, gran defensor de la lucha por el agua, 

manifestó que “llovió en toda España menos en esta zona” y que “no tenían 

absolutamente nada que comer ni que dar a las caballerías de labor” (Costa, 1903). 

Como ya conocemos, esta situación que acarreó la emigración de habitantes hacia otras 

regiones, principalmente Cataluña, llevó a la petición formal de un canal que, con las 

aguas del río Ésera, regase las tierras. El canal fue inaugurado el 2 de marzo de 1906 y 

dio el pistoletazo de salida al desarrollo económico de parte de la comarca. 

 En Aragón la ley de Colonización y distribución de la propiedad de las zonas 

regables (1949) tiene una gran incidencia. Tenía como objetivo que el estado se hiciera 

cargo de poner en regadío nuevas superficies y después su distribución a los colonos. 

                                                           
3
 Fuente: Estrategias de planificación y desarrollo en la zona norte de la litera. I. Acaso Pérez, A. López 

Ciriano y C. Martínez de Miguel. 
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 El Canal de Aragón y Cataluña divide la comarca, con una superficie total de 

42.714 hectáreas, en dos partes diferenciadas secano y regadío.
4
 La superficie regada 

representa un 57,12%, ligeramente superior a la no regada y que influye en el resultado 

obtenido en cuanto a la alta productividad agrícola de la comarca. En la parte norte se 

alternan los cultivos de secano como el olivar que alberga el 3,64% del total de tierras 

cultivadas, coníferas, frondosas y frutales de secano. En el sur predominan los cultivos 

herbáceos de regadío con especial importancia de los cereales, representan el 89,06% 

como la alfalfa, el maíz, la cebada, el girasol o el trigo, además de huertas de 

autoconsumo y el 7,17% pertenece a algún que otro frutal.  

En cuanto al número de explotaciones agrarias en La Litera encontramos en el 

último censo del año 2020, 2.761 de las 13.078 existentes en la provincia de Huesca, lo 

que supone un 21,11% de las explotaciones. Podemos comprobar que el suelo dedicado 

al cultivo ha disminuido y podemos relacionar dicho hecho con el auge industrial y la 

oferta de trabajo en la ciudad que han contribuido al abandono de tierras. (Véase tabla 

5.1 y gráfico 5.2). 

Tabla 5.1. Número de explotaciones agrícolas en La Litera y Huesca.              

(1962, 1982 y 2020). 

 1962 1982 2020 

LA 

LITERA 
4397 3537 2761 

HUESCA 38481 28425 13078 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos agrarios (INE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Al respecto se puede consultar el trabajo de Bretón (2008). 
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Gráfico 5.2. Evolución del número de explotaciones agrícolas en La Litera y Huesca. 

(1962-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos agrarios (INE). 

  

 El anterior gráfico (5.2.), nos ayuda a ver de forma sencilla la disminución de las 

explotaciones agrarias desde el año 1962 hasta prácticamente la actualidad, tanto en La 

Litera como en Huesca. En comparación, La Litera ha disminuido un 22% el número de 

sus explotaciones en esos 58 años, mientras que en Huesca esa reducción ha sido más 

notable, con un 54% menos de explotaciones agrarias desde el año 1962 al 2020. Por lo 

que podemos concluir que las explotaciones agrarias están aguantando mucho mejor en 

la comarca Literana en comparación con el resto de su provincia. 

Asimismo, en referencia a los tamaños de explotación, según el censo agrario 

del año 2020, hay 118 explotaciones con una expansión menor a 1 hectárea, 591 entre 5 

y 10 hectáreas, 262 explotaciones que oscilan entre 20 y 30 hectáreas y 119 que superan 

las 100 hectáreas. Es decir que el 21,41% de las explotaciones de La Litera comprenden 

entre 5 y 10 ha, tan solo el 4,31% ocupan más de 100 ha, por lo que es una comarca con 

predominio de las pequeñas explotaciones. Si comparamos con el resto de la provincia 

de Huesca, el 14,85% oscilan entre 5 y 10 ha y el 13,43% superan las 100 ha, respecto a 

la Comunidad Autónoma aragonesa, el 13,61% de explotaciones tienen entre 5 y 10 ha 

y el 14,46% más de 100 ha, por úlitmo en España, el 14,33% comprenden entre 5 y 10 

ha y el 6,09% superan las 100 ha. (Véase tabla 5.3). 
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Tabla 5.3. Explotaciones agrarias y sus tamaños, La Litera, Huesca, Aragón y 

España. (2020). 

