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RESUMEN: En este artículo realizamos un análisis a escala parroquial del fenómeno del 
despoblamiento en Galicia, concretamente en las provincias de A Coruña y Pontevedra. A 
través de la cartografía de las densidades de ocupación y de su evolución, y de la evolución 
de los efectivos en tres lapsos temporales significativos, desde 1900, ponemos de manifiesto 
cómo el despoblamiento en Galicia afecta también a parte de las dos provincias más 
dinámicas de la región. Con ello se pretende contribuir al debate que este tema suscita en la 
opinión pública y en los ámbitos científicos en los últimos tiempos y mostrar el poder 
pedagógico de la cartografía para el aprendizaje y la asimilación de problemas relevantes 
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ABSTRACT: In this paper conducted a parish-wide analysis of the phenomenon of 
depopulation in Galicia, particularly in the provinces of A Coruña and Pontevedra. By 
mapping the density of occupation and its evolution, and evolution of the population in three 
significant time intervals, since 1900, we show how the Galician depopulation also affects 
part of the two most dynamic provinces the region. The aim is to contribute to debate that this 
issue raises in the public and in science in recent times and show the pedagogical power of 
mapping for learning and assimilation of relevant problems 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hablar de despoblamiento, incluso de 
desertificación demográfica, en Galicia se ha 
convertido casi en un tema tópico de debate, de 
análisis científicos y de divulgación constante en los 
medios de comunicación, con un afán de 
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concienciación pedagógica acerca de un hecho 
territorial de indudables e inquietantes consecuencias 
en el futuro a medio plazo. Estudios como los de la 
Fundación “La Caixa” (2009), diversos informes, 
análisis y proyecciones del INE o del IGE, trabajos 
interdisciplinares (VVAA, 1999) o informes 
periodísticos muy publicitados por lo llamativo de 
los datos, no hacen más que constatar una realidad 
territorial evidente: la dicotomía geográfica entre una 
Galicia que concentra población, recursos, 
infraestructuras, actividades y dinámica económica, 
identificada a grandes rasgos con el cada vez más 
consolidado Eje Atlántico litoral, y una Galicia 
interior que se despuebla y desertiza, sin dinamismo 
ni capacidad de renovación demográfica endógena, 
sin posibilidades aparentes y objetivas de 
recuperación. 

Se puede hablar de dos subsistemas de 
articulación territorial diferentes, fundamentados en 
la lógica de la organización espacial definida por las 
ciudades, por un proceso de urbanización que, 
aunque tardío, ha configurado los desequilibrios 
demográficos y socioeconómicos referidos (Torres-
Luna y Lois-González, 1995; Rodríguez-González, 
1997; Aldrey-Vázquez, 2006; Precedo-Ledo, 
Míguez-Iglesias y Fernández-Justo, 2008; Saco, 
2010): la Galicia plenamente urbana y urbanizada 
del litoral y su postpaís, en ese Eje Atlántico, con 
unos claros procesos de difusión, de 
periurbanización y de intensa ocupación espacial, se 
opone claramente a una Galicia interior, más rural y 
ruralizada, con un peculiar subsistema de 
asentamientos en que las villas cabeceras comarcales 
son islotes dentro del despoblamiento general del 
conjunto. 

De lo anterior se deduce que la cierta 
simplificación que tiende a crear un esquema de 
interpretación territorial dicotómico Galicia 
Occidental-Galicia Oriental, hace tiempo que no 
responde a la realidad y debe ser muy matizado 
porque, particularmente en el ámbito de las dos 
provincias occidentales que va a centrar este artículo, 
la despoblación de ciertos sectores es un hecho tan 
constatable y evidente como en buena parte de los 
territorios de las orientales; por ello, hablar de un 
modelo demográfico de oposición litoral-interior es 
mucho más adecuado, porque además es un modelo 
de oposición entre espacios más y menos 
intensamente urbanizados, que refuerza la lógica de 
una dependencia estructural y funcional de las zonas 
periféricas con respecto a los núcleos urbanos en 
Galicia, en el fondo la lógica del mercado que rige 

los procesos económicos, sociales y culturales (Saco, 
2010). 

