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El objeto del presente estudio es la realización de un análisis sobre algunos 
aspectos demográficos como elementos de la morfología urbana de Foz, capital 
del municipio homónimo situado al Norte de la provincia de Lugo dentro de la 
comarca de la Mariña. Para ello se ha llevado a cabo un vaciado exhaustivo del 
Censo de Población de 1981 y los resultados obtenidos han sido complementa
dos con algunos de 1950 <!).Con todo ello se pretende poner de manifiesto una 
serie de características demográficas, socio-económicas y urbanas contrastadas 
dentro del mismo núcleo que se materializarán en la individualización de áreas 
que tendrán un comportamiento propio derivado tanto de las poblaciones que re
ciben como de los trasvases de ésta dentro de ellas mismas, así como de la 
morfología urbana que ofrecen, todo ello enmarcado dentro de una visión gene
ral dada por el estudio global del núcleo de Foz. 

La villa focense como otras muchas villas gallegas, tanto marineras como 
agrícolas, ha sufrido el fenómeno de la urbanización ligado al hecho de que las 
capitales municipales, en general, han centralizado las actividades relacionadas 
con el sector servicios lo que ha provocado su transformación. Así encontramos 
que en 1981 en este municipio las actividades terciarias ocupaban al 58,31 % de 
la población activa mientras que en 1950 sólo daban trabajo al 37 ,93% y era, en 
cambio el primario el que absorbía a la mitad de la población trabajadora 
(53,71 %) en 1950 ocupando este mismo sector en 1981 a t'lll solo el 13,84%. 
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El hecho de la inversión del primario y del terciario es algo que podemos 
considerar normal, pero lo que resulta notable y fundamental es el secundario que 
presenta un crecimiento fuerte (pasa de un 8,36% a un 22,84% ), hecho que 
debemos considerar significativo ya que paradójicamente podemos considerar 
a este municipio como carente de industria pues la que existe es de poca 
importancia. La explicación hay que buscarla en la instalación de la fábrica de 
alúmina-aluminio en los municipios vecinos de Xove y Cervo, que provocó una 
modificación sustancial en la Mariña ya que esta comerca tuvo que albergar a una 
población exógena, tanto la empleada en las obras de construcción de este 
complejo como la que después ha venido trabajando en el. 

Bue'na parte de la población foránea está ligada a este hecho ya que en 1950 
el 80,79% de los habitantes de la capital municipal eran focenses, mientras que 
en 1981 esta cifra descendió a 61,54%. Esto viene a confirmar la palaras de 
Johnson<2)que señala: "Un rasgo, ... es la presencia en las ciudades de una ma
yor proporción de habitantes nacidos fuera de la comunidad local. El tamaño 
varía según la historia de cada ciudad en concreto, y el área de atracción de in
migrantes está relacionada con la demanda local de mano de obra y la naturaleza 
de la sociedad y de la tecnología". Creemos que esto, salvando las diferencias 
que existen entre las ciudades de las que habla Johnson y la pequeña villa que 
estudiamos, se muestra como un hecho cierto ya que la demanda local estuvo 
centralizada por alúmina-aluminio que necesitaba de unos obreros cualificados 
de ahí el peso de los asturianos que veremos posteriormente. 

Por otra parte, también debemos de tener en cuenta la trayectoria seguida por 
los efectivos de población a lo largo del presente siglo y la evolución mantenida 
por el núcleo rector ya que este municipio se halla enclavado en una provincia 
de fuerte tradición emigratoria, pero la comarca a la que pertenece tiene un 
comportamiento demográfico bastante diferente de forma que de los cinco 
municipios lucenses con crecimiento demográfico positivo en el periodo 1950-
1981 tres son de la Mariña y uno de ellos es Foz<3). La evolución de la población 
municipal presenta una tendencia alcista (Fig. 1 ), salvo en la década de los setenta . 
en que perdió 95 personas; sin embargo, si se observa la evolución seguida por 
el capital municipal se aprecia que esta no presentó ninguna recesión y es 
precisamente en los últimos veinte años cuando manifestó los mayores cre
cimientos. 