  Total explotaciones 5-10 Ha 
5-10 Ha 

(%) 
>=100 Ha >=100 Ha (%) 

La Litera 2761 591 21,41% 119 4,31% 

Huesca 13078 1942 14,85% 1757 13,43% 

Aragón 42038 5721 13,61% 6079 14,46% 

España 914871 131069 14,33% 55703 6,09% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo agrario 2020 (INE). 

 

Existe diferencia entre el tamaño de las explotaciones en La Litera norte y La 

Litera sur, siendo en el norte el tamaño de la explotación mayor. Aunque parece 

contradictorio por ser la zona sur más llana y favorecer las grandes explotaciones, se 

debe tener en cuenta que el Canal de Aragón y Cataluña favorece los minifundios a 

causa del cultivo de regadío frente a un cultivo de secano como es el del norte que 

requiere un mayor tamaño de explotación para obtener la misma rentabilidad. 

 La comarca de La Litera se ha beneficiado de un desarrollo y una mecanización 

antes que el resto de la provincia debido a su buena situación geográfica y su cercanía 

con Lleida.  

4.2. Ganadería. 

 El sector ganadero juega un papel fundamental en la economía de esta región 

que junto con la agricultura alternan explotaciones con alta mecanización. Podemos 

tener en consideración que el hecho de que se haya aumentado el cultivo de plantas 

forrajeras, en la segunda mitad del siglo anterior, en la provincia de Huesca, haya 

ayudado al despegue de la ganadería. (Véase gráfico 5.4). 
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Gráfico 5.4. Cultivo de plantas forrajeras en la provincia de Huesca.                    

(1950-1990). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo Gestión y usos del agua en la cuenca del Ebro en el siglo 

XX. 

 El tipo de ganadería que encontramos en esta zona es variado, existiendo 

explotaciones de vacuno, porcino, ovino y avícolas. Destaca el ganado bovino de cebo y 

el porcino de engorde. En el año 1999 La Litera se convierte en la tercera comarca de 

Aragón en producción porcina con 347.985 cabezas ganaderas en 432 explotaciones. 

También tiene gran importancia la modalidad de integración en la que el ganadero pone 

a disposición de una empresa sus instalaciones y su trabajo. Resalta el ganado vacuno 

con 61.554 cabezas en el año 2009, representando el 13,18% del censo ganadero, el 

ovino representa el 10,47% y el avícola el 0,15% del total comarcal. 

 Dentro del ganado vacuno diferenciamos entre el vacuno reproductor y el 

vacuno de cebo. Un aspecto a destacar en el ganado vacuno es la movilidad de ganado y 

capital, como consecuencia de ciclos productivos cortos. Respecto al vacuno 

reproductor se concentra en granjas con un tamaño pequeño y con capacidad para pocas 

cabezas. El vacuno de cebo es aquel adquirido por la explotación ganadera para su 

posterior engorde y como destino el matadero, Binéfar concentra el mayor número de 

plazas. 

 Por otro lado, en el ganado porcino podemos encontrar tres tipos de 

explotaciones diferentes, las de cría, las de cebo y las de ciclo cerrado. Las de cría 

tienen como finalidad la producción de lechones destetados que se destinan a la 

explotación de cebo. En las explotaciones de cebo se encargan de engordar a los 

lechones hasta su óptimo sacrificio. Por último, las explotaciones de tipo ciclo cerrado 

realizan simultáneamente las dos actividades, cría y cebo. 