En un trabajo anterior (Pazo-Labrador y 
Moragón-Arias, 2010) nos hemos centrado en el 
análisis y en la cartografía del despoblamiento de las 
dos provincias orientales gallegas. Aquí lo vamos a 
hacer en las dos provincias occidentales, A Coruña y 
Pontevedra, para completar el análisis regional de 
esta situación. Son las dos provincias más dinámicas 
que encierran, no obstante, profundos contrastes 
territoriales en sus comportamientos demográficos, 
definiendo en este ámbito la clara dicotomía litoral-
interior de la que hablábamos antes. Ello nos va a 
permitir constatar cómo ciertos sectores de estos 
conjuntos provinciales son equiparables por su 
comportamiento a buena parte de la Galicia Oriental, 
cuyos dos espacios provinciales son de los más 
castigados en este aspecto en el contexto español y 
europeo. Como en aquella ocasión, el análisis y la 
cartografía que presentamos los llevaremos a cabo 
desde una perspectiva que en pocas ocasiones se 
afronta, ya que normalmente se ha utilizado la escala 
municipal o la comarcal para intentar definir cuáles 
son aquéllos ámbitos perdedores y cuáles los 
ganadores en la nueva lógica territorial que imponen 
los procesos de difusión de las pautas de la 
urbanización. Nos referimos a la escala parroquial, 
que fue empleada como marco de análisis en algunos 
trabajos (Pazo-Labrador y Santos-Solla, 1994; 1995; 
Pazo-Labrador, 2004, 2009; Pazo-Labrador y 
Moragón-Arias, 2010; Lois-González y Rodríguez-
González, 1994) pero no con la frecuencia y 
asiduidad que sería deseable en los análisis 
territoriales de Galicia. Si bien es cierto que la 
existencia de la parroquia rural, como ámbito 
socioeconómico de inserción, está en franco declive 
e incluso en riesgo de desaparición física en algunos 
lugares (Pazo-Labrador y Moragón-Arias, 2010), su 
carácter de ente territorial (que expresa la relación de 
la sociedad con el medio, objeto de la Geografía 
como disciplina científica) y de territorialidad (por 
sus connotaciones de apropiación, e identificación y 
de defensa de un espacio que se considera “propio”) 
(Pazo-Labrador, 2004, 2005, 2009), convierte a las 
parroquias en espacios geográficos homogéneos y, 
por lo tanto, en instrumentos privilegiados para el 
análisis territorial. Si reivindicamos la escala 
parroquial como marco de análisis, en este caso del 
fenómeno del despoblamiento en Galicia, no supone 
que aboguemos por su reconocimiento jurídico o 
administrativo, algo que objetivamente hace tiempo 
que dejó de tener sentido y viabilidad, a pesar de su 
permanencia histórica en el sentir colectivo de sus 
habitantes. Sí que consideramos que sigue siendo 
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necesario mantener viva su existencia, al menos 
desde el punto de vista de su utilidad como marco 
para la desagregación estadística en una escala 
geográfica muy homogénea, y no sólo desde el punto 
de vista de una aproximación geográfica o 
geodemográfica, sino también para el análisis de 
muchos otros procesos que pueden tener en esta 
escala una explicación más adecuada. Para el caso 
que nos ocupa, observaremos cómo las matizaciones 
que introduce la utilización de esta escala, revelan 
unas realidades muy interesantes. Y además, se 
puede resaltar el valor pedagógico de la cartografía 
para la asimilación y el aprendizaje de problemas 
relevantes. 

2. METODOLOGÍA 

Como ya hemos dicho, en este trabajo vamos a 
realizar un análisis del despoblamiento mediante la 
aportación de una cartografía inédita a escala 
parroquial, tal y como ya hemos ensayado en otras 
ocasiones con resultados muy significativos (Pazo-
Labrador, 2004, 2009; Pazo-Labrador y Moragón-
Arias, 2010). No vamos a descender a un análisis 
pormenorizado de los factores y procesos que 
explican la dinámica demográfica, factores bien 
conocidos y estudiados con profusión como el 
envejecimiento de la estructura por edades, el 
desequilibrio de los movimientos naturales o las 
consecuencias de la emigración y el éxodo rural. 
Nuestro interés se va a focalizar en cartografiar el 
fenómeno del despoblamiento desde el punto de 
vista de las circunstancias que lo materializan de una 
forma evidente. En primer lugar, la evolución de la 
intensidad de la ocupación espacial a partir de un 
indicador sencillo como son las densidades de 
población a mediados del siglo XX y en la 
actualidad, para lo que, a través de mapas temáticos 
de coropletas, aglutinaremos aquéllos ámbitos 
parroquiales que ofrezcan valores afines dentro de 
los distintos rangos considerados, con el fin redefinir 
áreas mucho más significativas que las derivadas de 
la división municipal, teniendo en cuenta el carácter 
de homogeneidad geográfica de los territorios 
parroquiales. 

En segundo lugar, y respetando en este caso el 
mallado de la trama parroquial subyacente, 
plasmaremos el comportamiento demográfico 
negativo, con distintos rangos de intensidad, que 
afectan a los diversos espacios, de manera que 
sobresalen, en blanco, los conjuntos parroquiales que 
conocieron un incremento en sus efectivos. Y estos 
aspectos se expresan y analizan con un sentido 

diacrónico, adoptando tres lapsos temporales que 
creemos significativos. De 1900 a 1950, es un 
período en el que la población gallega vive 
mayoritariamente en el campo, también en estas dos 
provincias, y las pautas de ocupación responden al 
resultado de un aprovechamiento intensivo del 
espacio, autárquico y para la autosubsistencia 
mayoritariamente. En las provincias de A Coruña y 
Pontevedra comienzan a diseñarse claramente las 
diferencias de comportamiento entre un litoral con 
desarrollo incipiente del proceso urbanizador y un 
interior más desfavorecido donde todavía las 
pérdidas demográficas son leves y puntuales. 

