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PANORAMA SOCIORELIGIOSO DEL OURENSE RURAL 

UNA MIRADA A COMPARTIR 

 

 El Panorama socioreligioso del Ourense rural, que ahora presentamos, es una descripción de la situación  

demográfica y religiosa de nuestras parroquias rurales; pretende ser un cauce para que surjan propuestas operativas de 

tipo pastoral por parte del Sínodo Diocesano.  

 La descripción demográfica se realiza a partir de las bases de datos del Instituto Galego de Estadística; la 

religiosa a partir de informaciones enviadas por los sacerdotes a un cuestionario escrito sobre las parroquias a su cargo 

con motivo de la celebración del Sínodo Diocesano. En el primer caso, los datos son poblacionales, abarcan 

exhaustivamente todas las unidades a estudio; en el segundo, corresponden  a una muestra: las parroquias atendidas 

por sacerdotes que devolvieron el cuestionario.  

 El estudio hace especial énfasis en el análisis demográfico: es fundamental para definir la población objeto   

del servicio religioso; es imprescindible para interpretar las contestaciones de los sacerdotes. Al respecto, se tienen en 

cuenta: los volúmenes de población total y su estructura en grandes grupos de edad; la evolución en lo que llevamos 

de siglo y las previsiones a diez – quince años vista; estadísticas de nacimientos, matrimonios  y defunciones. 

 Las respuestas de los sacerdotes hacen referencia: al entorno  de servicio - dispersión de la población, 

oscilaciones de su volumen en verano y fin de semana, grado de asociacionismo, problemas más sobresalientes, 

actitudes hacia la Iglesia, recursos humanos existentes –sacerdotes, grupos religiosos, colaboraciones laicales-, medios 

materiales y financieros disponibles, vida sacramental –bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, unción 

de los enfermos y sacramentales de final de vida, a la formación religiosa y esfuerzos catequéticos. 

 El eje principal de análisis parte de la clasificación de las parroquias en nueve grupos según tamaño  y rol 

administrativo, Tabla 1: Rural 1-50; Rural 51-100; Rural 101-150; Rural 151-200; Rural 201-300; Rural 301-400;  

Rural >400; Cabezas municipio, y  Cabeceras de comarca. Los seis primeros corresponden a nuestras parroquias-aldea 

típicas; el grupo Rural >400, es característico del entorno de Ourense-ciudad. Las  cabezas de municipio constituyen 

un conjunto considerablemente variado en volumen e importancia;  de ellas están excluidas las cabeceras de comarca 

que se estudian como grupo aparte. En general  se supone una homogeneidad sociológica básica en los conjuntos así 

definidos; ello no excluye que, sobre todo en la segunda parte, se preste atención a circunscripciones territoriales 

concretas –comarcas, municipios, parroquias individuales, lugares -. 

Tabla 1: Ourense por parroquias: Muestras de trabajo y referencia 
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1  Rural 1-50 40 47 87 12,1% 109 55,61% 196 21,47% 

2  Rural 51-100 105 66 171 23,8% 53 27,0% 224 24,53% 

3  Rural 101-150 82 40 122 17,0% 10 5,1% 132 14,46% 

4  Rural 151-200 52 39 91 12,7% 3 1,5% 94 10,30% 

5  Rural 201-300 69 18 87 12,1% 4 2,0% 91 9,97% 

6  Rural 301-400 32 6 38 5,3% 2 1,0% 40 4,38% 

7  Rural >400 28 16 44 6,1% 2 1,0% 46 5,04% 

8  Cabeza de municipio 46 23 69 9,5% 11 5,6% 80 8,76% 

9  Cabecera de comarca 7 2 9 1,3% 3 1,5% 12 1,31% 

Total 461 256 717 100,0% 196 100,0% 913 100,00% 

 

* Excluidas las 16  parroquias de Ourense capital 
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 Por lo demás, esta partición parroquial resulta significativa en sí misma: la mayoría de las parroquias de la 

diócesis son pequeñas: el 77,8% de ellas tienen menos de 300 feligreses; el 63% menos de 200; el 46% menos de 100. 

En la parte orensana de Astorga, los tamaños parroquiales son todavía inferiores: el 51,65% de sus parroquias tienen 

menos de cincuenta feligreses potenciales. 