 En el censo ganadero del año 1999 encontramos en La Litera un total de 48.445 

cabezas de ovino, 52.583 de vacuno, 1.075.500 de aves y en cuanto a las explotaciones 

de porcino 19.791 en reproducción y 539.466 en cebo. Resaltamos en la explotación 

ovina Tamarite de Litera con 12.644 cabezas, en la vacuna predomina Binéfar con 

  1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Plantas Forrajeras    7.129        8.893       13.180       16.753         17.696        25.379        44.826       34.158         28.645    
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20.235 cabezas, en la avícola también Binéfar con 495.000 y en la porcina de cebo 

Tamarite de Litera con 138.440 cabezas, le sigue Altorricón con 102.244. 

4.3. Lonja Agropecuaria de Binéfar. 

 Gran relevancia tiene la Lonja Agropecuaria de Binéfar para La Litera e incluso 

para todo Aragón y España. Es la lonja Agropecuaria más importante de ganado vacuno 

de España y posiblemente de Europa. Su destacada posición, se debe en parte porque La 

Litera concentra una producción anual de más de 200.000 cabezas de ganado bovino en 

un radio inferior a los 25 kilómetros, adicionalmente, gran repercusión provoca tener en 

Binéfar dos de los mataderos más importantes de Europa que son Fribin y recientemente 

Litera Meat, y además cuenta con todo tipo de prestaciones, fábricas de piensos como 

Mazana o Agropienso, servicios veterinarios, etc. El origen de la Lonja Agropecuaria de 

Binéfar recae sobre el año 1974, en el que se realizó un estudio de posibilidades para la 

instalación de un Mercado de Origen de Productos Agrarios en la provincia de Huesca. 

En 1977 seguía sin existir en la provincia ningún centro de comercialización de 

productos agroalimentarios, por ello, la Jefatura de Industrias y Comercialización 

Agrarias puso de manifiesto la creación de una lonja a través de la realización de una 

encuesta. Finalmente, Binéfar fue elegido como una de las zonas más óptimas para la 

instalación de dicha lonja, pudiendo influir en toda la provincia y aprovechando su 

cercanía con Cataluña, una zona de gran consumo además de una buena situación 

geográfica por el paso en sus inmediaciones de la mayor parte de la producción. 

 Llegados a este punto, GANACCO, Sociedad Agraria de Transformación que 

agrupaba a 150 ganaderos de Binéfar, fue la entidad que mayor interés puso en el 

establecimiento de una Lonja de Contratación y la que finalmente se hizo cargo de su 

titularidad y funcionamiento. Así pues, en febrero del año 1978 se constituye la Lonja 

Agropecuaria de Binéfar cuyo propósito inicial era fijar los precios para dos mesas 

únicamente, la del ganado vacuno y la del porcino, unos meses más adelante se 

incorporan la cebada, la alfalfa y el ovino, en el año 1986 y 1987 el maíz y el trigo 

respectivamente y en 1989 el girasol. 

 La mecánica de la Lonja de Binéfar consiste en, cada semana, proporcionar 

precios orientativos de los productos ganaderos, además tiene que lidiar con los 

intereses de los dos sectores, el productor y el comercializador y conseguir un precio 

justo para ambos bandos. 
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4.4. Asociacionismo agrario. 

 Los sindicatos agrarios, las comunidades de regantes y las cooperativas agrarias, 

desempeñaron un gran papel a lo largo del siglo veinte. Son los responsables de la 

modernización de la agricultura en la comarca, además de los regadíos conseguidos con 

el Canal de Aragón y Cataluña. Impulsaron las innovaciones agrícolas y se centraron en 

el aumento de la productividad y el beneficio en la agricultura. 

Los sindicatos agrícolas fueron constituidos por agricultores con inquietudes, 

formados y solidarios, además de gente con menos posibilidades económicas, que 

necesitaban de la ayuda de los demás para poder sacar rentabilidad a sus explotaciones. 