El peso cada vez más importante de 'la villa se plasma en el porcentaje de 
población que agrupa sobre el total focense (Fig. 2), así de albergar tan solo al 
9,42% de los habitantes a comienzos de este siglo pasa en 1981 a tener al 34,81 %; 
en esta evolución podemos destacar dos etapas: una que va desde 1900 hasta 
1960 en la cual la población de la capital municipal va adquiriendo "peso" de una 
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Fig. 2.- Porcentaje de población del núcleo sobre la total del municipio. 

manera lenta y paulatina ya que necesita 60 años para aumentar un 11,59% y otra 
de crecimiento acelerado, de 1960 a 1981, en la que tan solo precisa de 21 años 
para aumentar un 13,80%. 

Estos hechos, muchos de ellos comunes a la mayoría de las pequeñas villas 
gallegas, han producido unas profundas modificaciones que no han sido pro-
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fundamente estudiadas salvo en algunas ocasiones<4)_ En un pequeño núcleo, 
como Foz, encontramos unos fuertes contrastes según la zona que estudiemos, 
y aunque no disponemos de datos de otra fecha para comparar, ya que daría una 
visión más clara de las transformaciones sufridas con el correr de los tiempos, 
algunas se han podido solventar por medio de la encuesta oral. 

Por ello centraremos fundamentalmente este estudio en los datos obtenidos 
a través del Censo de" 1981 del que se procedió a su vaciado calle a calle para des
pués reagruparlo en tres zonas utilizando distintas variables como análisis de la 
población, estructura urbana, etc. El planteamiento se hará en primer lugar de 
los resultados generales del núcleo, después se analizarán las tres "zonas" y por 
último se llevará a cabo un análisis comparativo de síntesis. 

La capital municipal de Foz contaba en 1981con3.055 habitantes de los que 
1.572 eran mujeres, presentando una relación de masculinidad de 94 hombres 
por cada 100 mujeres, como consecuencia de la mayor longevidad del sexo fe
menino. 

Estudiando su estructura por edad a partir del perfil presentado por su pirá
mide .(Fig. 3), esta empieza a mostrar una tendencia a la forma de urna que in
dica la pérdida de juventud debido al descenso de la natalidad, así como a lama
yor esperanza de vida que aumenta los efectivos en las edades más avanzadas. 
Lo más digno de reseñar es el grupo de varones de 25 a 29 años, que sobresale 
ligeramente, ya que son los beneficiados directos de la instalación de una gran 
industria en las proximidades que atrajo a una población inmigrante que buscó 
sus hogares no necesariamente en el propio lugar de trabajo. La cima de la 
pirámide todavía presenta un perfil afilado, ligeramente más estrecho que la 
base, pero en el que hay que destacar un elevado número de ancianos, sobre todo 
mujeres. 

Efectuando un análisis de los índices que permiten la catalogación de la edad 
de la población (Fig. 4), estos manifiestan en parte la ya citada pérdida de la ju
ventud puesto que los menores de 20 años son el 32,31 %, casi en el punto me
dio de la transición (30-35%), si tomamos a los menores de 40 años el valor 
presentado la hace más próxima a una población vieja aunque el porcentaje 
(61,56%) se declara en transición (60% es el límite entre transición-vieja); pero 
si, en cambio analizamos la relación entre viejos y jovenes (0,51) la calificación 
que tenemos que adjudicarle es la de envejecida aunque se muestra muy cerca 
del límite (0,5). Con esta ligera disparidad en los resultados obtenidos atendiendo 
a los dos primeros resulta una población en transición y por el último vieja, 
creemos que no es motivo suficiente para invalidar los dos anteriores ya que el 
aumento del nivel de vida favorece la mayor longevidad lo que hace que se 
desequilibre ligeramente, a lo que debemos de añadir un asilo que cuenta con 
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Fig 3.- Estructura de la población por edad y sexo en 1981. 1, jóvenes; 2, adultos; 

3, viejos. 

numerosos foráneos lo que ayuda a aumentar los habitantes de edad avanzada no 
derivándose únicamente, por tanto, de la evolución de la población; aunque en 
años venideros no dudamos que tenderá a un envejecimiento total y pleno. 

