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Utilizando las palabras de D. Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compos
tela ha sido "la última en aparecer entre las metrópolis religiosas y culturales de 
Europa ... Pasó .. . al escenario de la historia"( 1) en el siglo IX a raíz, como es de 
todos conocido, del descubrimiento de un sepulcro identificado como el del 
Apóstol. En este hecho está el origen de Compostela que fue creciendo merced 
al apoyo real y al auge progresivo de las peregrinaciones "en un grupo de pe
queñas alturas, a 260 metros sobre el nivel del mar, con declive al Sur y ceñido 
por los pequeños valles del Sar y del Sarela, en una zona de contacto entre los 
paisajes severos de la Galicia central y nórdica y los valles que anuncian en su 
morfología y tapiz vegetal la orla geográfica de las Rías Bajas del litoral oc
cidental de Galicia"(2). -

Este núcleo conoce una notable expansión, todavía en época medieval, bajo 
el arzobispado de Gelmírez durante el cual se construyen las nuevas murallas que 
rebasarán el primitivo recintd3

). Aquéllas partían del palacio de Raxoi hasta a 
~orta Faxeira "donde, cambiando de dirección, iba hasta la Puerta de Mazarelos, 
Puerta del Camino, San Roque, Puerta de la Peña y, finalmente, la de la Trinidad. 
En el interior del recinto amurallado, que va a perdurar hasta el siglo XIX, la 
ciudad se va organizando condicionada tanto por la catedral como por la 
topografía"(4). 
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El modesto crecimiento posterior de la ciudad hará que Santiago sea a co

mienzos de este siglo prácticamente lo que ocupa su Casco Viejo y puede decirse . 

que la Compostela actual (fig. 1) es fruto de la expansión que tiene lugar a "finales 

de la década de los sesenta en que surge una auténtica fiebre constructiva muy 

ligada al boom universitario" <
5

), a consecuencia de la cual pueden diferenciarse 

muy claramente en la actualidad dos conjuntos : el Casco Viejo y los mal 

llamados ensanches que se limitan a ser ampliaciones de la ciudad sin una 

regulación urbana preestablecida. 

Este trabajo constituye una aportación al estudio de la población que habita 

en una de estas áreas de Santiago, la que conoció y en la que trabajó D . Ramón, 

concretamente la Ciudad Vieja. Para ello he utilizado los Padrones Municipales 

de 1903, 1955 y 1986. 

1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL CASCO VIEJO 

El Casco Viejo de Santiago presenta actualmente una clara pérdida de peso 

demográfico en relación al conjunto del municipio compostelano tanto en cifras 

absolutas como relativas. 

A. Población del B. Población o/o Densidad 

Municipio Casco Viejo B/A del Casco Viejo 

1903 19.433 7 .346 37.8 251.0 hab./ha. 

1955 54.448 9.742 17.8 333.0 hab./ha. 

1986 104.045 5.060 4.8 172.9 hab./ha. 

Puede comprobarse en estos datos que mientras la población del municipio 

de Santiago tiene una firme y evidente trayectoria ascendente, el Casco Viejo 

presenta dos claras etapas en su evolución demográfica. 

La primera, que comprende hasta mediados de nuestro siglo, se caracteriza 

porun crecimiento relativamente fuerte (36 '2 o/o ) entre 1903 y 1955 , mientras que 

la segunda, de 1955 a 1986, presenta unos rasgos completamente opuestos ya que 

el Casco Viejo se convierte en una zona urbana regresiva desde el punto de vista 

demográfico, hasta tal punto que pasa a tener menos habitantes que en 1903. Por 

otra parte, es preciso decir que durante este siglo el Casco Viejo representó sólo 

