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ELEMENTOS DE REFLEXIÓN PARA 
ABORDAR LA SITUACIÓN DE 

LA MUJER EN SAYAGO (ZAMORA) 

SUSANA LJQUETE DE LAS HERAS 

Las mujeres parecen ser un atractivo objeto de estudio por los sociólogos en los 
últimos años. Sin embargo, todavía son escasas las publicaciones y estudios que 
muestren las inquietudes, las expectativas y los deseos de las mujeres de fin de siglo. 
Este hecho se agrava más si nos detenemos a estudiar qué está sucediendo con las 
mujeres que habitan en el medio rural zamorano. Por este motivo, en este artículo se 
intentarán exponer, a grandes rasgos, las característi cas socio-demográficas de las 
mujeres de una de nuestras comarcas: Sayago. En primer lugar, se hará referencia al 
panorama que presenta e l medio rural de Castilla y León con la intención de no 
obviar el contexto económico y social más próximo y que repercute inev itablemen
te en la comarca sayaguesa. En segundo lugar se mostrarán algunos datos referentes 
a la estructu ra social de Sayago, se realizarán algunos comentarios acerca de la evo-
1 ución de la población en la comarca para a continuac ión mostrar algunas cifras que 
pueden darnos una idea sobre la situación laboral de la mujer sayaguesa. 

l. ACERCAMIENTO AL MEDIO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Es evidente que para acercarnos a la situación que atraviesa el medio rural caste
llano-leonés podríamos acudir a numerosos datos y estadísti cas. Sin embargo, desde 
mi punto de vista, uno de los aspectos más relevantes es la evolución de su población 
en función del tipo de asentamiento. 

Para ello se señala en la tabl a 1 la evolución de la pobl ac ión de derecho en es ta 
Comunidad y de España según el municipi o desde 1960 hasta 1991. Los datos han 
sido tomados del C.E.S. el cual toma como pobl ac ión urbana a aquella población 
que había en municipios de más de 20.000 habitantes , mientras que la población 
inte rmedi a sería aquélla que había en municipios de 2.000 a 20.000 habitantes y 
la población específicamente ru ra l la de los munic ipios de menos de 2.000 hab i
tantes. 
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TABLA 1 
Población de derecho en Castilla y León y España según el municipio 1960-1991 

(Porcentajes sobre el total de la población) 

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA 

AÑOS RURAL INTERM URBANA RURAL INTERM 

1960 51,90 22,20 25,90 14,50 

1970 43,50 18,80 37,70 11 

1981 34,30 16,30 49,40 8,60 

1991 31,89 15 ,21 52,89 8,01 

Fuente: C.E.S. 1996. l.N .E. «Censos de Población» varios años. 
*Poblac ión de la capital respecto del total provincial. 

28,70 

22,50 

13,20 

17,02 

CAP/PROV* 

URBANA c. y L. España 

56,70 19,93 30,64 

66,50 30,19 35,65 

73 ,20 40,58 36,59 

74,97 42,14 35,57 

Según se puede observar en la tabla, la distribución de la población en los núcleos 
rurales, intermedios y urbanos de Castilla y León han sufrido una gran transfo1mación 
desde 1960 hasta 1991. Si nos centramos en 1960 es obvio cómo la mayor parte de la 
población de Castilla y León se situaba en municipios de menos de 2.000 habitantes, 
concretamente un 51 ,9% mientras que en los núcleos intermedios se situaba un 22,2% 
de la población, un poco menos que en las zonas urbanas donde en 1960 se asentaba 
un 25,9%. 

El descenso del número de habitantes en los municipios rurales es constante: en 
1970 había un 43 ,5% de la población total , en 1981 un 34,30% y en 1991 un 31,89%. 
El descenso de la población en los municipios de 2.000 habitantes ha sido muy impor
tante en Castilla y León. 

¿Qué ha sucedido en el resto de asentamientos? En los núcleos intennedios en 
1960 se sitúa un 22,2% de la población, mientras que en 1970 desciende a un 18,8%, 
en 1981 a un 16,3% hasta llegar a 1991 a un 15,2 1 %. De este modo también se cons
tata que en los municipios de 2.000 a 20.000 habitantes también pierden población. 
Sin embargo este panorama da un vuelco radical en los municipios urbanos: si en 
1960 había un 25,9% de la población total , en 1970 aumenta hasta llegar a un 37 ,7%, 
en 1981aun49,40% y en 1991 a un 52,89%. 

Sin embargo, la situación en el conjunto de España es muy diferente. Veamos 
cuál ha sido la distribución de la población según el tamaño del municipio y la tre
menda diferencia que existe en relación a los municipios de Castilla y León. 

Los municipios rurales en 1960 albergaban al 14,5% de la población , los núcle
os intermedios un 28,7% y los urbanos un 56,7%, casi el mismo porcentaje que 
tiene Castilla y León en los núcleos urbanos en 1991. Es observable también el des
censo de la población en los municipios rurales en España: un 11 % en 1970, un 
8,6% en 1981 y un 8,01 % en 1991. Los núcleos intermedios también pierden pobla
ción y pasan de tener un 28,7% de población en 1960 a un 22,5% en 1970, un 13 ,2% 
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en 1981 hasta llegar a un 17 ,02% en 1991. Los municipios de más de 20.000 habi
tantes incrementan población , igual que sucede en Casti lla y León, registrándose un 
56,7% de la población en 1960, un 66,5 % en 1970, un 73 ,2% en 1981 y un 74,97% 
en 1991. 

La distribución de la población en España queda definida entonces de la siguien
te forma: un 8,01 % de la población se situaría en municipios menores de 2.000 habi
tantes , un 17 ,02% en municipios de 20.000 habitantes y un 74,97% en municipios de 
más de 20.000 hab itantes . La población española, en general, se situaría en munici
pios urbanos, mientras que en Castilla y León la situación es bien diferente: poco 
más de la mitad de la población se ubicaría en municipios urbanos y el resto en muni
cipios de menos de 20.000 habitantes. 