De 1950 a 2000 se puede hablar de una 
mutación rápida y brutal, en la cual se precipita el 
despoblamiento, como consecuencia del éxodo rural, 
la emigración exterior, y las reorganizaciones 
intrarregionales de la población, por la 
transformación de las condiciones agropecuarias 
(que conocen la introducción generalizada en los 
circuitos comerciales, la mecanización y la expulsión 
de la mano de obra excedente ante el desequilibrio 
que se producirá entre la población y los recursos). 
Ahora bien, esta tendencia que afecta de forma muy 
clara a las provincias orientales de la región es más 
matizado en las occidentales, donde se acelera el 
proceso de urbanización en los diversos niveles de la 
jerarquía de los asentamientos, y especialmente en 
los ámbitos costero-litorales más avanzados (Rías 
Baixas y Golfo Ártabro), que profundizan la brecha 
con los sectores interiores de ambas provincias que 
tienen un comportamiento similar, estos sí, al de los 
conjuntos lucense y ourensano. 

Por último, el período 2000-2009 (esta última 
fecha es de la que poseemos los datos más recientes 
a escala parroquial) nos mostrará cómo se perpetúa 
la tónica anterior, aunque al ser un lapso temporal 
menor puede dar la impresión de que nos acercamos 
a una situación de cierto equilibrio que, en cualquier 
caso, es un equilibrio inestable y que no apunta ni 
mucho menos a una reversión de la comprometida 
situación. 

La escala parroquial nos va a permitir 
visualizar, por tanto, estas circunstancias de una 
forma más clara. Si bien la parroquia rural en Galicia 
nunca tuvo reconocimiento jurídico o administrativo 
(a excepción de los escasos ejemplos de conversión 
en “entidades locales menores”), ni cabe esperar que 
lo tenga como hemos comentado ya, en las últimas 
décadas se hicieron diversos intentos de cartografiar 
sus límites, que siguen sin tener una bendición 
“oficial” (Casas-Torres, Miralbés-Bedera y Torres-
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Luna, 1976; Miralbés-Bedera, Torres-Luna y 
Rodríguez-Martínez-Conde, 1979; Torres-Luna, 
Pérez-Fariña y Chantada-Acosta, 1985; Torres-Luna, 
Pérez-Fariña y Santos-Solla, 1989; Torres-Luna y 
Pazo-Labrador, 1994; Precedo-Ledo y Gallego-
Priego, dirs., 2001; VVAA, 2009). En este caso, 
tomaremos como cartografía base la de Torres Luna 
y Pazo Labrador (1994) y como valores de la 
extensión superficial los ofrecidos por Precedo Ledo 
y Gallego Priego (2001), actualizados en el reciente 
“A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro” 
(2009) que, dada su procedencia, se pueden 
considerar cifras “paraoficiales”, a pesar de sus 
frecuentes errores. A este respecto conviene hacer 
aquí un inciso y es que, por cuestiones 
metodológicas, en el caso de que un núcleo urbano 
incluya varias parroquias, consideraremos el 
conjunto como un único espacio parroquial, el del 
núcleo urbano. Es una manera de proceder que 
seguimos ya en otras ocasiones (Pazo-Labrador, 
2004, 2009; Pazo-Labrador y Moragón-Arias, 2010) 
y que nos parece la más coherente para plasmar 
cartográficamente de forma expresiva y pedagógica, 
analizar y estudiar los fenómenos tratados. 

3. LAS DENSIDADES DE POBLACIÓN Y 
SU EVOLUCIÓN 

Aunque suele ser un lugar común apelar al 
hecho de que el valor de las densidades de población 
no es un indicador del todo significativo de la 
ocupación del espacio al compararse realidades 
territoriales distintas y dispares, el uso de la 
parroquia como unidad de análisis tiene la 
virtualidad de permitir operar con conjuntos bastante 
homogéneos. Por otra parte, el indicador de la 
densidad como representación de la ocupación 
humana en un marco geográfico determinado, es uno 
de los más adecuados e ilustrativos para poder 
valorar los procesos de despoblamiento. Aún así, los 
repartos de las densidades, tanto a mediados del siglo 

pasado como en la actualidad presentan ciertas 
disparidades deudoras de la diversidad geográfica y 
del desigual tamaño parroquial según las zonas, 
aunque en ambas provincias predominan claramente 
las de menos de 10 Km2 de extensión. 