una pequeña proporción de la población municipal, pero si a comienzos de esta 

centuria todavía suponía más de un tercio de la población total , en 1955 había 

retrocedido a menos de la quinta parte y en 1986 sólo alcanzaba el 4%. 
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¿Cómo puede explicarse este acusado retroceso demográfico? Pues porque 
si al iniciarse el siglo la ciudad apenas había desbordado el histórico recinto 
amurallado ya que la escasa presión demográfica no lo había hecho necesario, 
como ha ocurrido con numerosas pequeñas ciudades tanto de Galicia como de 
otras regiones españolasC6), a medida que van transcurriendo los años Santiago 
se dinamiza merced a la creciente importancia de algunas de sus funciones tra
dicionales -universitaria, sanitaria, comercial- y se expansiona tanto desde el 
punto de vista humano como espacial. A esto hay que añadir que el Casco Viejo 
sufre una cierta degradación urbanística, quizá no tan acusada como en otras 
ciudades pero sí evidente, y ello conduce a que vaya siendo abandonado gra
dualmente por las clases sociales más altas y por los jóvenes matrimonios que 
encuentran mejores condiciones de vivienda en la parte nueva de la ciudad. 

Sin embargo, es preciso manifestar que en los últimos tiempos se asiste a una 
remodelación urbana del Casco Viejo y, también, aunque todavía no se observe 
con claridad en el Padrón Municipal, se está produciendo el retomo de una cierta 
clase socioprofesional de la población al Casco Viejo, atraída quizá por la mayor 
tranquilidad y, por qué no decirlo, por el indudable encanto que tiene esta parte 
de nuestra ciudad. 

Dentro del Casco Viejo la población no se distribuye de una forma ho
mogénea y con objeto de poder estudiar mejor este reparto he distinguido tres 
secciones, que no se corresponden con las divisiones administrativas actuales 
sino que he adaptado éstas a las de principios de siglo. Por otra parte, dichas 
secciones no tienen una denominación propia aunque pienso que pueden iden
tificarse de la siguiente manera: Sección I o Zona Alta, puesto que ocupa el área 
topográficamente más elevada de la Ciudad Vieja; Sección II o Barrio de la 
Universiaad, ya que aquí se encuentra el edificio (hoy Facultad de Geografía e 
Historia) conocido como la "Universidad" y que puede servir para centrar dicha 
Sección; Sección III o Zona Monumental, por la notable concentración de edifi
cios antiguos. Creo que estas denominaciones, sino totalmente acertadas, si re
sultan bastante acordes con la realidad(7). 

Al igual que el Conjunto del Casco Viejo, las tres Secciones que lo integran 
tienen un comportamiento demográfico diferente a lo largo de este siglo, como 
se pone de manifiesto en el cuadro siguiente. 

1903 1955 1986 

Hab. % Hab. % 1903=100 Hab. % 1903=100 

Zona Alta 3.191 43.40 4.096 42.05 128.3 2.182 43 .12 68.4 

Barrio Universidad 2.769 37.70 3.751 38.50 135.0 1.973 38.99 72.0 
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Zona Monumental 1.386 18.90 1.895 19.45 136.0 905 17.89 65.3 

Total Casco Viejo 7.346 100.00 9.742 100.00 132.6 5.060 100.00 68 .8 

Observamos que en las tres fechas seleccionadas, la sección I o Zona Alta 

es la que tiene más importancia desde el punto de vista demográfico dentro del 

Casco Viejo ya que registra la población absoluta más numerosa, pero también 

es la que presenta un crecimiento menor en la primera mitad del siglo, mientras 

que el más fuerte aumento -36%- corresponde a la Zona Monumental que, por 

el contrario, es el barrio menos poblado en todos los años. 