La evolución de la población activa en los distintos sectores económicos es de 
suma importancia para entender el peso de las distintas activ idades económicas en 
nuestras provincias y municipios. Centrémonos en el sector primario y secundario en 
Cast illa y León y la situación que presenta entre 1993 y 1996. 

TABLA 2 
Evolución de la población activa entre 1993 y 1996 (media anual) 

Sector primario(%) Sector secund. (%) Sector primario (%) Sector secund. (%) 

1993 1993 1996 1996 

Ávi la 16,86 24,34 19,48 25,59 

Burgos 13,7 1 34,20 10,8 1 35,77 

León 22,92 27,47 15 ,54 28,93 

Palencia 16,44 31,85 14,34 29,8 1 

Salamanca 14,07 25,0 1 17,35 20,6 1 

Segovia 17,48 26,27 15 ,7 1 24,77 

Soria 17 ,40 30,92 19,22 29,36 
Valladolid 7,18 33, 17 6,28 34,19 

Zamora 23,25 23,46 24,57 22,61 
Castilla y León 15,95 29, 14 14,10 29,07 
España 9,97 30,65 8,68 29,65 

Fuente: C.E.S 1998. E. P. A. ( J. N .E.) 

El porcentaje de población activa en el sector primario en Casti lla y León es muy 
superior al de España tanto si tomamos como referencia el año 1993 ó 1996. En 1993 
en Castilla y León el sector primario ocupaba a un 15 ,95% de la población activa 
mientras que en España era de un 9,97%. En 1996 este dato se reduce tanto en Castilla 
y León como en España (14, 1 % y 8,68% respectivamente) pero Castilla y León sigue 
manteniendo un alto porcentaje de ocupados en el sector primario respecto al total 
español. 
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Veamos las grandes diferencias existentes entre las provincias de Castilla y León 
en lo que respecta a la población activa por sectores económicos. 

Nuestra provincia, Zamora, es la provincia de toda Castilla y León que registra 
un mayor porcentaje de población activa en el sector primario tanto en el año 1993 
como en el año 1996 (23,25 % y 24,57% respectivamente). De esta fo rma la ganade
ría y la agricultura siguen ocupando a Lina capa importante de población en compa
ración con otras provincias castellano leonesas. Después de Zamora se sitúa la pro
vincia de León con un 22,92%, desmarcándose de estas cifras el resto de las prov in
cias aunque el porcentaje de población activa en este sector es muy desigual. 
Pongamos como ejemplo el caso de Valladolid , la cual registra el porcentaje más 
bajo de toda la Comunidad Autónoma (7, 18). Pero es esta última prov incia, 
Valladolid , la que alcanza los niveles más altos de población activa en el sector 
secundario (33, 17%) junto con Burgos (34,20%) y en menor medida Palencia 
(3 1,85%) y Soria (30,92% ). Zamora sería la prov incia de toda Castilla y León con 
menos población activa ocupada en este sector (23 ,46%) en 1993. En el año 1996 
este sector en Zamora disminuye hasta un 22,6 1 % y esta provincia se vue lve a situar 
a la cola de Castilla y León. 

La evolución de la población activa en Castilla y León entre 1993 y 1996 por sec
tores económicos quedaría dibujada de la siguiente manera: 

- Respecto al sector primario: todas las provincias de Castilla y León pierden 
población activa en este sector excepto Ávila, Salamanca, Soria y Zamora que 
aumentan su porcentaje. Zamora, como se ha comentado anteriormente, es la pro
vincia con más poblac ión activa en este sector. 

- Respecto al sector secundario: Ávila, Burgos, León y Valladolid aumentan su 
población activa en este sector mientras que Palencia, Salamanca, Segov ia, Soria y 
Zamora descienden su porcentaje respecto al año 1993. También se observa cómo 
Burgos, Palencia y Valladolid superan el porcentaje de poblac ión activa en este sec
tor en comparación al que mantiene España. 

2. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE LA COMARCA DE SAYAGO 

Ya se advirtió al comienzo del trabajo sobre la gran escasez de investigaciones y 
publicaciones sociológicas sobre nuestra provincia y en concreto sobre la mujer del 
medio ru ral zamorano. Este hecho ha dificultado enormemente la búsqueda de datos 
estadísticos sobre la comarca aunque sí se han encontrado algunos trabajos que ayu
dan a contextualizar el objeto de investigación. Pasemos entonces a profundizar en 
el tema que nos ocupa. 

Sayago se sitúa en el cuadrante sur-occidental de la prov incia de Zamora y cons
ti tuye una de las comarcas fronteri zas con Portugal. Sus límites geográficos quedan 
ampliamente definidos: al norte y al oeste el río Duero y al sur el río Tormes. 
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Esta situación geográfica junto con otra serie de condicionantes sociales y eco
nómicos han sido los causantes de que en numerosos estudios sea calificada como 
una de las zonas deprimidas de España, entendiendo por tales aquellas zonas ru rales, 
específicamente agrari as y atrasadas, sometidas a una constante pérdida de recursos, 
que han sido drenados por otras zonas del territorio más desarro lladas, industrializa
das y urbanas. Es decir, estas zonas tienen altas correlaciones entre sus indicadores 
agrarios y de subdesarro llo, por su baja actividad económica industrial e infradota
ción de servicios y sin dinamismo geográfi co I . 

Surgen también estudios más recientes en los que se sigue comprobando la pre
cariedad en la que se encuentra tanto la prov incia de Zamora como la de Salamanca. 
Prov incias que se pueden definir como las más atrasadas de toda la región, conside
rando el número de municipios y la población afectada por la delimitac ión de áreas 
subdesarrolladas . Cabe destacar Zamora, ya que las comarcas atrasadas abarcan el 
87% de la superficie provincial, el 93% de los municipios y afectan al 50% de la 
población. Estos datos se distancian de fo rma apreciable de la media de otras pro
vincias. 