 El trabajo realizado  se organiza en dos partes: la primera da una visión general de la diócesis (capital 

provincial excluida);  la segunda,  ofrece  nueve visiones parciales, una por cada arciprestazgo-comarca implicado: A 

Limia, Allariz, Baixa Limia, Carballiño, Celanova, Ribeiro, Verín, Os Milagres,  Ourense-entorno. En todos los casos, 

los contenidos abarcados y las formas de abordarlos son muy similares 

 Los destinatarios prioritarios de estas exposiciones  son los grupos sinodales de cada zona y del conjunto de la 

diócesis, además de los propios sacerdotes que contestaron al cuestionario. Destinatarios son asimismo todos los 

orensanos que valoran positivamente  el hecho religioso ya  como orientación personal radical,  ya como servicio 

social importante  ya como riqueza cultural y elemento esencial de nuestra identidad. Con independencia de estas 

valoraciones, los datos sociodemográficos pueden resultar de interés para las personas, organizaciones e instituciones 

preocupadas por el presente y el futuro de nuestras áreas rurales. 

 Es nuestra pretensión ahora  entresacar e ilustrar algunas de las principales conclusiones  de la primera parte 

del estudio: panorama general de la diócesis. 

 

Situación  demográfica 

Perspectiva general 

 Como punto de partida el informe utiliza  una imagen de la evolución de la población provincial orensana 

según años censales 1900 -2011 y las proyecciones cara 2021 y 2031, Gráfico 1. 

  

 Fuente: Censo de Población 1900-2012; estimaciones a corto plazo del IGE 

Gráfico1: Población provincial  orensana en años censales 
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 En el Padrón Municipal manejado (2016), figuran 318853 orensanos; 9844 menos que los que figuraban en el 

último censo (328697); 19593 menos que en 2001; 111306 menos que en 1981;  169388 menos que en el censo de 

1960. Las previsiones hacia el futuro no auguran una evolución favorable: El  IGE nos asigna 275094  habitantes en  

2031. 

 En términos relativos a 1900, la población orensana creció o se mantuvo hasta la década de los sesenta, época 

a partir de las que se observa fuertes caídas en el número de habitantes en relación con 1900: -15,77% en 1991; -

21,68% en 2011;  -34,45% se nos prevé para 2031.  Si tomamos como referencia 1960 las caídas son todavía mayores: 

-9,62%,  -11,90%, -27,60%, -30,68%, -32,68%, -38,36%,  -43,66% para los años censales  de 1960 a 2011 y los 

previstos 2021 y 2031.  

 Dos imágenes complementarias pueden ayudar a precisar algo más la situación demográfica general de la 

provincia: la evolución 1975-2015 de nacimientos, matrimonios y defunciones; las pirámides de edades para tres años 

puntuales: 2000, 2016 y previsiones oficiales para 2031. 

 

*Valor promedio de cada tres años 

Gráfico 2. Nacimientos, matrimonios y defunciones la provincia de Ourense 

 

 Desde 1975, año en que empieza a disponerse de series homogéneas de datos estadísticos, los nacimientos no 

han parado de bajar; algo similar sucede con los matrimonios. Las defunciones se mantienen. Los saldos vegetativos a 

la baja  son cada vez más   pronunciados. 



4 
 

 

Grafico 3: Estructura de edades de la población orensana para tres años puntuales 

 

 Las previsiones del IGE cara 2031 no ofrecen mejores perspectivas: los orensanos cada vez menos y más 

envejecidos;  los nacimientos seguirán disminuyendo: en torno a 1900 en la actualidad frente a los 1303 previstos para 

2031, un 31% menos. 

Perspectivas  sectoriales 

 Las  imágenes presentadas no hacen justicia a la diversidad demográfica de la provincia: resultan 

excesivamente negativas para la capital y su entorno y para algunas cabeceras de comarca importantes; dan una visión 

demasiado benigna de amplias zonas de nuestra geografía.  

 Una visión  algo más detallada, se obtiene a partir de la consideración de la evolución demográfica según 

comarcas y de la clasificación de las parroquias por tamaño y rol administrativo. 
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Tabla  2: Evolución demográfica según comarcas 

 

 Según comarcas, solo Ourense-capital y su entorno mantienen población. Todas las demás áreas pierden 

habitantes en relación con principios de siglo y la seguirán perdiendo en el horizonte de 2031. Terra de Caldelas, Terra 

de Trives  y Baixa Limia, Celanova  encabezan estas caídas; las restantes comarcas siguen tendencias similares. 