El estudio de la procedencia de la población muestra que el 61,51 % es natu
ral del municipio focense (Fig. 5), le sigue por orden de importancia el grupo de 
los nacidos fuera de Galicia (17 ,08 % ), destacando en este grupo los asturianos 
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Fig. 4.- Estructura de la población por edad. 1, jóvenes; 2, adultos jóvenes; 3, aduhos madums;. 
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Fig. 5.- Clasificación de los habitantes según su procedencia. 1, Foz; 2, lugo; 3, Galicia 
4, España; 5, Extranjero. 
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que suponen en el total del resto de comunidades autónomas más del 44% y en 
el total del núcleo el 7,39%. A continuación los procedentes de Lugo (excluido 
Foz) con un 15,99% en el que los mayores aportes los proporcionan los muni
cipios colindantes y después de forma anecdótica los de las tres restantes pro
vincias gallegas (4,19%) y los extranjeros (1,60%). 

Del reparto de las actividades ya se ha hablado en cierto modo antes, pero 
debemos distinguir entre aquellas personas enmarcadas en un sistema de pro
ducción, transformación o comercialización de bienes que serían los activos, y 
por otra parte los inactivos. 

En los activos consideraremos a las personas ocupadas en actividades re
muneradas y aquellas que buscan un lugar en ellas (Fig. 6). El peso de los pri
meros, dentro del total de habitantes focenses, es de 29,54% entre los que des
tacan los dedicados a los servicios (58,31 %), hecho que deriva de la terciariza
ción de las capitales municipales; le sigue el secundario (24,08%) cifra explicada 
por la industria próxima (ya que los ligados a actividades metalúrgicas son el 
63,33%) y un primario (13,84%) bajo en el que el 90,40% es marinero, cosa 
lógica debido a ser esta villa un puerto pesquero, cuya actividad se vio ensom
brecida por el auge tomado por Burela, lo que no quiere decir que muchos fo
censes no dependan de este puerto vecino para su subsistencia a lo que ayuda el 
cegamiento que se esta produciendo en la ría de Foz por los aportes de arena del 
rio Masma que hace que el puerto nada más que sirva de arribada según esten las 
mareas. Los parados en 1981 suponen un 4,12%. 

Los llamados inactivos presentan dos grupos con porcentajes muy similares 
(Fig. 7), estos son las amas de casa (34,46%) y los estudiantes (34,41 %), si
guiéndole en importancia los jubilados ( 17,40% ), después los menores no esco
larizados (11,72%) y ya con un porcentaje inferior a 1 % o ligeramente superior 
los que están cumpliendo el servicio militar, incapacitados y sin profesión. 

El análisis de la estructura urbana lo haremos seguidamente estudiando las 
diversas zonas que hemos detectado utilizando las siguientes variables: compo
sición de la población por edad y sexo, actividades realizadas, procedencia, etc., 
obtenidos a partir del padrón de habitantes, a los que se ha añadido el estudio de 
la estructura urbana, edad de las construcciones y actividad comercial desarro
llada, etc., a tenor de los baremos utilizados el resultado es la división de calles 
del núcleo de Foz en áreas homogéneas, pero que a su vez contrastan entre si. 
Realizaremos en primer lugar una exposición de sus características para, como 
colofón, hacer un resumen evidenciando las analogías y las diferencias. 