Por lo que respecta a la población relativa, puede decirse que el Casco Viejo 

de Santiago registra una densidad alta sobre todo en 1955 y 1903-333 y 251 hab./ 

ha., respectivamente-, mientras que en 1986 se había reducido casi a la mitad 

-1 72'9 hab./ha.-. Dentro de la Ciudad Vieja las densidades no son uniformes 

existiendo incluso acusados contrastes (fig. 2). Las cifras más altas se obtienen, 

en las tres fechas, en el denominado Barrio de la Universidad aunque en 1903 

1903 1955 

III Sección 1 

11 

1986 

Fig. 2.- Densidad de población del Casco Viejo de Snatiago. 1, menos de 100 hab./ha.; 2 , de 1O1 a 200; 3, de 
201 a 400; 5, 401 y más . 
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tiene una densidad prácticamente similar a la de la Zona Alta (311'1 y 302 '4, res

pectivamente), en tanto que la Sección III o Zona Monumental se encuentra muy 

distanciada con sólo 141'4 hab./ha. El hecho de que sea en esta zona en la que 

se concentre el mayor número de edificios civiles o religiosos de carácter no re

sidencial, contribuye notablemente a esta baja población relativa. 

· En 1955 la situación se repite aunque hay que hacer constar que las densi

dades registran un considerable aumento en las tres secciones, pero sobre todo 
en el Barrio de la Universidad que era también el que había conocido un más 
fuerte crecimiento demográfico. 

Finalmente, en 1986 las tres secciones presentan una fuerte disminución de 
la población relativa, particularmente marcada en el Barrio de la Universidad 

que, a pesar de ello, sigue siendo, como ya se ha indicado, el sector del Casco 

Viejo más densamente poblado. Ha sido a lo largo de estos treinta últimos años, 

sobre todo desde mediados de los sesenta, cuando se produce el vaciado de la 
Ciudad Vieja. La población emigra hacia otras áreas del núcleo urbano que se 

extiende aceleradamente en dirección sur y suroeste sobre todo. Mientras se 

produce este éxodo intraurbano de la población, las antiguas viviendas se que

dan vacías o son destinadas a distintas actividades terciarias. Al contrario de lo 

ocurrido en otras ciudades, en el Casco Viejo compostelano no se han producido, 
afortunadamente, graves demoliciones de edificios para proceder a una nueva 

construcción , aunque sí, de forma especial muy recientemente, s~procede a la 

remodelación interior de los edificios lo cual obedece en parte, a la creciente 

terciarización de la ciudad como capital de la Comunidad Autónoma de Galicia 

y sede, por lo tanto, de los organismos públicos dependientes de la Xunta, aunque 

también muchos de estos edificios recuperen su tradicional función residencial. 

2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL CASCO VIEJO 

2.1. Composición de la población según su origen 

Nacidos en 1903 (%) 1955(%) 1986 (%) 

Santiago 59'7 47'9 42'5 

Prov. Coruña 21 '5 29'2 30 '0 

Resto Galicia 10'1 17'0 17'0 

Resto España 8'4 4 '7 7'5 

Extranjero 0'3 l '2 3'0 
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La inmigración nunca ha sido muy intensa en Santiago puesto que no es ni 
ha sido un núcleo industrial que son los que siempre han ejercido una mayor 
atracción para la población, pero su carácter de ciudad universitaria, unido a otras 
funciones igualmente relevantes en Compostela, ha favorecido la recepción, 
cada vez más numerosa, de población foránea (fig. 3). 

% 1903 

% 1955 
lOo-..-........ 11(11111111. 

Fig. 3._ Composición de la población según su origen. 1, nacidos en Santiago; 2, en la provincia de La Coruña; 
3, en el resto de Galicia; 4, en otras provincias españolas: 5, en el extranjero. 
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Fig. 4.-Composición de la pob lac ión por grupos de edades. 1, de O a 20 años; 2, de 21 a 40; 3, de 4 1 a 60: -1. 
de 6 1 años y más. 

suponen el 30,7% de los habitantes de esta área urbana y los de 0-40 años el 
62,8 %, en tanto que el porcentaje de viejos y el índice de envejecimiento son ya 
demasiado elevados, 14 ' 1 % y 0 '4 , respectivamente. 