Las comarcas de las penillanuras zamorano-salmantinas constituyen el área de 
atraso económico y demográfico más amplio y visible de la Comunidad Autónoma. 
Se puede comprobar cómo la intensidad de los trazos del carácter del subdesarrollo 
se hacen cada vez más intensos cuanto más nos acercamos al oeste y suroeste de la 
región. Sería el caso de todo el oeste zamorano (Sayago, Aliste y Sanabria). La dure
za ecológica del medio natural de estas comarcas, con una débil cobertu ra sedimen
taria que hace difíc il la explotación agrari a, así como la situación de aislamiento 
secular respecto al país vecino y el alejamiento de los centros regionales más diná
micos, han hecho de estas comarcas uno de los espac ios más marginales y periféri
cos de la Comunidad Autónoma. Los resultados más elocuentes son el vac iamiento 
demográfico y la precari zación de la trama urbana, a lo que hay que añadir la exis
tencia de unas infraestructuras de comunicación difíc iles y de mala calidad, lo cual 
dific ulta, si no impide, el éxito de cualquier iniciativa de recuperación de estas 
comarcas2. 

Para completar estas tes is tenemos que aludir a Plaza Gutiérrez (1997), el cual 
rea li za una interesante aportac ión para entender la situac ión de la comarca de Sayago 
como comarca fronteri za y de todos los teITitorios situados en la frontera hispano-

1 Véase MELLA MÁRQU EZ, J. ( 1992): «Las áreas deprimidas de España» en Papeles de Eco110111ía Espcuiola , 
n" 51 . En este artículo se realiza un profundo estudio sobre las zonas más deprimidas de España y la población afec
tada por la depresión. Además el au tor seliala cómo estas zonas suelen aparecer en las fronteras interprovinc iales e 

internacionales ( la raya fronteri za con Portugal), fron teras que en muchos casos sirven ele nexo de ex tensión de la 
depres ión, como es e l caso de Orense con Zamo ra, o Zamora con Sa lama nca, es dec ir. Sayago. Me ll a Márq uez tam
bién constata la ex istenc ia de bolsas de atraso y depres ión que destacan sobre el resto, como es el caso de Zamora. 

2 Véase HERRERO PRIETO, L. C. ( 1998): PerspecliFas de desarrollo 1erri10rial: rema 1111111icipal y desarrollo 
eco116mico e11 las comarcas de Cas1illa y Le611 . Junta de Castilla y León. Valladolid. 
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portuguesa. Para este autor, el carácter de marginalidad de estos espacios se explica
ría, entre otras variables, por el modelo de desarrollo seguido en este siglo y el con
cepto de frontera como un espacio sin valor y sin posibilidades productivas al desa
rrollismo económico de mercado. Y por otra parte el carácter periférico de estos 
espacios en el espacio europeo y en la Unión Europea, lo que ha conducido a un 
mayor aislamiento, abandono y depres'ión de estos territorios. No obstante, rea li za 
también una interesante aportación: 

«Contri buir a reducir su grado de depresión o de marginali dad no supone eliminar los 
elementos más bás icos que la identifican, pero sí reorientar su utili zación, su fu ncionali 

dad, en aras de conseguir una mayor integración temporal y socioeconómica. Es aq uí 
donde interviene la aplicac ión de nuevos modelos, alternativas e inic iativas de desarroll o 

adecuados a estas áreas y en los que ha de conjugarse as ímismo la preservación de sus 

va lores y raíces naturales y culturales que busca el desarro llo sostenido de estos espacios. 
Y también donde ha de tener parte activa la propia soc iedad loca l, generando motivac ión, 
participando en la fo rmulac ión de propuestas y en la ges ti ón de los rec ursos, y aportando 
imaginación, aunque no es menos c ierto que dec ir y hacer esto es más fác il en aq uellas 
comarcas y núcleos fronterizos que aún a lcanzan un volumen de poblac ión más alto y 

donde ésta no ofrezca marcados signos de envejecim iento>). 

Si por algo ha destacado esta comarca es por la importancia que ha tenido desde 
siglos la agricul tura y especialmente la ganadería, siendo estas dos act ividades las 
que han moldeado en gran medida la estructura social y económica de la comarca y 
por supuesto, el paisaje. 

Sin embargo, la pobreza de su suelo y excesiva parcelación de la tierra en algu
nas zonas ha provocado que recaigan sobre esta comarca afirmaciones como la que 
se recoge en la fa mosa Operación Integrada de Desarro llo en Salamanca y Zamora4, 

afirmando que el minifundismo de penillanura, centrado bás icamente en las terrazas 
de los Arribes y en los «corros» hortícolas que rodean los pueblos de Sayago (y 
Ali ste), mantiene unas características semejantes al minifundi smo de montaña: eco
nomía de res istencia, ahorro, y explotación individual desde estructuras arcaicas de 
las ventajas de la nueva situac ión (débil presión demográfica, disponibilidad de tie
rras sufic ientes para el autoabastecimiento, subsidios exógenos). 

Las explotac iones comunales de penillanura (bás icamente los eri ales, pastos y 
matorrales de Aliste y Sayago) constituyen, junto con el min ifundismo de montaña 
y el de penillanura, los tipos de explotaciones agrari as en que son más ev identes las 

3 Véase: PLAZA GUT!ÉRREZ, J . J. ( 1997): «Vi sión española de las áreas margina les de Ja front era hispano-por
tug uesa» en L. López Triga l, R. Loi s Gon zález y F. Guichard (coord): La arriculació11 rerriroria/ de la raya hispa110-
porr11~11esa. Actas S imposium Vilar Formoso, 1996. Fundac ión Rei Afonso Henriques. Zamora. 

4 Me re fiero a l Esr11dia de Viabilidad de la Operació11 llllegrada de Desarrollo e11 las provincias de Salamanca y 
Zamora. Junta de Castill a y León. 1990. Va lladol id. 



ELEMENTOS DE REFLEX IÓN PARA ABORDAR LA SITUAC IÓN DE LA MUJER EN SAYAGO (ZAMORA) 477 

economías de resistencia. Sin presión demográfi ca y con una cabaña de ovino-capri
no regres iva la disponibilidad casi gratuita de pastos determina la congelación de 
unos aprovechamientos arcaicos, el lento deterioro de los pastos, la ausencia de 
inversiones y, en algunos casos, la oposición frontal de los vecinos a nuevas formas 
de gestión de los pastos comunales. 