La zona A comprende las siguientes calles: Rosalía de Castro, Jesús Naza
reno, Trapero Pardo, del Mar, Travesía das Mozas, Rúa do Zoqueiro, Rego de 
Castiñeira, Diputación, del Puerto, Balbino López, Plaza de Conde Fontao, 
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El análisis que se establece a partir de la observación de la pirámide de eda
des es la tendencia que presenta está a la forma de urna (Fig. 3), donde tanto la 
base como la parte alta presentan una anchura similar, de lo que se deduce el en
vejecimiento de la población, en el que incide el elevado número de mayores de 
setenta años, sobre todo en el sexo femenino (6,25%), que corrobora la pérdida 
de juventud. En las edades intermedias presenta entre los 30 y 40 años unas 
entalladuras que creemos poder asociar con dos hechos: por una parte la 
emigración y por otra la dinámica que sigue la población joven buscando hoga
res cada vez más confortables dentro del mismo núcleo, trasladándose a casas de 
nueva construcción y abandonando las zonas más deterioradas, en este caso este 
es el sector más deficiente que se corresponde con el Foz primigenio y en los 
pocos trabajos realizados en otras villas o ciudades como es el de Pérez Fariña 
acerca de Pontevedra o Pérez Iglesias en Villagarcia se pone de manifiesto el en-
'vejecimiento de la población que se presenta en las partes más antiguas de estas 
ciudades (S). 

El análisis de los distintos parámetros para saber la edad de la población 
confirma el envejecimiento (Fig. 4 ). Los menores de 20 años suponen el 29 ,28 % 
porcentaje bastante alejado de lo que se considera una población joven (35% ); 
en cuanto a los menores de 40 años estos son el 55,86% lo que se acentúa todavía 
más el envejecimiento ya que con menos del 60% entramos en lo que se califica 
a una población como vieja. Esta se vuelve a poner de manifiesto en el análisis 
del índice de envejecimiento que es de 0,73 muy alejado del baremo (0,5) en que 
comienza el calificativo de viejo. 

Por la procedencia de la población los focenses son los que adquieren una 
mayor proporción (71, 17%) cifra muy superior al 61,54% que presenta el núcleo 
(Fig. 5), creemos que esta primacía focense se corrobora con los resultados ob
tenidos en la estructura de la población por edad, ya que son precisamente las 
personas mayores las que menos se dan a innovaciones y esta zona A se corre
ponde con la zona más antigua de Foz que es la que menos atractivos ofrece para 
una población foránea que al buscar un nuevo hogar procura que tenga las 
mayores comodidades. Es por ello por lo que estos nada más que suponen el 
28,83% que se divide por orden de importancia: los nacidos en los demás muni
cipios lucenses, generalmente próximos, con un 13,85%; a continuación los 
procedentes del resto de España (excluida Galicia) con el 10,27% y ya muy 
distanciados de las otras tres provincias gallegas (3,35%) y los extranjeros 
(1,36%). 

En cuanto a la distribución de la población por actividades (Fig. 6), hallamos 
un 30,39% de activos frente a un 69,61 % de inactivos. Analizando en primer 

. lugar los activos, en ellos los dedicados al primario son el16,35% de los que el 
90,90% se dedican a las actividades relacionadas con el mar, no hay que olvidar 
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que esta zona se corresponde con el mayor peso de los naturales de Foz, núcleo 
de fuerte tradición marinera poco modificada hasta los últimos años que conlleva 
que este sector adquiera todavía un peso relevante. El secundario agrupa a un 
19,70% (cifra inferior al núcleo) que se explica por las razones anteriores. El 
terciario, como ya es general, manifiesta set el principal sector (50;56%) de la 
que encontramos dos razones por una parte la ya conocida terciarización del 
núcleo a la que hay que añadir que esta zona A se corresponde con la primera zona 
comercial que se situaba preferentemente en la calle Alcalde Maañón, que es una 
de las principales calles en la zona, aunque posteriormente el centro basculó 
hacia la calle General Franco. Este sector servicios como el del núcleo se 
encuentra muy diversificado. 