En 1986 nos encontramos con una población que puede calificarse con ro

tundidad como vieja. El envejec imiento es tan acusado que el grupo de jóvenes 
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es el que registra el porcentaje más bajo de todos los grupos de edad (19,7%) y 
los de 0-40 años sólo representan el 52% de la población. Por su parte, la pro
porción de ancianos y el índice de envejecimiento, 25 '9% y 1 '31, respectiva
mente, son extremadamente fuertes de tal manera que parece que el Casco Viejo 
de Santiago esté a punto de alcanzar el agotamiento biológico a pesar de los 
considerables aportes de población inmigrada, aunque hay que tener en cuenta 
que esta población no nativa tiene, en general, un establecimiento de mayor o 
menor duración pero pocas veces definitivo. 

Con la finalidad de poder conocer mejor la evolución de la estructura de la 
población por edad y sexo y también por su mayor expresividad, se han cons
truido las pirámides de población del Casco Viejo en las tres fechas ya mencio

nadas . 

En 1903, la pirámide -fig. 5- no presenta un trazado muy regular sobre todo 
del lado femenino, el cual ofrece una serie de entrantes y salientes, algunos de 
no muy clara explicación, en tanto que el trazado del sector masculino es más uni
forme. La irregularidad de la pirámide es también evidente en el desequilibrio 
existente entre ambos sexos, siendo mayoritario el femenino en su conjunto y 
también en casi todos los grupos de edades, excepto en los de 0-5 y 11-15 años. 
La base de la pirámide es poco ancha sobre todo del lado de las mujeres, lo cual 
es un claro síntoma de que, como se decía anteriormente, se está produciendo un 
retroceso de la natalidad. En el siguiente escalón, el número de varones 
disminuye lo que es indicio de la más elevada mortalidad infantil masculina. En 
el grupo de edad más inmediato, de 11 a 15 años se produce un hecho poco normal 
como es el aumento del número de hombres y la disminución, algo acusada, de 
las mujeres. Quizá la explicación más coherente de esto sea que a partir de estos 
años se haya producido una caída de la natalidad así como la existencia de una 

H 
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Fig.5.- Composic ión de la poblac ión por edad, sexo y estado civi.l. 1, so lteros: 2 casados: 3. viudas. 
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inmigración de jóvenes estudiantes que son empadronados en Santiago. De los 
16 años en adelante ya es patente, como comentaba más arriba, la desproporción 
entre ambos sexos y para comprenderla hay que recurrir evidentemente a la 
influencia de los movimientos migratorios. La emigración puede explicar, total 
o parcialmente, los fuertes entrantes que se observan del lado masculino donde 
algunos peldaños ofrecen unos muy débiles efectivos. En los escalones superio
res la más alta mortalidad masculina es seguramente la causa de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

El lado femenino tiene unos peldaños más anchos en lo cual influye indu
dablemente el hecho de que las mujeres, sobre todo las del medio urbano, emi
gran en menor proporción que los hombres. Sobresalen dos grupos de edades 
que tienen unos efectivos elevados debidos fundamentalmente a la inmigración 
de mujeres para trabajar en el servicio doméstico. No creo estar errada al hacer 
esta afirmación, pues ello puede deducirse fácilmente del Padrón Municipal de 
Habitantes. 

En la pirámide he reflejado también la composición de la población por es
tado civil en la que lo más destacado es el fuerte porcentaje de solteros que su
ponen los dos tercios tanto del conjunto de la población (66%) como de hombres 
y mujeres (65'9 y 66%, respectivamente). Este hecho puede explicarse en parte 
por el considerable número de religiosos y religiosas que habitan en el Casco 

Viejo de Santiago. El porcentaje de casados es, obviamente, bastante bajo 
(26' 1 % ) sobre todo entre el sexo femenino (sólo el 23% ), mientras que, por el 
contrario, éste es mayoría dentro del grupo de viudos (11 % ) lo que es una buena 
muestra de la mayor longevidad femenina. 