No obstante han surgido otras postu ras mucho más optimistas como la de García 
López y Martínez Pereda (1 985). Las autoras consideran que es en los pastizales 
donde se encuentra una de las mayores fuentes de riqueza de la comarca, con gran
des potencialidades futu ras en donde apoyar una racional explotación pecuaria, espe
cialmente de ganado lanar y de ganado vacuno en menor medida, por ello se dedican 
grandes extensiones a pastos y prados. 

Además de apuntar esta potencialidad estiman que no se debe pasar por alto la 
existencia de ciertos espacios dentro de la comarca de Sayago con un micro-clima de 
tipo mediterráneo donde el cultivo de la vid encuentra un ámbito adecuado (Cibanal, 
Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Moralina y Cabañas)5. 

Retomando la distribución de la tierra y las características que presentan se obser
va que las comarcas que poseen una mayor superficie de terreno no labrado son las 
que están situadas en e l oeste provincial, especialmente en Sanabria, Sayago y Aliste. 
Para Maya Frades (1985)6 en Aliste y en Sanabria es donde el minifundismo está 
más arraigado como consecuencia del sistema hereditario. En estas dos comarcas la 
importancia de las explotaciones familiares es notoria y el régimen de economía 
agrari a imperante es el de subsistencia y autoconsumo, lo mi smo que se practica en 
Sayago aunque convive con otras formas de organización social de la producción. 

Maya Frades completa su tesis analizando más profundamente el sector primario 
en las comarcas fronterizas de Zamora. Afirma que el oeste zamorano se caracteri za 
por explotac iones agrarias de tamaño pequeño, siendo las inferiores a 5 hectáreas de 
Superfic ie Agrari a las que representan más de la mitad del censo. Existe pues una 
estructu ra de las explotac iones muy desequilibrada, en la que tienen un excesivo peso 
las de pequeño tamaño. Esta situación ha sido un fac tor negativo para este espacio y 
ha dificultado el desarrollo ru ral y económico del área fronteriza de Zamora. Veamos 
lo que dice Maya Frades sobre un tema «escabroso»7 para algunos de los municipios 
de Sayago, como es la concentración parcelaria y la importancia de la propiedad 
comunal en esta comarca: 

5 GARC ÍA LÓ PEZ-CASERO, M. L. y MARTÍNEZ PEREDA , E. ( 1985): «Sayago: una comarca desfavorec ida». 
en Anuario 1985. Instit uto de Estudios Zamoranos «Flo rián de Ocampo». Aunq ue la mayor parte de los datos que se 
utili zan en este artíc ul o provienen del Censo de Pob lac ión de 198 1 se pueden tomar como referencia para comparar 
las transformaciones que ha sufrido la comarca desde esa fecha hasta nuestros días. 

6 MAYA FRADES, A. ( 1985): «Estructura agraria de Zamora y las diferencias económicas y espac iales entre sus 
comarcas», en Anuario 1985. Instituto de Estudios Zamoranos «Flori án de Ocampo». 

7 Escabroso en el sentido de Ja dificu ltad que ha ex istido en algunos munic ipios a Ja hora de plantear la concen
trac ión parce lari a en Ja que ciertos vecinos han manifes tado Ja im pos ibi lidad de rea lizarla debido al enfrentamiento y 
e l desac uerdo de muchos para ordenar y organi zar los terrenos . 
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« ... Todo ello pone en evidencia la escasa incidencia de la Política de Concentración 
Parcelaria, pues, salvo algunas actuaciones parciales, apenas se ha desarrollado , debido, 
entre otras causas, al escaso interés agrícola de muchas tierras , en las que prevalece, por 
el contrario, su marcada orientación ganadera. Dicha aptitud no requiere en principio que 
se acometan unas obras de tal envergadura y transformadoras del paisaje (desaparición de 
la vegetación, de las cercas , etc.) porque, salvo algunas situaciones en las que se impon
gan criterios de productividad, se pueden aprovechar los pastos de modo extensivo y tal 
como se distribuyen por el espacio fronterizo; además, no hay que olvidar la reducción de 
la presión demográfica que ha incidido en cierta medida en el abandono de muchas tierras 
y por ende la infrautilización de algunos recursos naturales . ( .. . )La propiedad comunal ha 
cumplido importantes funciones en la economía campesina, mientras que ahora muchos 
de los antiguos aprovechamientos han caído en desuso debido a la propia dinámica demo
gráfica regresiva y al afianzamiento de otros modelos productivos»S. 

A pesar de todas estas circunstancias el sector primario y más en concreto la gana
dería sigue siendo en Sayago la actividad en la que se ocupa gran parte de la pobla
ción. A expensas del nuevo Censo de Población en el que se refleje la población acti
va por sectores económicos sólo podemos argumentar cómo en el año 1991 un poco 
más de la mitad de la población activa de la comarca de Sayago se seguía ocupando 
en el sector primario. Un dato que se aleja enormemente de la media nacional y que 
refleja la importancia de la ganadería como actividad principal en esta comarca. Esto 
no significa que en estos casi diez años que han transcurrido desde el Censo de 1991 
no se haya trasvasado la población activa que en ese año se ocupaba en el sector pri
mario a otros sectores económicos. 

El envejecimiento de la población, y como no, de los titulares de las explotacio
nes y el tamaño de las mismas, se configuran como los factores más importantes para 
estudiar la viabilidad y el futuro de la ganadería y la agricultura en esta comarca. 