En el caso de la provincia de Pontevedra, la 
observación del mapa de densidades a escala 
parroquial de mediados del siglo XX nos muestra el 
contraste litoral-interior ya conocido, aunque con 
una transición bastante más matizada que si se 
utilizase la escala municipal (Pazo-Labrador, 2009). 
Y esta dicotomía se va acentuando de manera 
evidente hasta la actualidad. Las áreas propiamente 
litorales son las más densamente pobladas y están 
cada vez más intensamente pobladas, y las interiores 
cada vez más despobladas. Las razones de la 
concentración de la población en el litoral de las Rías 
Baixas y su postpaís (prolongada por el Baixo 
Miño), son bien conocidas y evidentes, y de la 
misma manera que en la provincia coruñesa, éste es 
un hecho de larga tradición: en el Antiguo Régimen, 
atendiendo a los datos del Catastro del Marqués de la 
Ensenada (Saavedra, 1991, citado por Hernández-
Borge, 1992), ya se revelaban estas disparidades. 
Pero el interior provincial, territorio que muestra más 
claramente una tendencia al despoblamiento, nos 
ofrece a esta escala de manera palpable la 
profundización de estos contrastes. En comarcas 
interiores como O Deza, A Estrada y Terra de 
Montes, así como en el norte de A Paradanta, 
especialmente en sus sectores más montañosos y 
marginales, los descensos de los valores son 
evidentes. Y en más de 50 parroquias no llegan a los 
20 hab/Km2, y 12 ni siquiera llegan a 10 hab/Km2 
(por ejemplo, san Xosé da Laxe, en Fornelos de 
Montes, con 3,8 hab/Km2, San Martiño de Cello, en 
Lalín, con 5,1 hab/Km2, o Santiago de Morillos, en 
Campo Lameiro, 5,2 hab/Km2). Algo que no ocurría 
a mediados del siglo XX en que no había, en toda la 
provincia de Pontevedra, ninguna parroquia con una 
densidad de población inferior a los 10 hab/Km2.
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Fig. 1. Densidad de población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra en 1950. 1, de 0 a 9,9; 2, de 10 a 
19,9; 3, de 20 a 49,9; 4, de 50 a 99,9; 5, de 100 a 199,9; y 6, 200 y más hab/Km2. Fuente: INE. Base cartográfica: Torres-

Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Lo que también revela la escala parroquial, y 
por ello es tan valiosa, son los contrastes 
intracomarcales y, sobre todo, intramunicipales, que 
se aprecian tanto en los territorios más densamente 
poblados como en los menos, y por diversas 
circunstancias geográficas entre las que destaca la 
concentración en torno a las villas cabecera que 
también, como veremos, son los ámbitos más 
dinámicos. Así, las feligresías del interior de la 
provincia que, ocasionalmente superan los 200 o 
incluso los 500 hab/Km2, van a coincidir en 
prácticamente todos los casos con las que acogen a 
las capitales comarcales o villas con cierto peso en 
su entorno: Ponteareas, Mondariz, Salceda de 

Caselas, A Estrada, Lalín, etc. Unos datos muy 
sencillos expresan con contundencia la situación: las 
parroquias con frente litoral de la provincia de 
Pontevedra tienen una extensión de 531,77 Km2, lo 
que supone un 11,8% de la total provincial y acogen 
a 552.852 habitantes en 2009, un 58% del total 
provincial; si excluimos a las parroquias donde se 
incluyen los núcleos urbanos de Vigo, Pontevedra, 
Vilagarcía de Arousa y Marín, la cifra desciende a  
515,12 Km2 y 240.512 hab. (casi un 25% del total, 
no obstante). Es decir, que sobre poco más de la 
décima parte del territorio de la provincia de 
Pontevedra, vive más de la mitad o de la cuarta parte 
(según descartemos o no a los núcleos urbanos) de 
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los efectivos demográficos de Pontevedra, con una 
densidad media de 1.039,6 hab/Km2 (o de 466,9 
hab/Km2 sin las cuatro ciudades). Ello es lo 

suficientemente significativo y elocuente, creemos, 
para definir esos contrastes en la ocupación (Pazo-
Labrador, 2009). 

 

 

Fig. 2. Densidad de población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra en 2009. 1, de 0 a 9,9; 2, de 10 a 
19,9; 3, de 20 a 49,9; 4, de 50 a 99,9; 5, de 100 a 199,9; y 6, 200 y más hab/Km2. Fuente: INE. Base cartográfica: Torres-

Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

En el caso de la provincia de A Coruña el 
reparto de las densidades a escala parroquial presenta 
una configuración distinta. Tanto a mediados del 
siglo XX como en la actualidad, la dicotomía litoral-
interior no está tan clara como en Pontevedra, de 
manera que se puede hablar mejor de un contraste 
entre las áreas densamente pobladas del Golfo 
Ártabro y de las Rías Baixas, con una suerte de 
engarce a lo largo del eje de infraestructuras que las 
conecta a ambas, a través de las comarcas de Ordes, 
Santiago y O Sar, y el resto del territorio provincial, 
en el que se incluyen tanto tierras de la penillanura 