1903 1955 1986 

H M T H M T H M T 

Solteros 65,9 66,0 66,0 61,5 63,8 62,9 52,8 57,7 55,7 

Casados 30,7 23,0 26,1 36,4 25,7 30,1 43,5 29,4 35,l 

Viudos 3,4 11,0 7,9 2,1 10,5 7,0 2,6 12,3 8,4 

Divorciados 1,1 0,6 0,8 

La pirámide de edades de 1955 -fig. 6- vuelve a mostrar una clara disime
tría entre ambos lados. Del masculino presenta un escalonamiento bastante re
gular en tanto que del de las mujeres tiene ya forma de urna por los reducidos 
efectivos de los primeros grupos de edad y el ensanchamiento de los brazos in-
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Fig.6.- Composición de la población por edad , sexo y estado civil. 1, solteros: 2 casados: 3, viudas. 

tennedios, especialmente ente 16 y 50 años que superan bastante ampliamente 

a lus de la base; esta circunstancia se explica, como sucedía en 1903, por la in

migración femenina, pero también ha de hacerse mención de la menor inciden

ci que ha tenido la guerra civil entre las mujeres, aunque realmente tampoco 

entre los hombres ya que de hecho no se observa la existencia de una "clase va

óa" que se corresponda co12._ los no nacidos durante la contienda, si bien existe 

u. a muesca del lado masculino en los grupos de edad de 31-35 y 36-40 en los que 

se dejan sentir las bajas causadas por la guerra y, también, en ambos sexos, la 

incidencia de la gripe de 1918. 

Como sucedía en 1903, es notable la desproporción entre los efectivos 

masculinos y femeninos excepto en los tres primeros escalones, en los que los 

hombres son más numerosos que las mujeres lo cual puede ser síntoma por un 

lado de un ligero rejuvenecimiento de la población y por otro de la disminución 

de la mortalidad infantil que, como sabemos, afecta más a los niños que a las 

niñas. Sucede todo lo contrario en los últimos peldaños de la pirámide en los que 

son más numerosas las mujeres debido a su mayor longevidad. 

En lo que concierne al estado civil de la población en 1955, ésta presenta una 

composición muy similar a la de comienzos de siglo, aunque se ha producido una 

disminución del porcentaje de solteros, si bien sigue siendo muy alto (62'9%), 

sobre todo en lo que se refiere a las mujeres (63'8%). 

En 1986 la población del Casco Viejo, cuya estructura por edad, sexo y es

tado civil se refleja en la fig. 7 , acusa un fortísimo grado de envejecimiento y 

nuevamente una notable disimetría entre el número de hombres y de mujeres. 

Cabe destacar, en primer lugar, la progresiva disminución de la natalidad, ini-
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Fig.7.- Composición de la población por edad, sexo y estado civil. 1, solteros : 2 casados: 3, viudas. 

ciada en los años sesenta, que determina que los grupos de edad sean cada vez 
más reducidos a medida que se acercan a la base. Otro hecho poco frecuente es 
el que las niñas sean más numerosas que los niños en los dos primeros escalones 
de la pirámide, lo cual creemos que se trata de algo meramente circunstancial. El 
desmesurado alargamiento, en el lado femenino , del grupo de 21 a 25 años se 
debe básicamente a la mayor indicidencia que tiene la inmigración universitaria 
femenina en el Casco Viejo donde hemos registrado mayor número de pensiones, 
residencias o pisos para mujeres que para hombres. Igualmente se observa a 
primera vista la acusada reducción de los brazos intermedios de la pirámide, en 
particular entre 31 a 55 años, en contraste con los peldaños superiores y con los 
dos inmediatamente inferiores . Esto nos lleva a pensar que pudo producirse en 
los primeros años cincuenta una reactivación de la natalidad lo que explicaría el 
ensanchamiento, moderado de todas formas, del grupo de 26 a 30 años, aunque 
en el mismo influya también la inmigración. Las mencionada reducción de los 
grupos de adultos se explica por causas diversas como son la emigración, la 
repercusiones de la guerra civil y la disminución de la natalidfld. Finalmente, el 
alargamiento de los brazos que corresponden a los ancianos, de forma especial 
del lado femenino y sobre todo en el grupo de 71 años y más, son un claro indicio 
de la cada vez mayor esperanza de vida. 