Gracias a ellos, los agricultores pudieron conocer la existencia y tener acceso a las 

nuevas tecnologías, como fueron los nuevos fertilizantes y fitosanitarios. Consiguieron 

comercializar sus cosechas en común para poder adquirir más fuerza y venderla a 

precios dignos. Solían reunirse dos veces al año en asamblea para debatir sobre un 

mejor desarrollo del sindicato, además de aprobar los estados de cuentas. 

En La Litera se formaron sindicatos agrícolas en varias poblaciones, en Tamarite 

de Litera en el año 1914 se fundó la Caja de Ahorros y Préstamos y Sindicato Agrícola 

con el propósito de animar al ahorro aludiendo a la Caja de Ahorros y adquirir abonos o 

prestar aperos en lo que se refiere al sindicato agrícola, en Alcampel en 1918 se 

constituyó el Sindicato Agrícola de la Villa de Alcampel con el objetivo de formar 

ciudadanos , en Albelda en el año 1929 nace el Sindicato Agrícola y Caja Rural de 

Albelda con el fin de unir propietarios, arrendatarios y obreros para la puesta en común 

de sus intereses. 

Las comunidades de regantes tenían como objetivo aprovechar las aguas de 

riego y distribuirlas de la mejor forma posible. Se encargaba de cubrir los gastos 

necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación de sus instalaciones. En la 

comarca de La Litera se fueron constituyendo paralelamente a la llegada del agua a 

través del Canal de Aragón y Cataluña, (Véase tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Comunidades de regantes en La Litera 

  
DENOMINACIÓN nº HECTÁREAS 

SAN ESTEBAN DE LITERA C.r. de San Esteban de Litera 2.489 

  
D. Jaime de Salas Claver 86 

BINÉFAR C.R. de Binéfar 2.318 

  
D. Ignacio Martí 211 

ALGAYÓN C.R. de La Mola 477 

  
Junta de Regantes de Las Planas 286 

TAMARITE DE LITERA 
C.R. de la Concepción de Tamarite de Litera 2.739 

  
ZARAGOZA La Melusa 430 

ALBELDA 
C.R. de las Ocho Tomas de Albelda 1.299 

  
ESPLÚS C.R. de Esplús 1.262 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Análisis DAFO del sector agropecuario. 

Como debilidades podríamos nombrar el gran número de pequeñas 

explotaciones que divide el territorio y las empresas en partes sumamente pequeñas, la 

escasa lluvia, el mínimo relevo generacional y escasa mano de obra local. 

 En cuanto a amenazas, distinguimos las siguientes; incremento en los costes de 

producción, decrecimiento del número de agricultores y ganaderos, emisiones de CO2 a 

la atmósfera, riesgos elevados y rentabilidad limitada.  

 Las fortalezas que podemos encontrar son la competitividad fuerte en el sector 

porcino y bovino, el asociacionismo agrario, la gran capacidad exportadora, localización 

de empresas punteras en el territorio, gran calidad en las producciones e iniciativa 

emprendedora. 

 Por último, en oportunidades destacamos el aumento progresivo de la superficie 

dedicada a la agricultura ecológica, modernización de los regadíos y crecimiento de la 

tendencia enfocada al consumo de productos de calidad. 

4.6. Paro y afiliación a la Seguridad Social. 

 En el año 2008 hay 1.485 personas en la comarca de La Litera afiliadas a la 

Seguridad Social, que se dedican al sector de la agricultura o la ganadería. Estos 

sectores albergan un 19,6% del total de los afiliados, un porcentaje que supone, en pleno 

siglo veintiuno, que gran parte de su población se dedique a estas actividades. 
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En referencia al paro registrado en abril de 2022 en la comarca encontramos un 

sumatorio total de 622 personas, de las cuales, 309 son hombres (49,7%) y 313 mujeres 

(50,3%). Entre los rangos de edad predominan los ciudadanos entre 40 y 64 años con un 

total de 381 personas (61,2% del total de parados), 186 hombres (48,8% de los parados 

entre 40 y 64 años) y 195 mujeres (51,1% de los parados entre 40 y 64 años).
5
 

 Como parados de larga duración, es decir, con más de 12 meses como 

desempleado, tenemos un total de 166 personas, 68 hombres (40,9%) y 98 mujeres 

(59,1%).  