como de las áreas montañosas orientales y de 
algunos sectores litorales. Estos últimos han sido y 
continúan siendo espacios marginales con respecto a 
los principales núcleos urbanos, como ocurre con las 
comarcas de Fisterra, Soneira e incluso Bergantiños, 
así como buena parte de Ortegal. En estos sectores 
las densidades nunca fueron excesivamente elevadas 
y en la actualidad han conocido importantes 
descensos en sus valores. Frente a unas zonas 
interiores correspondientes a la penillanura coruñesa, 
que se han mantenido en unos valores muy similares 
pese a una pérdida global de la intensidad, la parte 
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oriental de la provincia, correspondiente a la Dorsal, 
es la que más sufre los efectos del despoblamiento 
plasmados en las cifras de las densidades de 
ocupación. Se puede observar en el mapa adjunto 
cómo las parroquias del interior de municipios como 
Ortigueira o Mañón, junto a buena parte de las de As 
Somozas y As Pontes (salvo la que acoge a la 
capital, cada vez más densamente poblada) han 
descendido varios escalones en los rangos 
seleccionados. Al igual que en Pontevedra, si en 

1950 no había ningún espacio parroquial por debajo 
de los 10 hab/Km2, son ahora casi 30, y más de 50 
los que no llegan a los 20 hab/Km2. Casos 
especialmente llamativos son los de San Xoán de 
Seoane y San Xoán de Freixo, ambos en As Pontes, 
con 0,8 hab/Km2 y 1,7 hab/Km2 respectivamente, o 
Santa María das Neves, en Ortigueira, con 5 
hab/Km2, o San Xulián do Monte, en Toques, con 
2,8 hab/Km2. 

 

 

Fig. 3. Densidad de población a escala parroquial en la provincia de A Coruña en 1950. 1, de 0 a 9,9; 2, de 10 a 19,9; 3, de 
20 a 49,9; 4, de 50 a 99,9; 5, de 100 a 199,9; y 6, 200 y más hab/Km2. Fuente: INE. Base cartográfica: Torres-Luna y 

Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 
 

Haciendo un ejercicio similar al que 
realizábamos para la provincia de Pontevedra, pero 
aquí circunscribiéndonos a las parroquias costeras 
más pobladas, es decir, las del Golfo Ártabro y Rías 
Baixas coruñesas, obtenemos también unas cifras 
ilustrativas: sobre una extensión que supone 
aproximadamente un 8,2% de la provincial (un 7,5% 
si excluimos las parroquias urbanas de A Coruña, 
Ferrol y Ribeira) vive casi un 45% de la población de 
toda la provincia (un 15,9% si suprimimos esas áreas 
urbanas). Es decir, una mínima parte del territorio 
concentra un importante volumen de la población 
provincial, que si lo unimos a la comarca 
santiaguesa, patentiza esa fuerte concentración de los 
efectivos humanos en torno a las ciudades. Y estos 
contrastes también tienden a acentuarse: la 

densificación se incrementa en torno a los conjuntos 
citados y pierde importancia a medida que nos 
desplazamos hacia las áreas montañosas orientales. 
Las excepciones las constituyen las villas cabeceras 
comarcales de cierta entidad que salpican el territorio 
provincial, cuyas parroquias tienden a aumentar el 
índice de densidad, casi siempre a costa del resto de 
su territorio municipal o comarcal. Uno de los casos 
más significativos e ilustrativos es el de la comarca 
de Eume, donde la altísima densidad en la parroquia 
que acoge a la capital del municipio de As Pontes de 
García Rodríguez, ya citada, constituye un islote en 
un panorama desolador que se prolonga hacia el 
norte por el interior del territorio de la comarca de 
Ortegal. 
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Fig. 4. Densidad de población a escala parroquial en la provincia de A Coruña en 2009. 1, de 0 a 9,9; 2, de 10 a 19,9; 3, de 
20 a 49,9; 4, de 50 a 99,9; 5, de 100 a 199,9; y 6, 200 y más hab/Km2. Fuente: INE. Base cartográfica: Torres-Luna y 

Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 
 

Por lo tanto, los modelos que diseña el reparto 
de las densidades en ambas provincias difieren en 
algunos aspectos (una oposición litoral-interior más 
clara en la provincia de Pontevedra que en la de A 
Coruña) aunque las tendencias en ambas apuntan en 
la misma dirección. Podemos identificar en las dos, 
sendas áreas montañosas interiores en las cuales la 
densidad de ocupación no hace más que descender y 
en las que sólo ciertas capitales municipales parecen 
mantener el tipo en un entorno de desertificación 
demográfica acelerada. Estas áreas están 
emparentadas, por tanto, con el proceso que conocen 
las dos provincias orientales donde la mengua de la 
intensidad de ocupación es, no obstante, mucho más 
marcado y generalizado (Pazo-Labrador y Moragón-
Arias, 2010). 

4. LA DINÁMICA DEL 
DESPOBLAMIENTO 

El complemento del apartado anterior es, 
lógicamente, intentar cuantificar y plasmar 
cartográficamente la magnitud del despoblamiento 
en la escala parroquial de las provincias de A Coruña 
y Pontevedra. Como apuntamos más arriba, se han 

elegido tres lapsos temporales significativos en un 
período de tiempo lo suficientemente expresivo y 
con una disponibilidad adecuada de fuentes. 