En lo que se refiere a la composición de la población por estado civil, los 
solteros continúan siendo mayoría aunque hayan registrado un notable retroceso 
respecto a 1903 y 1955, sobre todo entre los hombres que por el contrario ofrecen 
un porcentaje más elevado de casados y significativame~te más bajo de viudos, 
lo que es consecuencia de una esperanza de vida más corta para los hombres. 
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2.3. Composición socioprofesional de la población. 

Activos Inactivos 

H M T H M T 
l 

1903 36,0 23,4 28,5 64,0 76,6 71 ,5 

1955 51,6 21,7 34,1 48,4 78,3 65,9 

1986 47,3 24,6 33,7 52,7 75,4 66,3 

Estos datos muestran que el índice de actividad de la población que reside 
en el Casco Viejo no es muy elevada aunque más alto que el que presentan otros 
cascos históricos<10

) en nuestros días y además tiene una trayectoria ascendente 
a lo largo del siglo, si bien en 1986 arroje un ligero retroceso que puede achacarse 
al aumento de la población inactiva, sobre todo de los jubilados, estudiantes y, 
cosa que no ocurría en fechas anteriores, de parados. Al contrario, otro compo
nente de este grupo, el de las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, presenta 
un fortísimo retroceso ya que si en 1903 suponía el 48'7% y en 1955 el 54'8%, 
en 1986 ha pasado a ser de sólo el 23%. 

Desde siempre la proporción de hombres activos ha sido superior a la de 
mujeres haciéndose esta diferencia particularmente acusada en 1955, año en el 
que no solamente aquellos acrecientan de forma considerable su tasa de activi
dad sino que la de las mujeres retrocede. Por el contrario en 1986 se produce el 
fenómeno inverso al aumentar el índice femenino y disminuir el masculino. Lo 
primero se explica por la intensa incorporación femenina al mundo del trabajo, 
sobre todo a alguna de las actividades más características de nuestra ciudad 
como la docencia, la sanidad o el comercio. 

Así como ha ido modificándose la tasa de actividad y la proporción de 
hombres y mujeres trabajadores, también se produce un cambio cualitativo en la 
estructura de la población activa. 

Sector 

Primario 

Secundario 

Terciario 

1903 (%) 

7'0 

20'6 

72'4 
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1955 (%) 

1 '4 

16'0 

82'6 

1986 (%) 

O'O 

6'1 

93'9 



Se aprecia en estos datos cómo existe una regresión acusada de la población 
activa ocupada en los sectores primario y secundario y el aumento del, siempre 
destacado, sector servicios que es el que tradicionalmente ha definido a la ciu
dad y más concretamente, en este caso, a su Casco Viejo donde en 1986 se al
canza una terciarización casi total de la población. 

Dentro de la actividad mdustrial la proporción más alta se corresponde con 
las industrias de primera necesidad como la alimentación o la confección en 
1903 y 1955, mientras que en 1986 los mayores contingentes los proporcionan 
la construccion y algunas industrias de tipo artesanal, pero de gran salida en el 
mercado, como la orfebrería por ejemplo. 

En el sector terciario también se han producido modificaciones cuantitativas 
como revelan los datos expuestos más arriba, y cualitativas puesto que a prin
cipios, e incluso a mediados de siglo, predominaba un terciario inferior (por 
ejemplo, el servicio doméstico) en tanto que en 1986 sobresalían otras activi
dades de mayor cualificación. Pienso que es interesante conocer con algo más de 
detalle esta evolución del sector servicios, ya que completa el estudio de la po
blación del Casco Viejo y para ello pueden verse los porcentajes que obtienen, 
en los tres años analizados, alguna de las profesiones más representativas del 
sector servicios: 