Es significativo, sin embargo, la proporción de parados (7,45%) que puede 
ser debida a que las personas adultas, en época de crisis, suelen ser la primeras 
primeras en ser despedidas por adaptarse menos a las nuevas técnicas y que a su 
vez estas personas son las que encuentran mayores dificultades a la hora de con
seguir un nuevo empleo. 

La población inactiva supone el 69,61 % destacando el grupo de amas de casa 
con 36,52% (Fig. 7), siguiéndole los estudiantes con el 31,33% (inferior tanto al 
total de la capital como a las zonas By C) cifra baja por contar con una elevada 
proporción de habitantes en las edades más avanzadas, después los jubilados con 
un 19,96% cifra más alta que en ninguno de los otros sectores y por fin con un 
peso menos significativo los menores no escolarizados (10,06%). 

Entrando en el tema de la infraestructura urbana, esta zona A, es bastente 
deficiente; la casi totalidad de las calles estan sin asfaltar o pavimentar, y cuando 
existe esta se realizó en base al cemento, así estan la calle Alcalde Maañón y 
Concepción Arenal que además carecen de aceras (explicable en parte por su 
estrechez), otras calles son simplemente de tierra como la Rua de Zoqueiro o la 
Travesía das Mozas. Todas ellas tienen en común un escaso alumbrado público ' 
y una escasa anchura; esto último dificulta el tráfico rodado. Esta zona posee 
además la peor topografía de todo el núcleo al tener las mayores pendientes. 

En cuanto a la superficie edificada esta agrupa al 36,35% (5,99 Ha,) siendo 
el sector de mayor densidad, estando ampliamente colmatada y sin apenas sola
res. Se caracterizan sus edificaciones por ser de bajo y una planta o bajo y dos 
plantas aunque puede aparecer alguna de mayor altura debido a posteriores re
modelaciones (sobre todo en la Plaza de Conde Fontao ). A pesar de esto, el sector 
A presenta un aspecto ruinoso y deteriorado pues son edificios con bastante 
antigüedad y escaso confort que la hacen poco apetecible. 

La dotación de servicios se puede considerar bastante aceptable, porque 
como ya se ha dicho en la calle Alcalde Maañón, y todo el entorno alrededor de 
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la iglesia, estuvo hace algunos años el sector comercial de Foz, así encontramos: 
una peluquería, una relojería, tres librerías-papelerías, un bazar, seis tiendas de 
confección, dos de electrodoméstios, una de deportes ... Cuenta además con las 
instalaciones portuarias. 

La segunda zona o zona B se extiende por las calles: Travesía de Colón, Pa
seo de Colón, Carretera de acceso a la playa, Paz, Isla Nova, Marinero Chila, 

Casa del Francés a Campo de Ramos, As Lagoas, Avda. de Sarria, Camino de la 
Fuente, Corporaciones Municipales, Alcalde Crisanto Couto, Constantino Váz
quez, Cándido Eijo, Alcalde Ramón Villares, Pedrosa Latas, Segundo Vázquez, 
Hermanos Veiga, Alcalde Recia Becerra, Cándido Fanega y Ramón Rodríguez. 
Estas calles presentan un volumen de población de 1.132 personas que suponen 
47 ,06% del total de la capital municipal, representando las mujeres el 51,95% y 
con una relación de masculinidad de 92 varones por cada 100 mujeres. 

Estudiando su estructura por edad a partir del perfil que presente la pirámide 
(Fig. 8), esta representa a una población con tendencia al envejecimiento aunque 
todavía muestre una base amplia que se estrecha hacia las edades más avanza
das, pero que queda desvirtuada por la proporción de mayores de 70 años, en la . 
que los varones representan el 2,83% y las mujeres el 5,19%, no debe de extra
ñar ya que en la calle Ramón Rodriguez hallamos una residencia de ancianos. 