Finalicemos de abordar algunas de las características que definen a Sayago con 
un autor, López Trigal (1995), que ha estudiado en profundidad la provincia de 
Zamora además de reflexionar sobre la situación en la que se encuentran actualmen
te todas y cada uno de las comarcas de Zamora. Sayago, como es lógico, también ha 
sido objeto de estudio y según él en la comarca se definen algunos estrangulamien
tos que padece la comarca. Entre estos estrangulamientos cabe destacar: la escasez 
de población joven que facilite el relevo generacional en las explotaciones, la caren
cia de espíritu empresarial , el excesivo número de explotaciones de muy reducida 
dimensión, la falta de estímulos y de centros de esa misma formación empresarial y 
de las ganaderas, fabril o artesanal. Las potencialidades de la comarca se hallarían en 

8 Véase: MAYA FRADES, A. ( 1997) : «El sector primario en las comarcas fronteri zas de Zamora» en L. López 
Trigal , R. Lois González y F. Guichard (coord): La articulación territorial de la raya hispano-portuguesa. Aclas 
Simpos ium Vi lar Formoso, 1996. Fundación Rei Afonso Henriques . Zamora. 
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«la mejor ex plotación de los medios naturales, la diversificación de la producción , e l 
cooperativismo y la primacía de la calidad sobre la cantidad. A ellos hay que sumar 
las posibilidades turísticas que ofrece las zonas de los Arribes»9. 

3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SAYAGO 

Los autores que hasta ahora se han comentado señalan (implícita o explícitamen
te) como uno de los factores negativos que acechan a la comarca el envejecimiento 
de la pobl ación y el descenso continuado de la población en Sayago. Teniendo en 
cuenta esta realidad es de suma importancia describir dicha evolución y las perspec
tivas de futuro de la comarca y para sus habitantes, tanto varones como mujeres . De 
este modo se c ita en la tabla 3 la evolución de la población desde el año 1993 hasta 
1995 . A pesar de que se trata de un espacio temporal muy corto se observa el conti
nuado descenso de población en la comarca y en muchos de sus municipios. Los 
datos han sido tomados de los Datos Estadísticos de los Municipios de Castilla y 
León del año 1997. 

TABLA 3 

Población en Sayago 1993-1995 

AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995 
Po. Total Varones Mujeres Po. Toial Varones Mujeres Po. Tota l Varones Mujeres 

Alfaraz 243 132 111 242 129 11 3 235 126 109 
Almeida 747 390 357 746 387 359 735 383 352 
Argañín 133 62 71 130 60 70 125 57 68 
Bermillo 1.713 887 826 1.667 862 805 1.610 833 777 
Cabañas 243 125 11 8 238 121 11 7 24 1 123 11 8 
Carbell ino 283 149 134 285 149 136 282 146 136 
Fariza 806 402 404 783 396 387 773 39 1 382 
Fermoselle 1.949 939 1.010 1.905 912 993 1.868 888 980 
Fresno 333 173 160 317 162 155 316 160 156 
Gamones 114 64 50 11 4 65 49 11 3 64 49 
Luelmo 293 155 138 293 155 138 289 155 134 
Mayalde 290 148 142 286 145 141 277 142 135 
Moral 424 227 197 420 225 195 418 222 196 
Moraleja 317 169 148 319 170 149 324 168 156 
Moralina 412 220 192 409 220 189 405 220 185 
Muga 552 267 285 548 266 282 545 263 282 
Peñausende 64 1 325 316 635 32 1 314 646 325 32 1 
Pereruela 877 430 447 857 424 433 855 427 428 
Roelos 179 92 87 176 90 86 177 90 87 
Salce 173 93 80 171 92 79 167 89 78 

9 Véase: LÓPEZ TRIGAL. L. (coord.) ( 1994): Zamora. Un espacio de fro111era. Fundac ión Rei Afonso 
Henriques. Zamora. 
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AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995 
Po. Total Varones Mujeres Po. Total Varones Mujeres Po. Total Varones Mujeres 

Torregamones 395 191 204 404 194 210 393 188 205 
Vill adepera 309 152 157 309 150 159 309 151 158 
Villar del Buey 979 519 460 963 515 448 965 516 449 
Villardiegua 193 90 103 191 91 100 189 91 98 

TOTAL 12.598 6.40 1 6. 197 12.408 6.30 1 6. 107 12.257 6.2 18 6.039 

Fuente: I. N.E. Rectificaciones Padronales, varios años. 
Datos Estadísticos de los Municipios de Castilla y León. 1997. Junta de Castilla y León. 

La evolución de la población en Sayago entre 1993 y 1995 es negativa: ha ido per
diendo población paulatinamente en esos tres años. En el año 1993 se registraba un 
total de 12.598 habitantes, pasando a tener 12.408 en 1994 y 12.257 en 1995. 

En estos años, ha perdido 341 habitantes, una cifra no muy alta pero importante 
si se tiene en cuenta el volumen total de la población en esta comarca. 

Respecto a la distribución de la población por sexos se observa cómo el número 
de varones es superior al de las mujeres en esos años, aunque esta realidad cambia si 
nos fijamos en la situación que presentan algunos municipios sayagueses. 

Detengámonos en la evolución de la población por municipios. Todos los muni
cipios de Sayago pierden población entre el año 1993 y 1995 excepto dos, Moraleja 
de Sayago y Peñausende. Aunque el aumento de población en estas localidades es 
poco importante (7 habitantes más en Moraleja y 5 en Peñausende) sí lo es que no 
hayan perdido población como sucede en el resto de los municipios. 

No obstante, existen otros municipios que mantienen prácticamente la misma 
población que tenían en el año 1993, es el caso de Cabañas que pasa a tener 243 habi
tantes en 1993 a 241, Gamones que registraba 114 habitantes en 1993 a 113 en 1995, 
Roelos que de 179 habitantes en 1993 tienen 177 en 1995, Torregamones de 395 a 393 
o Villardiegua que tiene en 1995, 189 habitantes respecto a 193 en 1993. Solamente un 
municipio, Villadepera, logró en esos años mantener totalmente a su población: 309 
habitantes. 

La distribución de la población por sexos según el municipio muestra una reali
dad un tanto preocupante: los varones son mayoría en muchos municipios, en con
creto en: Alfaraz, Almeida, Bermillo, Cabañas, Carbellino, Fariza, Fresno, Gamones, 
Luelmo, Mayalde, Moral , Moraleja, Moralina, Peñausende, Roelos, Salce y Villar 
del Buey. 