 Estos valores evolutivos y de envejecimiento pueden extenderse con relativamente pocas modificaciones a los 

arciprestazgos correspondientes: Apenas sin modificación a Baixa Limia, Carballiño, A Limia, Ourense-entorno, 

Rivadavia y Celanova; las coincidencias comarca vs arciprestazgo son muy altas. El arciprestazgo de Allariz muestra 

unos parámetros más positivos que la comarca en que está encuadrado; solo incluye el área de Allariz y una parte de la 

comarca orensana. El arcirestazgo de Os Milagres es el que necesitaría modificaciones mayores; es un promedio, 

principalmente,  de la comarca de Allariz-Maceda y de Terra de Caldelas. 

 Según tipología parroquial, el entorno orensano y las cabeceras de comarca han mantenido o incrementado 

población y no se prevén pérdidas mayores a corto plazo. No sucede lo mismo con las nuestras parroquias-aldea; las  

caídas  en volumen total de población han sido muy pronunciadas: En el intervalo 2000-2026 superan el 40% en las 

parroquias con menos de 200 habitantes,  con tendencia a ser mayores tanto menor es el tamaño del asentamiento. 

Relación similar se observa en el peso del sector más joven y en la estimación del número de nacidos. 

Tabla 3: Población diocesana no urbana según tipo de asentamiento 

 Población 

2000 

Población 

2015 

Población 

2026 

Variación 

2000-2015 

(%) 

Variación 

2000-2026 

(%) 

Niños 0-15 

(%) 2015 

Suma Suma Previsión Media Media Media 

Tipo de 

asentamiento 

Rural 1-50 4769 2865 2282 -39,04 -48,90 3,57 

Rural 51-100 18689 12553 9690 -31,02 -46,50 4,32 

Rural 101-150 20087 14756 11232 -24,48 -42,14 5,29 

Rural 151-200 21239 15796 12155 -23,91 -41,12 5,67 

Rural 201-300 26141 20801 15441 -17,23 -37,97 5,65 

Rural 301-400 14166 12306 10146 -10,18 -27,09 8,34 

Rural >400 30830 34806 37816 6,29 12,34 10,37 

Cabeza de municipio 30886 27333 26893 -11,64 -9,00 7,06 

Cabecera de comarca 36551 42592 44909 9,47 11,58 11,76 

Total 203358 183808 170564 -22,52 -35,22 5,68 

 

Comarca 2000 2016 2031 Caída 
2016-2000 

Caída  
2031-2000 

Ourense_Provincia 345241 314853 275094 -8,80 -20,32 

Ourense_Comarca 142130 144372 137988 1,58 -2,91 

Allariz_Maceda 15675 14268 12174 -8,98 -22,33 

Baixa_Limia 10095 7126 5172 -29,41 -48,77 

O_Carballiño 30446 27108 22744 -10,96 -25,30 

A_Limia 25232 21111 16087 -16,33 -36,24 

O_Ribeiro 20917 16547 12429 -20,89 -40,58 

Terra_de_Caldelas 4710 3064 1984 -34,95 -57,88 

Terra_de_Celanova 23171 17960 13098 -22,49 -43,47 

Terra_de_Trives 6102 4227 3191 -30,73 -47,71 

Valdeorras 29052 26531 23523 -8,68 -19,03 

Verín 29495 26556 21489 -9,96 -27,14 

Viana 8216 5983 5217 -27,18 -36,50 
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 El conjunto de estas  perspectivas generales y sectoriales muestra una población en contracción y 

deslocalización intensa, disminuyendo en número, con un resto  concentrándose cada vez más en entornos urbanos o 

cuasi-urbanos: ciudad, extrarradio, cabeceras de comarca. La aldea tradicional  está en una crisis demográfica 

profunda; muchas de ellas en el límite de subsistencia.  

 La claridad de estas conclusiones no oculta un problema sociopolítico y económico de primera envergadura: 

crear las condiciones para frenar o revertir estos procesos y mantener unas condiciones de vida digna en estas 

poblaciones en trance de extinción.  

 Se presenta asimismo un reto para la Iglesia: cómo atender adecuadamente  a estas poblaciones sobre todo a 

las residentes en parroquias minúsculas con unos recursos humanos menguados y menguantes. 

Perspectivas pastorales. Realidades socio-pastorales 

 En el contexto sociodemográfico que se acaba de señalar se han dado y hay que interpretar las respuestas de 

los sacerdotes  sobre diferentes aspectos de su actividad pastoral. El orden de presentación en el informe y en esta 

breve exposición sigue de cerca los capítulos de la encuesta: entorno parroquial, recursos disponibles, vida 

sacramental, formación religiosa.  