Un análisis de la población por grupos de edad da el calificativo general de 
transición (Fig. 4 ). Los menores de 20 años son el 31,79% cerca ya de transición
envejecimiento (30% ); los menores de 40 años, se hallan en un punto medio 
dentro de los valores que consideramos transición (entre 60-65), son el 62,41 % 
debido al gran peso dentro de los adultos de los adultos-jovenes; por último, el 
índie de envejecimiento que al igual que los· anteriores se encuenta a medio 
camino con un 0,45. Estos dos últimos valores vienen motivados porque a pesar 
de que la residencia de ancianos nos desvirtúa este sector, esto tiende a ser 
compensado por ser esta zona B el área de expansión del núcleo que atrae tanto 
a la población exógena inmigrante, sobre todo adultos jovenes, como a los 
focenses en este grupo de edad. 

En cuanto a la procedencia de los habitantes del 61,87% pertenece al muni
cipio de Foz (Fig. 5), es la más similar al total de la villa (61,54%), esta simili
tud es debida a la inclusión en este sector B de las viviendas protegidas adjudi
cadas a la población marinera del municipio que comprende las siguientes calles: 
Pedrosa Latas, Recia Becerra, Ramón Villares, Cándido Eijo, Constantino Váz
quez, Crisanto Couto, Segundo Vázquez y Corporaciones Municipales. El si
guiente grupo en importancia sería el constituido por el resto de las regiones del 
Estado Español (excluida Galicia) con un 17,67% y los demás municipios de 

Lugo suponen un 14,64%. 
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Fig. 8.- Estructura de la población por edad y sexo en 198 1 1, jóvenes; 2, adultos; 3, viejos. 

En el reparto de las actividades de la población los activos aportan el 29,.21 % 

similar al de Foz (Fig. 9); pero encontramos, al igual que en la zona anterior, un 

primario muy elevado (15,78%), donde los marineros son el 88 ,40% a causa de 

la inclusión, ya mencionada, de las viviendas protegidas. El secundario es de un 
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28, 14 % cifra superior al 24,08 % focense que viene explicado por el destino dado 
preferentemente al complejo residencial "As Lagoas" ocupado en su mayoría 
por trabajadores del complejo alúmina-aluminio. El terciario ocupa al 56,23% y 
se encuentra como en los casos anteriores muy diversificado, pero a diferencia 
de la Zona A y lo que pasará en la C este sector destaca por la casi ausencia de 
servicios. 

Los inactivos presentan un grupo de estudiantes del 35,65% al que siguen las 
amas de casa con un 34,69%, déspues el grupo de los jubilados (16,96%) 
ligeramente inferior al total de la capital municipal y que no alcanza al de la zona 
A pero que es bastante fuerte y se debe a la acumulación que se produce por el 
asilo de ancianos, le siguen los menores no escolarizados con 10,29% y a conti
nuación grupos poco significativos. 

El análisis de la estructura urbana se manifiesta todavía en fase de realiza
ción en donde en ocasiones el trazado es anterior a la edificación y, aunque las 
calles son de amplias dimensiones al igual que las aceras, la infraestructura no 
está completa, pues carece de una iluminación adecuada. Esta situación de una 
infraestructura más avanzada se debe a que este sector es el programado para 
la expansión del núcleo, favorecido por tener una topografía favorable al ser 
predominantemente llana. 

La superficie edificada es de 7,4 ha. ( 44,60% ), esta cifra más elevada se debe 
por una parte a su volumen de habitantes y por otra a la existencia de las viviendas 
protegidas, en su mayor parte, unifamiliares con jardín. Esta situación se modi
ficaría si tuviésemos en cuenta la superficie edifica ble ya que esta área cuenta con 
el mayor número de solares. En cuanto a los edificios se observa una dicotomía 
entre las viviendas familiares de planta baja y el resto de la edificación, en su 
mayoría, de planta baja y dos pisos hasta llegar al complejo residencial "As 
Lagoas" con doce plantas. Al estar este sector en consolidación encontramos, 
salvo en las viviendas protegidas, que las edificaciones son de edad reciente 
causa de atracción para el conjunto de la población. 