4.1. De 1900 a 1950 

Observando los mapas adjuntos para ambas 
provincias, la primera impresión no puede más que 
concordar con la idea del comportamiento general de 
los efectivos totales de población de ambos 
conjuntos entre principios y mediados del siglo 
pasado. Las dos provincias son dinámicas, 
incrementan su población a un ritmo superior al de 
Galicia (Pazo-Labrador, 2009) y, por lo tanto, tanto 
los mapas municipales como, en este caso, los de la 
escala parroquial, corroboran la situación. Como se 
observa, son pocos y muy circunscritos a 
determinados territorios, los ámbitos parroquiales 
que sufren pérdidas demográficas en esos cincuenta 
años, y en ningún caso por encima del 50%, algo que 
sí ocurría ya en las dos provincias orientales en ese 
mismo período (Pazo-Labrador y Moragón-Arias, 
2010). Predominan claramente las parroquias que 
ganan población (un 79,4% en Pontevedra y un 
89,2% en A Coruña) sobre las que pierden. Las 
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cifras son muy similares para el caso de los términos 
municipales pues en ese mismo lapso un 87,1% de 
los pontevedreses y un 93,6% de los coruñeses 
acumulan efectivos, pero no evitan apreciar ya una 
cierta disparidad entre el comportamiento 
demográfico a escala municipal y a escala 

parroquial. En las dos provincias sólo hay un 
ayuntamiento que pierda población en todas sus 
parroquias en este período (se trata de Campo 
Lameiro, en Pontevedra, que seguirá haciéndolo en 
los siguientes lapsos), lo cual es significativo. 

 

 

Fig. 5. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra, 1900-1950. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 
 
 
 

Si las pérdidas son esencialmente leves, no es 
menos significativo observar los lugares donde se 
producen. Las tierras orientales y montañosas de 
ambas provincias registran la mayoría de las 
parroquias con decrecimiento demográfico. 
Particularmente destacados son los casos de las 

comarcas de Terra de Montes, interior de la de 
Pontevedra y este de la de Deza, y algunos tramos 
del postpaís del Baixo Miño y A Paradanta, en la 
provincia de Pontevedra; y de Ortegal, Eume y 
buena parte del interior de la de Betanzos. Aquí y 
allá aparecen también parroquias con pérdidas, 
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aunque éstas no sean excesivas como ya apuntamos. 
De todos modos, y especialmente en la provincia de 
Pontevedra, la dicotomía litoral-interior, también en 
lo que se refiere a la dinámica demográfica, está 
bastante claramente diseñada. Por lo tanto, 
comienzan a ser ya determinados sectores de ambas 
provincias los que contribuyen al dinamismo del 

conjunto, en tanto amplios espacios, con densidades 
de población elevadas en relación con los recursos 
agrarios, en los que predominan unos trazos 
profundamente rurales, tienen unas condiciones que 
los hacen proclives a la expulsión de la población 
hacia el exterior. 

 

 

Fig. 6. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra, 1900-1950. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Respecto a las áreas que más crecen, como 
contrapunto al despoblamiento, se centran en 
aquellas parroquias que acogen a las ciudades y 
villas más importantes y las de sus entornos más 
inmediatos. Si hacemos un repaso a los municipios 
que, entre 1900 y 1950 ganan población en todas sus 
parroquias, observamos que son 25 (un 40,3% del 
total) en la provincia de Pontevedra, con frente 
litoral prácticamente todos ellos, y 50 (un 53,2%) en 
la provincia de A Coruña, mucho más variados en su 
reparto, pues no sólo se corresponden con los 
sectores litorales más dinámicos, sino que aparecen 
bien representados en las tierras de la penillanura, 
con densidades más elevadas y unas condiciones 
óptimas para el aprovechamiento agrario, que las 
convierten en relativamente prósperas. Casos como 
los de Santa Comba, Cerceda, Tordoia, Zas, 
Vimianzo, Trazo o A Baña, son representativos de lo 

que decimos, pero también ámbitos menos 
accidentados de las comarcas de Eume y Ferrol 
como A Capela, Cerdido o San Sadurniño. 

4.2. De 1950 a 2000 

El lapso temporal que va de mediados a finales 
del siglo XX, supone un cambio en el paisaje 
bastante drástico, que define claramente las pautas de 
reorganización territorial de la población que ya se 
apuntaban al observar el reparto de las densidades de 
ocupación, con áreas afectadas por serios procesos 
de despoblamiento. Tanto en la provincia de A 
Coruña como, sobre todo, en la de Pontevedra, la 
dicotomía litoral-interior se dibuja ahora nítidamente 
y la representación cartográfica habla por sí sola. Un 
81,04% de los espacios parroquiales de la provincia 
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de A Coruña y un 67,8% de los pontevedreses 
registran pérdidas de efectivos, ahora con unos 
valores más que considerables. Un 14,9% de 
parroquias pontevedresas y un 22% de coruñesas 
pierden en estos cincuenta años más del 50% de su 
población (una media de 1,15 y 2,15 parroquias por 
municipio, respectivamente), con casos tan 
llamativos como los de San Pedro de Enchousas en 
As Somozas (un -77,8%), Santa Eulalia de Cervo en 

Cedeira (un -72,5%), Santa Mariña de Pedrouzos en 
Melide (un -77,4%), San Sebastián de Devesos en 
Ortigueira (un -79,4%), San Xoán de Freixo y San 
Xoán de Seoane, ambas en As Pontes (un -84,18% y 
un -97,01, respectivamente), entre otros; o de San 
Bernabé de Ameixeira y San Xoán de Angudes, en 
Crecente (con un -72,6% y un -70,5%, 
respectivamente). 