Entorno de servicio 

 El componente fundamental de la delimitación del entorno es la situación demográfica previamente apuntada. 

Nuestros informantes  son conscientes de ella y aportan numerosos datos relevantes al respecto. No obstante, en las 

cuestiones estrictamente demográficas, nuestra atención  se ha centrado exclusivamente en los datos oficiales; se les 

supone una mayor estandarización y fiabilidad.  De las informaciones  y apreciaciones sacerdotales en relación a este 

apartado solo se han tenido en cuenta aspectos que ayudan a enriquecer la visión: 

 Población dispersa en núcleos en general pequeños o muy pequeños de volumen oscilante que crecen en 

verano y fines de semana. 

 Colectivos parroquiales a su vez compuestos por múltiples unidades elementales: lugares. En las bases del 

IGE figuran 3643 para la provincia, 3347 para nuestra diócesis y 302 para Astorga. En las parroquias aldea 

típicas su número es un determinante fundamental del tamaño de estás. 

 Las poblaciones de menor magnitud tienden a  estar relativamente distantes de las cabezas de municipio y 

centros religiosos de referencia. 

 La dotación de servicios básicos es precaria. En muchas localidades menores no es sostenible un bar ni se 

dispone de un centro social alternativo que facilite las relaciones de vecindad. 

 De una lista cerrada de  problemas sociales  presentada a los sacerdotes –paro, pobreza, soledad, formación, 

emigración-, el más resaltado, con independencia de tipo de parroquia,  es la soledad; el paro y la pobreza son 

poco señalados, especialmente en las parroquias-aldea pequeñas.  

 En aportaciones más libres, los párrocos revelan su preocupación por  la despoblación y el  envejecimiento y 

algunas de sus consecuencias: escasez de vínculos familiares y de vecindad, enfermedad, dependencia. 

 El grado de asociacionismo ciudadano es bajo: las agrupaciones vecinales y culturales tienen poca presencia.  

Resalta, sin embargo,  las veces que se cita la presencia de comunidades de montes, especialmente en las 

localidades más pequeñas. 
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 Los restos que puedan quedar de los “concellos” parroquiales  y otras redes de solidaridad no se contemplan 

en la encuesta. Sí se presta atención a las fiestas y romerías, con sus correspondientes novenarios; sorprende 

su número y los esfuerzos, incluso en las parroquias más pequeñas, por mantener este referente de identidad. 

 La receptividad social hacia la iglesia es relativamente alta. En opinión de los sacerdotes,  las actitudes son 

muy positivas en adultos y mayores; en los jóvenes predomina más la indiferencia. En todo caso la percepción 

de antipatía explícita apenas aparece. 

 Como ilustración, entresacamos  cuatro gráficas: número de núcleos según tipo de asentamiento; variación del 

volumen poblacional en verano y fin de semana; servicios elementales disponibles en las parroquias-aldea  –bar, 

tienda, centro social-; actitudes hacia la iglesia. 

 

Gráfico 4: Núcleos parroquiales según tipo de asentamiento 

 El carácter minúsculo de la mayoría de las parroquias y la dificultad para darles atención se incrementa por el 

número de núcleos o pequeñas aldeas que incluyen: entre tres y seis en promedio para las parroquias rurales típicas 

(con menos de 300 feligreses). 
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*Incremento fin de semana: ((Población según los párrocos en fin de semana –Población habitual en invierno según los 

párrocos)/Población en inverno según los párrocos)*100 

**Incremento verano: ((Población según los párrocos en verano–Población habitual en invierno según los párrocos)/Población en 

inverno según los párrocos)*100 

Gráfico 5:  Oscilaciones de la población parroquial en fin de semana y verano 

 

 Las variaciones en volumen de habitantes son mayores o se notan más en las parroquias más pequeñas. 
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Indicador: Parroquias de la categoría que cuentan con (y se informa de) el servicio/Número de parroquias de la categoría 

Gráfico 6: Disponibilidad de un bar, tienda  y un centro cívico-social 

 

 Un bar no es sostenible en cuatro de cada cinco parroquias con menos de 50 feligreses; en tres de cada cuatro 

en el siguiente nivel  de tamaños 51-100 . Lo centros sociales escasean asimimo en este tipo de parroquias. 
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Gráfico 7: Actitudes percibidas 

 

 La percepción de simpatía es alta en ancianos, adultos y niños; es menor en los jóvenes. No hay conciencia de 

antipatía. La indiferencia es frecuente en los jóvenes. 