Como ya señalamos cuenta con muy pocos servicios: un fotógrafo, un bazar, 
una panadería, un colegio ... Esto hace pensar que los activos terciarios tienen su 
punto de trabajo en otras áreas del núcleo focense. 

La zona C comprende las siguientes calles: Garcia Casarelle, Hermanos Me
nesianos, Calvario, Avda. de Lugo, Avda. General Franco, Martínez Otero, 
Cementerio, Hermanos López Real, Colegio del Pilar y Ameijide. La población 
asciende a un total de 952 personas lo que supone el 24,52% del total de la villa. 
Hay un predominio notable, en su distribución por sexo, de las mujeres (52,59%) 
con una relación de masculinidad de 90 hombres por cada 100 mujeres. 
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En cuanto a la estructura por edad el examen de la pirámide puede resultar 
contradictorio (Fig. 8), ya que es una pirámide que presenta un perfil de pobla
ción joven con base ancha y cima estrecha pero que manifiesta unas profundas 
entalladuras desde los 15 hasta lo 24 años, que parece contradecirse con la ju
ventud manifestada, pero que se ve compensada por la ya menpionada base an
cha y una población adulta-joven muy importante, su explicación viene dada 
porque más de la mitad de los habitantes son inmigrados y este movimiento de 
la población se realizó con un carácter familiar, por lo que los principales grupos 
de edad que se beneficiaron son los más jóvenes así como los adultos-jovenes ya 
que como señala J ohnson: "Los grupos familiares son atraidos hacia las ciudades 
en cremicimiento, y a menudo estos emigrantes consisten en matrimonios con 
familias ya creadas. En realidad, el hecho de tener hijos de poca edad es una razón 
importante para el traslado de los padres a la ciudad ... ofrece mejores perspec
tivas para el cabeza de familia, .... procura mayor número de oportunidades 
sociales, docentes y de empleo a sus hijos ... , no es tan probable que los 
matrimonios de cierta edad tomen parte en este movimiento, ya que normalmente 
un hombre maduro no estará dispuesto a cambiar de empleo y sus hijos, 
posiblemente, habrán iniciado su propia vida independientemente" <

6i . Como en 
el resto del núcleo los mayores de 70 años destacan de forma notoria. 

Del estudio sobre la edad aplicando los tres índices habituales resulta una 
población joven (Fig. 4), los menores de 20 años se sitúan en un 35,84% lige
ramente superior al 35% que separa la transición de la juventud, de igual manera 
los menores de 40 años rondan este límite con un 66,19% (65%) y lo mismo 
sucede con el índice de envejecimiento 0,39 (0,4% ). 

Haciendo un estudio sobre el origen de la población ya mencionamos que los 
inmigrantes son mayoría (Fig. 5) por tanto los focenses sólo aportan un 49,47%, 
cifra muy contrastada con los sectores A y B, así como con el núcleo. El grupo 
más fuerte de los foráneos viene dado por los españoles procedentes de fuera 
de Galicia con un 23,81 %, siguiendo el resto de los lucenses. Este predominio 
de los habitantes exógenos al municipio podemos achacarlo a que este sector 
mantiene una oferta de viviendas muy alta, además de ser la mejor dotada en 
cuanto al comercio de todo el núcleo, lo que hace que presente un fuerte 
atractivo, superior a la zona que se considera de expansión más reciente y carente 
de servicios. 

El reparto de las actividades muestra una tasa de activos del 28,57% (Fig. 
9). Esta es ligeramente inferior a la del núcleo donde el primario se hace 
significativamente bajo (5,45%) y donde todos se encuentran relacionados con 
las faenas propias del mar, en el secundario hallamos un porcentaje ligeramente 
inferior al de la villa, mientras por el terciario adquiere el valor más alto, tanto 
por sector como del total del núcleo con 71,81 %. Esta situación puede estar oca-
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sionada por ser está área la mejor dotada de servicios de de todo tipo y la 
población, a pesar de ser una villa pequeña, tiende a vivir cerca de sus negocios 
o trabajos. 