El resto de los municipios tendrían más mujeres que varones, sin que ello presu
ponga que en estos años haya aumentado el número de mujeres. Pongamos como 
ejemplo el municipio de Fermoselle, que de tener 1.01 O mujeres en 1993 pasa a tener 
980 en 1995 , una pérdida de 30 mujeres. Pereruela también responde a esta realidad 
y pasa de tener 447 mujeres en 1993, a tener 433 en 1994 y 428 en 1995. 
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En general, la comarca de Sayago en estos tres años tiene más varones que muje
res: en el año 1993 tenía 204 habitantes más varones que mujeres, en 1994 tenía 194 
más y en 1995 descendía hasta 179. 

Otros datos que pueden ayudarnos a entender la estructura social de la comarca 
son los relativos a la edad y el estado civil. Como veremos a continuación, la solte
ría en determinados grupos de edad es una realidad constatada en la comarca. 

TABLA4 
Varones según edad y estado civil 

EDAD SOLTERO CASADO VIUDO DIVORCIADO* 

75 y + 63 633 292 
70-74 27 4 18 54 
65-69 64 472 36 
60-64 82 427 21 
55-59 87 273 8 
50-54 53 176 3 
45-49 75 179 3 
40-44 95 158 1 
35-39 128 190 
30-34 206 19 1 1 
25-29 289 86 
20-24 365 13 

DrPUTACIÓN DE ZAMORA (1994): Zamora pueblo a pueblo. Zamora. 
* No existen datos en dicho estudio sobre los divorciados. 

TABLA 5 
Mujeres según edad y estado civil 

EDAD SOLTERA CASADA VIUDA DIVORCIADA 

75 y+ 101 465 653 64 
70-74 39 285 142 7 
65-69 58 4 13 117 6 
60-64 44 436 79 3 
55-59 28 347 49 3 
50-54 20 199 28 2 
45-49 21 164 16 1 
40-44 15 143 15 
35-39 32 175 13 
30-34 57 184 16 
25-29 138 155 6 
20-24 260 6 1 4 

DIPUTACIÓN DE ZAMORA (1994): Zamora pueblo a pueblo. Zamora. 
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Los datos reflejan varias cuestiones. Detengámonos primero en el número de 
personas solteras, casadas y viudas. Llaman la atención algunos datos , como es la 
gran diferencia entre varones y mujeres según el estado civil. En lo que se refiere a 
los varones vemos cómo de los 6.090 que existían ese año en la comarca 2.423 esta
ban solteros , 3.219 casados y 419 viudos (el resto estarían divorciados o separados), 
mientras que las mujeres presentan una realidad bien distinta: 1.588 solteras, 3.081 
casadas y 1.140 viudas. 

Pero veamos cuál es la situación por grupos de edad. Entre los varones existe un 
alto número de solteros en comparación con el número que se registra en las muje
res, hecho que se observa desde el grupo de edad de 20 a 24 años, agravándose aún 
más a partir de los 30 años (véase cómo en el grupo de edad de 30 a 34 años hay 
206 solteros y solamente 57 solteras, o en el grupo de edad de 35 a 39 años, donde 
hay 128 solteros y una bajísima cifra de solteras : 32. Por Jo tanto, en ningún grupo 
de edad el número de solteras sobrepasa al de solteros, a excepción del grupo de 
mujeres que se sitúan a partir de Jos 70 años. 

Lógicamente, el número de mujeres casadas es mucho más superior que el de 
solteras. Tampoco se advierte esas diferencias numéricas entre varones y mujeres 
casados/as como ocurría en el grupo de población de personas solteras, aunque sí 
existen ciertas desigualdades por grupos de edad. También vuelven a existir gran
des diferencias en el grupo de personas viudas. Las mujeres viudas casi triplican a 
Jos varones viudos y además no existe ningún grupo de población en los que el 
número de viudos sea superior al de viudas. Efectivamente, no hay más que perca
tarse del elevado número de mujeres viudas de 65 años y más: en total 912 viudas 
frente a 382 viudos. 

4. SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN SAYAGO 

Ya se ha comentado anteriormente cómo Ja ganadería y la agricultura seguía 
siendo en Ja comarca de Sayago la actividad más importante según el Censo de 
1991. Sin embargo, la importancia de esta actividad no es homogénea en el conjunto 
de la comarca. Como se verá en Ja tabla, existen varios municipios en Jos que el sec
tor terciario es tanto o más importante que el sector primario y que también existen 
diferencias en la ocupación en función del sexo. 

Es interesante examinar cómo en algunos municipios Ja ocupación es mayorita
ria en el sector primario, alcanzando el resto de Jos sectores porcentajes más bien 
bajos, como es el caso de Luelmo, Salce o Villardiegua. Sin embargo, esta no es la 
tónica general, ya que en la mayor parte de los municipios, a pesar del papel pre
ponderante que sigue manteniendo el sector primario, se constata que el porcentaje 
de ocupados del sector servicios se está aproximando al de Jos ocupados en el sec
tor primario, como es el caso de Bermillo, Muga o Almeida. 
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TABLA 6 
Ocupados o parados que han trabajado antes según rama actividad. Ambos sexos. 

VA RONES MUJERES 

TOTAL Agricul. Indust. Construcc. Servicios TOTAL Agricul. lndust. Construcc. Servicios 

Alfaraz 69 55 18 12 o o 
Almeida 173 82 24 26 41 36 10 o 25 

Argañín 21 11 7 6 o 1 

Benn illo 393 193 21 43 136 181 85 1 89 
Cabañas 65 49 3 4 9 16 o o o 16 

Carbell ino 61 37 14 9 4 o o o 4 

Fariza 139 81 11 21 26 68 53 o 13 

Fennoselle 384 99 35 156 94 66 7 o 50 
Fresno 79 49 4 11 15 24 17 4 o 3 
Gamones 27 14 2 6 5 11 10 o o 1 
Luelmo 67 54 5 5 3 4 o 1 2 

Mayalde 51 28 4 12 4 o o 
Moral 86 61 13 23 14 o 1 
Moraleja 99 83 6 14 5 o o 
Moralina 100 45 11 30 14 21 8 o 12 
Muga 121 59 8 19 35 47 18 1 o 28 
Peñausende 136 79 13 23 21 21 11 o o 10 
Pereruela 181 109 16 31 25 54 15 14 o 25 
Roelas 39 32 4 3 o 1 o 
Salce 30 23 4 2 4 o o 1 
Torregamones 79 34 7 24 14 18 o o JO 
Vi lladepera 49 21 2 18 8 19 13 o o 6 
Vi llar del Buey 223 145 15 23 40 58 22 1 35 
Villardiegua 35 24 o 6 9 o o 4 

TOTAL 2.707 1.467 197 499 544 736 324 41 4 367 

Fuente: Censo de Población, 199 1. INE. Elaboración propia. 