 

Recursos disponibles 

 En este contexto sociodemográfico ha de seguirse ofreciendo un servicio religioso: fundamental desde la 

perspectiva de fe; muy importante desde la perspectiva puramente humana como elemento de relación y apoyo social, 

como referente de sentido vital. Su realización requiere recursos humanos, materiales y financieros que se han tratado 

de rastrear a partir de las respuestas de los sacerdotes. 

Recursos humanos 

 En cuestiones de transmisión y gestión de creencias el recurso más importante es el humano. El recurso 

fundamental en nuestra tradición religiosa son los sacerdotes seculares. La encuesta  se preguntaba  además sobre la 

existencia en la parroquia de grupos religiosos regulares y sobre la participación laical - grupos apostólicos, 

comisiones intraparroquiales y otras colaboraciones laicales-.  

 La apreciación global sobre recursos es de gran precariedad:  

 Los sacerdotes seculares son pocos, mayores, sobrecargados de trabajo y de viajes. 

 Los grupos de vida consagrada están poco arraigados en el ámbito rural. 
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 Los grupos apostólicos señalados  en la encuesta - Acción Católica, Legión de María, Adoración Nocturna, 

Cofradías, Vida ascendente, Grupos de Oración, Sagrado Corazón-  son prácticamente inexistentes en los 

entornos rurales. 

 Las comisiones intraparroquiales nombradas  - Consello de economía, Consello de pastoral, Consello de 

liturxia, Cáritas- tienen escasa presencia, salvo quizás alguna forma u otra de Consello de economía. 

 Otras colaboraciones laicales esporádicas como voluntarios para las lecturas de la misa, tareas diversas de 

cuidado del templo,  son más habituales. Asimismo, la probabilidad de contar con catequistas, monaguillos, 

servicio de coro, se incrementa con el tamaño y tipo de parroquia; requieren de una masa poblacional mínima 

que asegure la demanda y posibilite  la aparición de  colaboradores.  

 

 En general, sin entrar en las causas de la disminución de vocaciones religiosas y de la pasividad laical, la 

situación constituye un desafío para la acción evangelizadora en las tierras ouresanas y requiere un replanteamiento 

audaz. 

 Como ilustración véanse dos tablas: distribución de los sacerdotes en ejercicio según edades y número de 

encargos parroquiales; probabilidad de existencia en la parroquia de actividad de al menos un grupo religioso, un 

grupo apostólico o una comisión intraparroquial. 

 

Tabla 4: Sacerdotes según número de encargos parroquiales 

 Edad  

  <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 79 Total Total 
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Parroquias  

atendidas 

1   3 3 5 3 12 10 36 36 

  2   2 1   4 13 12 32 64 

  3   2 2 1 5 8 14 32 96 

  4   4 4 2 9 12 5 36 144 

  5   1 4 5 7 9 1 27 135 

  6         3     3 18 

  7   1 3 3 2 1   10 70 

  8 2 5 1 2 1     11 88 

  9   1 1 2       4 36 

  10         1     1 10 

  11 3     1 1    5 55 

  12   1 2 1      4 48 

  Total 5 20 21 22 36 55 42 201 800 

   *Sacerdotes identificados de toda la diócesis. En casos se da atención compartida. 

 

Los sacerdotes identificados tienen una edad media de 65,52 años; casi la mitad, el 48,26%, tienen más de 70 

años. En promedio les corresponde la atención de  cuatro parroquias; el 17,41% de ellos tienen a su cargo  siete o más. 
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Tabla 5: Probabilidad de actividad en la parroquia de al menos un grupo religioso regular, un grupo apostólico  y de  

una comisión intraparroquial 

 Grupo 

religioso 

Grupo 

apostólico 

Comisión 

económica 

Otra comisión  

intraparroquial 

Tamaño 

muestral 

  Prob. Prob. Prob. Prob. Parroquias 

Tipo de asentamiento Rural 1-50 ,00 ,00 ,10 ,03 40 

  Rural 51-100 ,02 ,08 ,20 ,08 105 

  Rural 101-150 ,01 ,06 ,15 ,10 82 

  Rural 151-200 ,02 ,06 ,25 ,13 52 

  Rural 201-300 ,01 ,07 ,14 ,11 69 

  Rural 301-400 ,03 ,13 ,19 ,16 32 

  Rural >400 ,04 ,29 ,18 ,32 28 

  Cabeza de municipio ,04 ,11 ,22 ,15 46 

  Cabecera de comarca ,71 ,71 ,29 ,71 7 

   *Parroquias de la categoría que disponen de algún grupo/Número de parroquias de la categoría 