Profesiones 1903 (%) 1955 (%) 1986 (%) 

comerc10 18'3 10'9 8'4 

docencia 8'2 10'7 15 '6 

sanidad 3'3 4'9 11'6 

serv. doméstico 46'3 27 '3 3'6 

prof. liberales 9'2 4'3 4'0 

Estos datos confirman lo anteriormente dicho ya que si a principios de siglo 
el servicio doméstico, integrado mayoritariamente por mujeres, era la actividad 
más representativa del terciario seguida por el comercio y, a más distancia, las 
profesiones liberales, y todavía en 1955 se mantienen en cabeza, aunque con 
porcentajes más bajos, las mismas actividades, en nuestros días se observa que 
se ha producido un cambio bastante profundo en la composición socioprofesio
nal de la población, ocupando la docencia, con una mayoritaria participación 
femenina, y la sanidad los primeros lugares -no en vano corresponden a dos de 
las principales funciones de Santiago-, mientras que el servicio doméstico 
registra un considerable retroceso. 

208 



Como conclusión podemos decir en primer lugar que el Casco Viejo se ha 
ido deshabitando y ha ido perdiendo su carácter de centro urbano que progresi
vamente se ha desplazado hacia el sur, aunque una parte del mismo, la meridio
nal, puede considerarse todavía centro de la ciudad. 

Como caracteres demográficos más sobresalientes cabe mencionar lacre
ciente importancia de los inmigrados en la composición de la población que ha 
alcanzado unos niveles de envejecimiento y terciarización verdaderamente nota-

bles. 
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NOTAS 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

OTERO PEDRA YO, R. "Guía de Galicia". Vigo, Galaxia, 1954, pág. 354. 
OTERO PEDRAYO, R. op. cit., pág. 351. 
"Sería de trazado rectangular englobando el espacio comprendido entre las calles de Pregun
toiro y Obradoiro y desde Azabachería a la del Arzobispo Gelmírez". PEREZ FARIÑA, M.ª 
L. "El fenómeno urbano". En: "Geografía de Galicia", T. 11, dirigida por Torres Luna, M.ª 
P. de. La Coruña, Boreal, 1985, pág. 352: 
PEREZ FARIÑA, M.ª L. op. cit., pág. 353. 
PEREZ FARIÑA, M.ª L. op. cit., pág. 358. 
Es el caso de Pontevedra, Teruel o Cuenca. 
La delimitación de las secciones es como sigue: Sección I: Virgen de la Cerca, Puerta del 
Camino, Ruedas , Hospitalillo, Puerta de la Peña, Brillares, Vía Sacra, San Pelayo de An
tealtares, Plaza de Feijóo, Preguntoiro, Cinco Calles y Plaza de San Félix. 
Sección 11: Enseñanza, Fuente de San Antonio, Senra, Porta Faxeira, Rodrigo del Padrón, 
Travesía de Fonseca, Rúa del Villar, Gelmírez y Cinco Calles. 
Sección Ill: Cuesta Vieja, Cuesta de San Francisco, Carretas, Trinidad, Travesía de Fonseca, 
Raíña, Platerías, Gelmírez, Quintana, Plaza de la Inmaculada y Brillares. 
A este respecto el poder de atracción de Santiago parece ser mayor que el de Pontevedra a 
pesar de ser ésta capital de provincia. "En 1920, los nacidos en Pontevedra representan 

209 



más de las tres cuartas partes de la población ... " PEREZ FARIÑA, M.ª L. La ciudad de 
Pontevedra. Evolución histórica y demográfica". Santiago, 1985, pág. 252. 

(9) Esta estructura de la población es muy similar a la de la ciudad de Pontevedra en 1877 y 1887, 
pero no en 1900, año en el que la población de Santiago es notablemente más vieja. PEREZ 
FARIÑA, M.ª L. op. cit., págs. 94-96. 

(10) "La tasa de actividad en el conjunto del Casco es muy semejante a la del municipio: 27'6% 
de activos frente a un 27'8% en el municipio". GARCIA MERINO, L. La evolución 
demográfica del Casco histórico de Valladolid durante el despegue urbano. Eria, n.º 11, 
1986, pág. 182. 
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