Sin embargo las grandes diferencias surgen cuando se comparan los porcentajes 
por sexos. Más de la mitad de los varones estarían ocupados o parados en el sector 
primario, mientras que las mujeres no llegarían al 50% (en concreto un 44%). No 
obstante las diferencias son más notables si se comparan otros sectores económicos. 
Casi la mitad de las sayaguesas estarían ocupadas o paradas en el sector servicios 
mientras que sólo el 20% de los varones estarían englobados en este sector. En lo 
que se refiere a la industria y la construcción las mujeres apenas estarían represen-
tadas pero sí los varones de la comarca (cas i un 26%). 
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Si profundizamos un poco más en lo relativo al mercado laboral es necesario 
mostrar los datos que las propias sayaguesas tienen en relación con la actividad. 
Para ello, se muestran las activas (ocupadas y paradas) y las no activas (retiradas, 
jubiladas, pensioni stas, estudiantes y las que se dedican a las «labores del hogar») . 

TABLA 7 
Población de 16 y más años según relación con la actividad. Mujeres. 

ACTIVAS NO ACTIVAS 

TOTAL To. Activas Ocupadas Paradas To. No Act. Re.Jub.Pen. Estudiant Labor. Ho. Otros 

Alfaraz 110 24 18 6 86 32 52 1 

Almeida 311 43 34 9 268 59 11 198 o 
Argañín 70 10 8 2 60 42 16 o 
Bem1illo 722 198 165 33 524 253 37 230 4 

Cabañas 115 20 15 95 26 3 66 o 
Carbellino 109 4 104 17 80 o 
Fa riza 370 72 67 298 152 13 132 

Fermoselle 906 75 57 18 83 1 217 47 546 21 

Fresno 149 29 22 17 120 45 6 69 o 
Gamones 47 11 11 o 36 22 10 

Luelmo 11 7 5 3 11 2 15 95 1 

Mayalde 121 10 111 41 58 6 

Moral 172 28 23 144 46 6 91 1 

Moraleja 127 18 14 4 109 28 10 71 o 
Moralina 163 25 21 4 138 31 10 96 

Muga 255 48 47 1 207 66 17 121 

Peñausende 272 46 20 26 226 80 18 128 o 
Pereruela 398 62 49 13 336 128 22 185 

Roe los 89 3 3 o 86 21 56 

Salce 76 4 69 56 o 
Torregamones 174 18 18 o 156 62 11 81 

Yilladepera 146 23 17 6 123 61 8 54 o 
Vi llar del Buey 420 65 54 11 355 141 23 189 2 

Vi llardiegua 97 9 8 1 88 39 3 46 o 

TOTAL 5.536 854 691 173 4.682 1.632 276 2.726 48 

Fuente: Censo de Población , 199 1. INE. Elaborac ión propia. 

Si nos centramos en la tasa de actividad de las mujeres se observa que sólo repre-
senta un 15,43% frente al 51 % de los varones. Y aún más: la tasa de paro de la 
mujer es de 20,25% frente al 14,02% que ostentan los varones. Las diferencias de 
ambas tasas son más que llamativas y exigen un estudio más pormenorizado. 
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Los datos que ofrece el Censo de Población de 1991 sobre la población de 16 o 
más años según la relación con la actividad tampoco son muy halagüeños para las 
mujeres. El 84,57% de las mujeres pertenecerían al grupo de las no activas, frente 
al 15,43% del total de activas. Ni que decir tiene que Ja mayoría de las inactivas se 
concentran en el grupo de labores del hogar (58 ,22%) y de las retiradas , jubiladas o 
pensionistas (34,86% ). Los varones inactivos , como es «lógico», presentan un altí
simo porcentaje de retirados, jubilados y pensionistas (86,88 %) y un insignificante 
porcentaje en el grupo de labores del hogar (0,22%). 

Como hemos visto, la diferencia entre varones y mujeres es sustancial: de un total 
de 5.669 varones, 2.909 tendrían la calidad de activos mientras que en el sector de no 
activos se incluyen 2.760 varones. De esta forma, el número de activos y no activos 
es casi similar. Si esto resulta un tanto preocupante esta realidad se agrava cuando se 
comparan con las cifras de las mujeres: solamente 854 mujeres estarían en situación 
de activas , frente al gran número de no activas, concretamente 4.682 mujeres , de las 
cuales 2.726 se dedicarían a las labores del hogar y 1.632 serían jubiladas, retiradas 
o pensionistas (e l resto de no activas serían estudiantes y otras). 

El discurso de las mujeres respecto a la situación y a la realidad tanto social 
como económica de la comarca es muy variable y se observan distintas opiniones 
en función de la edad. A pesar de que no se prevé una corriente migratoria como la 
que expulsó de Sayago a sus activos más jóvenes, la tendencia a «buscarse Ja vida» 
fuera de la comarca es especialmente notoria en las mujeres más jóvenes. Uno de 
los factores que inciden en esta situación es el relativo a las dificultades que encuen
tran este grupo de mujeres a la hora de insertarse en el mercado laboral de la comar
ca y por ende, las más proclives a emigrar. 