 Si comparamos por ejemplo con la comarca vecina, Cinca Medio, encontramos 

un total de parados en la misma fecha de 1009 personas, casi el doble, de las cuales 404 

son hombres (40%) y 605 mujeres (60%). Como parados de larga duración en Cinca 

Medio, se registran 315 personas, casi vuelve a duplicar a La Litera. 

 Estas cifras y la comparación con la comarca vecina, solo nos indica que en La 

Litera, podemos concluir que no hay paro, simplemente el paro residual que tiene que 

haber en todas las economías. 

 

5. CONCLUSIONES. 

 Gracias a este estudio sobre el desarrollo socioeconómico de la comarca de La 

Litera, contemplando como uno de los personajes principales en todo momento, el 

Canal de Aragón y Cataluña. Hemos comprobado la gran oportunidad que dieron estas 

aguas a la tierra y a las gentes de la comarca. Haciendo hincapié en la diferencia que ha 

habido en la evolución de la parte alta y sur de la región, como ya sabemos, por la falta 

de infraestructuras hidráulicas y una mala comunicación. 

 Los resultados obtenidos en el trabajo a través de investigación en censos 

poblacionales y agrarios, en documentos escritos antaño, datos de la Seguridad Social, y 

los índices que hemos usado, han corroborado que la comarca La Litera es una tierra 

dichosa, que despunta sobre otras comarcas de la provincia oscense e incluso de la 

Comunidad Autónoma aragonesa. 

 En este trabajo nos hemos centrado sobre todo en el sector primario, ganadería y 

agricultura ya que fueron los que más notaron el cambio con la llegada de las aguas del 

                                                           
5
 Fuente: Instituto aragonés de estadística. 
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Canal. Asimismo, La Litera tiene muy buenos datos relacionados a este sector, siendo 

una de las regiones más competitivas en este ámbito a nivel nacional e internacional 

pudiendo llegar a ser, hoy en día, una de las áreas agrícolas más productivas de la Unión 

Europea. Cuenta con empresas de gran calibre internacional, la mayoría de estas en 

Binéfar, que agrupa el 80% de la industria de la comarca. Cabe señalar a modo de 

ejemplo las siguientes empresas; Fribin, empresa cárnica fundada en 1967 y Mazana, 

dedicada a la producción porcina con diferentes líneas de actividad, desde agrícola, 

pasando por fabricación de piensos, hasta producción porcina y comercialización, se 

consolidaba en el año 2021 como una de las diez empresas más grande del sector. 

 Cabe enfatizar que Binéfar ha sabido aprovechar de manera inmejorable las 

oportunidades brindadas a lo largo del último siglo, desde el Canal hasta 

infraestructuras de transporte, llegando incluso a tener en su término municipal la Lonja 

Agropecuaria más importante de ganado vacuno en todo el territorio nacional e incluso  

europeo. Es por ello que ha conseguido atraer a cientos de empresas de diferentes 

sectores que han apostado por esta localización, igualmente ha captado la atención de 

vecinos de su misma comarca e incluso del exterior. De esta manera se ha convertido en 

la capital de La Litera y eje central de la actividad económica de la misma. 

 Dato interesante y muy positivo de la comarca es su casi inexistente paro, puesto 

que es una región con grandes empresas, en esta zona, pese a que las crisis llegan igual, 

hemos podido comprobar, que ostentamos una tasa de paro de larga duración en Abril 

de 2022, de 166 personas de las 18.733 que habitan en La Litera. 

 En último lugar, respecto a la realización del trabajo, la principal limitación que 

he encontrado ha sido la dificultad de obtener datos antiguos, sobre todo en los primeros 

años de nuestro análisis, además de la poca fiabilidad de alguno de ellos por los 

intereses que había en la época por contar más habitantes de los que eran para poder 

obtener ayudas del Estado o de la Comunidad Autónoma. 
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