Los inactivos cuentan con un grupo más relevante a los estudiantes con un 
35,5-% que si lo unimos del grupo menores no escolarizados (16,30%) alcanza 
a más de la mitad (51,80%) de los inactivos (Fig. 7), hecho natural si tomamos 
en cuenta la juventud que presentan los habitantes de esta zona. Las amas de casa 
son el 31, 70% y los jubilados tan sólo suponen el 14,31 % inferior al 17, 14% del 
núcleo explicado por los motivos anteriores. 

Pasando al tema de la infraestructura urbana este es el sector mejor dotado, 
las calles son de dimensiones considerables, estando convenientemente pavi
mentadas y con buena iluminación pública además de ser las únicas que cuentan 
con semáforos y pasos de cebra, esta buena infraestructura se debe en gran parte 
a que constituye un tramo de la carretera comarcal. 

La superficie edificada supone el 19,73% del total, esta superficie tan baja 
viene dada por ser los edificios desarrollados en altura aunque como es normal 
coexisten edificos más bajos. En la altura del.as casas se establece un predominio 
de aquellas constituidas por bajo y tres pisos que coexisten con edificios más ba
jos que son de fecha más antigua, aunque el predominio mayoritario de las edades 
de los edificios es reciente. Por otra parte es un área con numerosos solares, 
presentando únicamente una edificación continuada en la calle General Franco. 

Por la dotación de los servicios es sin duda alguna la mejor abastecida ya que 
cuenta con la totalidad de los bancos (ocho), dos bazares, siete tiendas de 
confección, dos tintorerías, una óptica, una farmacia, cuatro tiendas de acceso
rios de vehículos, dos mueblerías, tres colegios ... 

Globalizando y sintetizando las características de las zonas anteriormente 
expuestas, el resultado es un primer sector (A) envejecido tanto por su población 
como por la edad de sus construcciones, así como por contar con el mayor pre
dominio de los naturales focenses (en proporción mayor que el núcleo). En su 
actividad a pesar de ser el terciario el sector más importante merece destacarse 
el primario por ser esta zona el núcleo pimigenio de Foz, núcleo marinero por ex
celencia, hasta hace unos años. Otro hecho que individualiza de nuevo a este 
sector es el deterioro y las deficiencias de su infraestructura urbana y la densifi
cación que presenta en su construcción. Por otra parte destaca, junto con la zona 
C, por su función comercial aunque aquí se encuentra en retroceso. 

El área denominada B es un modelo de la población en transición no sucede 
lo mismo por la edad de construcción de sus edificos, es la más reciente ya que 
esta área se corresponde con la zona de expansión del núcleo. Por el origen de 
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sus habitantes lo único destacable es la similitud entre los focenses de este sector 

B y los del total de la villa. Sin embargo, contrasta por su carácter de foco de 

atracción sin consolidar, el alto valor relativo del primario pero ya se vió que 

procede de los moradores de las viviendas protegidas; el secundario confirma el 

destino dado a las nuevas construcciones para la población inmigrada relaciona

da con alúmina-aluminio. Como ya se señaló, su infraes tructura se encuentra en 

fase de realización y consolidación que se ralentizará por la crisis que atecra a 

esta zona. Otra característica es su falta de comercio derivada quizás de su falta 

de consolidación. 

El sector tercero (C) se manifiesta con el más dinámico, por su población; 

su construcción en cambio, por su edad, se halla en un punto intermedio entre la 
A y la B. Asimismo, analizando sus actividades manifiesta un primario muy bajo 

y un terciario alto que conjuga con un nivel comercial y de servicios alto al ser 

el nuevo "centro comercial" de Foz. De igual manera, a diferencia de las anterio

res, la individualiza una población exógena superior a la autóctona que se ve 

atraída por un buen comercio y estar dotada de la mejor infraestructura urbana 

(aceras , luz, ... ) 
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