 

 

Fig. 7. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra, 1950-2000. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Del 67% de municipios de A Coruña y el 
41,9% de los de Pontevedra que pierden población 
en este período, 11 en Pontevedra (un 17,7%) y 25 
en A Coruña (un 26,6%), lo hacen en todas sus 
parroquias; sólo uno de Pontevedra, Cerdedo, y dos 

de A Coruña, Monfero y As Somozas, ven como 
todas sus feligresías pierden más de un 50% de sus 
efectivos. Las cifras, en este aspecto, no son 
comparables a las que conocemos en el mismo 
período para las provincias de Lugo y Ourense, con 
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lo cual unos comportamientos que en principio eran 
bastante parejos entre los cuatro conjuntos 
provinciales, ahora se definen con mucha mayor 
claridad (Pazo-Labrador y Moragón-Arias, 2010). 

En sentido contrario, los municipios que ganan 
población en todas sus parroquias en este mismo 
período se circunscriben al ámbito del litoral más 
dinámico (10 en las Rías Baixas pontevedresas y su 
postpaís, y dos en el Golfo Ártabro, A Coruña y 
Oleiros). Las parroquias que ganan población están 
también muy bien definidas en los ámbitos litorales y 
en torno al Eje Atlántico de comunicaciones, 
rodeando a las principales áreas urbanas. Destacan 
también en el interior las feligresías que acogen a las 
villas cabeceras comarcales de cierta entidad, de 
nuevo como islotes dentro de contextos de graves 

pérdidas. A los entornos urbanos de Vigo, 
Pontevedra y Vilagarcía, en sus respectivas rías y 
áreas de influencia, se unen la corona urbana de A 
Coruña, los entornos de Ferrol (no la propia capital 
que sufre fuertes pérdidas por causas conocidas) y 
Santiago y su comarca (donde se puede seguir muy 
bien la expansión constructiva suburbana por 
parroquias periféricas de otros municipios) y su 
prolongación hacia O Sar; también se incluyen las 
feligresías que acogen las capitales municipales del 
nordeste de Pontevedra (A Estrada, Lalín), ciertas 
villas de la penillanura coruñesa (Santa Comba, 
Vimianzo) o del ámbito más montañoso oriental por 
variadas circunstancias (As Pontes, Arzúa, Melide), 
claves en la continua migración interior “en cascada” 
que afecta a estos territorios (Saco, 2010). 

 

 

Fig. 8. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de A Coruña, 1950-2000. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Pero al margen del desarrollo de estos espacios 
cuya causa es bastante bien conocida y descrita, 
hemos de poner el acento en la magnitud del 
despoblamiento de buena parte de ambos territorios 
provinciales, que a escala parroquial adquiere su 
verdadero peso, peso que podía quedar oculto en un 
análisis según la trama municipal. Parece, por tanto, 
que los verdaderos procesos de despoblación y 

reorganización territorial tienen lugar en este 
período, un auténtico y constante drenaje de recursos 
humanos que se añade a los factores puramente 
demográficos, y que deriva en gran medida de la 
expansión de la urbanización y de las pautas de vida 
urbana a los ámbitos rurales (Saco, 2010), con los 
diversos efectos y transformaciones que se movilizan 
con ello. 
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4.3. De 2000 a 2009 

Este último lapso temporal se inscribe en la 
situación actual y es obviamente más corto que los 
anteriores, con lo cual la comparación sirve para ver 
si se perpetúan o se transforman las tendencias 
anteriores. Y así es, porque las áreas dinámicas lo 
siguen siendo y las regresivas también, a pesar de 
que los valores de las pérdidas son más moderados. 
El número de municipios que pierden población en 
esta última década es prácticamente similar al del 
período anterior en ambas provincias. En el caso de 

las parroquias hay algunos cambios que no son 
excesivamente significativos pues en la provincia de 
Pontevedra son un 70% y en A Coruña un 75,1% los 
espacios parroquiales que pierden efectivos. Aún así, 
todavía son 9 los ayuntamientos que pierden más de 
un 10% de su población en Pontevedra (un 14,5%), 
todos ellos del ámbito montañoso oriental, y 30 en A 
Coruña (un 31,9% del total), en localizaciones 
variadas, pero predominando los sectores 
montañosos orientales y las áreas más desfavorecidas 
de la penillanura. 