Las mujeres jóvenes procedentes de familias vinculadas con el sector primario 
no están dispuestas a seguir «ayudando» en la explotación familiar, máxime cuan
do descubren la escasez de posibilidades de ocio que ofrece la comarca. La res 
puesta al por qué de querer irse de la zona es idéntica en todas las entrevistadas: «es 
que aquí no hay nada». La búsqueda de nuevos horizontes y las posibilidades de 
mejorar su calidad de vida se convierten en uno de los objetivos principales de este 
grupo, las cuales sólo prolongan su estancia en el domicilio familiar hasta que le 
surgen nuevas oportunidades laborales fuera de la zona. 

Esto es a grandes rasgos el discurso de las mujeres jóvenes. Cómo frenar la ten
dencia migratoria de los jóvenes sayagueses y en especial la de las mujeres es una 
pregunta de muy difícil respuesta. Sin embargo, se constata la escasa preocupación 
de las administraciones públicas locales por frenar esta circunstancia. Y esto nece
sita de una explicación: si bien es un hecho que preocupa a Jos poderes públicos no 
se están diseñando las políticas necesarias ni las estrategias oportunas para parar 
esta realidad. 

El apoyo y el fomento de empleo en esta comarca (y en la mayoría de las comar
cas zamoranas) es muy insuficiente. La reconversión del sector primario en la pro-
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vincia y como no, en Sayago, no ha propiciado el auge de otras actividades donde 
insertar a la población más joven. Por el momento, la iniciativa pública más intere
sante al respecto ha sido la puesta en marcha del Programa Operativo de 
Diversificación Económica de Zonas Rurales de Objetivo 1 (Proder). La finalización 
del Programa en este año nos revelará el éxito o fracaso del mismo así como el sur
gimiento de nuevas actividades y empleos desvinculados del sector primario. Sin 
embargo, hasta el momento la petición de ayudas de mujeres jóvenes no son muy 
numerosas. 

Está claro que este programa ni ha sido, ni va a ser, ni va a suponer la panacea 
para la comarca pero sí que puede significar la apertura de nuevas actividades. El 
mantenimiento de los activos más jóvenes debe ser la preocupación principal del 
Proder sin que ello signifique que las diferentes administraciones públicas perma
nezcan en una situación pasiva. Y es que el desarrollo rural o local no sólo com
pete a los programas de desarrollo que se están planificando desde instancias euro
peas y nacionales , sino que es competencia también de las administraciones que 
operan en la comarca. Concluyendo: las posibilidades de empleo que se les ofrez
can a las mujeres o las propias iniciativas que ellas mismas pongan en marcha 
serán una de las claves o piezas fundamentales que frenen o al menos desaceleren 
el proceso de huida de las mujeres en Sayago, donde el apoyo real y constante de 
los poderes públicos es decisivo para la consecución de este objetivo. 

5. CONCLUSIÓN 

En este artículo se ha intentado exponer los elementos fundamentales para 
entender la realidad de la sociedad rural y en especial los factores que explican la 
situación de la comarca de Sayago en nuestros días. Como hemos visto, la mujer en 
Sayago tiene respecto al varón una posición inferior especialmente en el ámbito del 
mercado laboral. 

Las perspectivas de futuro de la mujer en Sayago van a estar determinadas o con
figuradas en función de numerosas variables . Nadie puede predecir el futuro que les 
espera pero sí se puede intuir. El discurso de las mujeres es contundente y no deja 
lugar a dudas: si en la comarca no se implementan políticas serias de empleo segui
rá la tendencia a la huida de la zona. La búsqueda y la creación de nuevos yaci
mientos de empleo para las mujeres deben ser uno de los objetivos centrales de 
todas las administraciones públicas, instituciones y organismos que operan en la 
zona. Si la comarca de Sayago, como hemos visto anteriormente, es concebida 
como una de las zonas de España más deprimidas, con una débil estructura social y 
económica algo tienen que decir y hacer dichas instituciones. 

De todos es sabido que esto no es una tarea fácil y que el éxito de las actuacio
nes que se pongan en marcha exige la coordinación de todas las instituciones de la 
zona. Diputación, Ayuntamientos, Junta de Castilla y León, Proder, Centros de 
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Enseñanza, asociaciones (culturales, de mujeres , de mayores) , organizaciones agra
rias , cooperativas y sobre todo, la población de la zona en general deben y pueden 
implicarse más en el desarrollo de la zona si realmente quieren que la comarca salga 
adelante. 

No olvidemos que Sayago es una comarca que posee una gran riqueza en recur
sos naturales y una tremenda calidad del paisaje. Y me refiero no solamente a los 
Arribes del Duero sino también al interior de la comarca. En este sentido, el turis
mo rural puede ofrecer grandes posibilidades debido a esa calidad del paisaje y a la 
diversidad de sus recursos naturales y culturales . De ahí que pueda ser una activi
dad que genere empleo en la zona sin que ello presuponga que la zona vaya a 
«levantarse» con el desarrollo de esta actividad. Las mujeres en Sayago tampoco 
pueden quedarse atrás de esta actividad. El apoyo a las mujeres , bien como empren
dedoras o bien en calidad de trabajadoras , es una de las posibilidades a considerar 
en estos momentos. 

Pero existen otra multitud de actividades en las que la mujer puede tener opcio
nes de empleo. Muchas hablan de la industria agroalimentaria como una actividad 
aún sin explotar en la comarca. Es cierto que en la zona apenas esta actividad está 
desarrollada pero el potencial de los productos agrícolas y ganaderos puede signifi
car el fomento y la puesta en marcha de esta actividad. 

Los llamados servicios diarios de la vida cotidiana, como es la ayuda a domici
lio, también pueden tener buenas perspectivas en la comarca. Sin embargo pueden 
ser estos servicios los que requieran de un mayor apoyo de las administraciones 
locales y en las que el papel de éstas puede doblegarse: creación de servicios pro
pios y apoyo a la población local , especialmente a las mujeres en calidad de 
emprendedoras. 

En definitiva: los poderes públicos no pueden seguir más tiempo manteniendo la 
pasividad que han demostrado hasta el momento en la comarca si realmente se quie
re y se desea que Sayago empiece a dejar de ser el paraíso olvidado para pasar a ser 
un paraíso poblado y activo. 
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