 

 

Fig. 9. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de Pontevedra, 2000-2009. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Con relación a estas cifras, en A Coruña casi un 
50% de las parroquias pierden más del 10% de su 
población en este período y en Pontevedra un 40,3% 
están en la misma situación, con lo cual la 
disociación entre el comportamiento dinámico de los 

municipios y de las parroquias salta de nuevo a la 
vista. De hecho, sólo 9 municipios pierden población 
en todas sus parroquias en Pontevedra y, de ellos, en 
3 (Agolada, Dozón y Rodeiro) todas pierden más del 
10% de sus efectivos. En A Coruña son 29 los que 
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pierden población en todas sus parroquias y 3 
(Cerdido, Mazaricos y Outes), aquellos en que todas 
sus parroquias pierden más del 10%. 

Estos resultados, sin ser comparables a los de 
las provincias orientales, donde en el mismo período 
tienen un comportamiento negativo un 85,2% de las 
parroquias ourensanas y un 90,2% de las lucenses 
(Pazo-Labrador y Moragón-Arias, 2010), sí que 
indican cómo se perpetúan las tendencias del 
despoblamiento que ya se consolidaron en la 
segunda mitad del siglo XX. De todas maneras, las 
cifras se han moderado, quizás de forma coyuntural 

porque el proceso de drenaje de la población y su 
reorganización territorial inducidos por la lógica 
urbana y de la urbanización continúa. En este 
sentido, sin embargo, hay algunas diferencias entre 
ambas provincias occidentales: así, en tanto 
Pontevedra no tiene en 2009 espacios parroquiales 
con menos de 10 habitantes y los que poseen 
cincuenta o menos son tan solo 8, en A Coruña hay 
una parroquia (San Xoán de Seoane, en As Pontes 
por debajo de los 10 habitantes y quince que no 
superan los 50. En cualquier caso, no hay de 
momento ningún territorio parroquial abandonado, 
como sí ocurre ya en las provincias orientales. 

 

 

Fig. 10. Dinámica de la población a escala parroquial en la provincia de A Coruña, 2000-2009. 1, Crecimiento; 2, 
Decrecimiento hasta el -9,9%; 3, Decrecimiento del -10 al -49,9%; y 4, Decrecimiento del -50% y más. Fuente: INE. Base 

cartográfica: Torres-Luna y Pazo-Labrador (1994). Elaboración personal 

 

Por lo demás, las áreas ya dinámicas 
continúan siéndolo, consolidándose la expansión 
de las áreas urbanas más importantes en torno a los 
sectores referidos anteriormente y materializando 
procesos de desconcentración urbana que se 
superponen a la existencia secular de 
asentamientos muy numerosos y dispersos, que 
configuran en amplias extensiones una peculiar 
mezcla de usos del suelo industriales, urbanos y 
rurales, una auténtica ciudad difusa sin confines en 
toda la extensión de su significado (Otero-Enríquez 
y Gómez-Rodríguez, 2007). Por contra, en las 
zonas más vulnerables, perdedoras ante la lógica 

económica urbana y la terciarización de la 
sociedad, zonas periféricas dependientes 
estructural y funcionalmente de los centros urbanos 
(Saco, 2010), el proceso de despoblamiento 
continúa imparable ante la ausencia de factores que 
puedan dar lugar a una reversión de la situación 
claramente favorable al desarrollo de los ejes 
urbanos. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como han hecho notar Precedo, Míguez y 
Fernández (2008), la aceleración de la 
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urbanización en Galicia, tardía pero muy rápida, 
tiene de positivo el crecimiento y la consolidación 
de un sistema urbano, pero ello se hace a costa de 
una también rápida “desruralización”, acentuada 
por una crisis demográfica generalizada, en la que 
el despoblamiento es uno de sus factores causantes 
y a la vez uno de sus efectos más notables y 
visibles. Ello obedece a una lógica territorial 
(Rodríguez-González, 1999) en la que, como se 
comprueba en la cartografía adjunta a escala 
parroquial, la consolidación de unos ejes urbanos 
bien claros en las dos provincias occidentales 
analizadas, se ha hecho en gran medida a costa del 
decrecimiento de las áreas rurales. Otros 
indicadores demográficos (saldo migratorio, 
dinámica natural), así lo atestiguan, y la cartografía 
a escala parroquial no hace más que corroborarlo, 
observando cómo los reequilibrios demográficos 
privilegian determinados ejes de desarrollo en 
detrimento de espacios marginales y 
progresivamente desertizados. Esperemos y 
deseemos que las “Directrices de Ordenación do 
Territorio” que se están debatiendo y que proponen 
como una de las medidas para frenar la 
despoblación del rural la potenciación de una serie 
de “nodos para el equilibrio del territorio”, “el 
nivel local básico del sistema de población 
gallego” que son las villas cabeceras más 
dinámicas del interior, contribuyan a detener una 
sangría demográfica casi imparable, que en 
cualquier caso sigue afectando a las áreas rurales 
más marginales y marginadas. 
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