 En las parroquias aldea habituales no suele haber grupos religiosos, ni apostólicos, ni intraparroquiales, salvo 

la comisión de  economía,  que tampoco pasa del 25% (una de cada cuatro parroquias). Hay diferencias claras entre las 

Cabeceras de comarca y las restantes categorías de asentamiento: las primeras son urbanas en cuanto a la actividad 

religiosa que presentan.  

 

Recursos materiales y financieros 

Inmuebles 

 Nuestra Diócesis dispone de un considerable patrimonio material: templos parroquiales; capillas; casas 

rectorales; cementerios; en casos, posesiones rurales anexas.  

Como ilustración véase el número de capillas, Gráfico 8. Cada parroquia además de su templo principal, 

puede contar con una o varias. Según los sacerdotes, el 21,65%, de las parroquias muestrales no tienen capillas; el 

50,87% tienen una; 16,23% dos; el 5,84% tres; el 3,03% cuatro; el restante 2,38% cinco  o más. En conjunto 577 

capillas  en las 462 parroquias con datos de encuesta, además de sus correspondientes templos principales. 

Extrapolado a las 717 parroquias  diocesanas habría que pensar en más de 1600 centros de culto, sin contar los 

radicados en la ciudad. 

 Hoy por hoy la conservación de templos, capillas y cementerios es aceptable en opinión de los sacerdotes. El 

estado de las casas rectorales, sobre todo de las parroquias pequeñas, se ve precario o muy precario. 

Recursos financieros 

En cuanto a los recursos económicos, de las contestaciones de los párrocos,  no se infieren problemas  graves 

para hacer frente a los gastos ordinarios. Otra cuestión son las inversiones extraordinarias: las parroquias no pueden 

hacer frente a obras mayores de  conservación de su patrimonio. 
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Vida sacramental y cultual 

 Un espacio importante de la encuesta se dedica a la administración sacramental: bautismo, confirmación, 

matrimonio,  unción de los enfermos,  celebraciones eucarísticas.   

Sacramentos de iniciación cristiana 

 Estos sacramentos - bautismos, confirmaciones, primera comunión -  siguen una distribución según tipos de 

asentamiento muy similar; todos ellos en relación muy afín con los referentes de natalidad y de volumen de la 

población joven.  

 Tabla 6: Nacimientos, Bautizos, Comuniones, Confirmaciones en las  parroquias muestrales 

 

 

 

 

Tipo de asentamiento 

Niños/año(*) 

Estimación 

Bautismos/ 

año 
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Número 

Rural 1-50 ,09 3,44 ,23 9,33 ,08 3,00 ,07 2,67 ,03 1,33 40 

Rural 51-100 ,23 23,06 ,62 65,00 ,41 43,00 ,24 25,33 ,62 64,67 105 

Rural 101-150 ,35 28,63 ,65 53,00 ,50 41,00 ,42 34,33 ,31 25,33 82 

Rural 151-200 ,59 30,56 1,26 65,33 ,98 51,00 ,78 40,67 ,44 22,67 52 

Rural 201-300 ,84 58,25 1,46 102,00 1,13 79,00 ,70 49,00 ,70 49,33 69 

Rural 301-400 1,71 53,00 2,41 77,00 1,77 56,67 2,13 68,00 1,00 32,00 32 

Rural >400 6,99 195,69 5,14 144,00 5,32 149,00 2,69 75,33 1,74 48,67 28 

Cabeza de municipio 2,23 102,75 2,33 107,33 2,07 95,00 1,77 81,33 1,83 84,00 46 

Cabecera de comarca 47,40 331,81 23,43 164,00 22,95 160,67 21,95 153,67 15,24 106,67 7 

Total 1,83 827,19 1,70 787,00 1,47 678,33 1,15 530,33 ,94 434,67 461 

  *Datos muestrales 

  *Población 0-15 años/16 

  Como síntesis tres  ideas principales: 

 El  reducidísimo número  de sacramentos de iniciación cristiana que se dan en las localidades más pequeñas es 

reflejo de la escasez de niños. 

 Los bautizos, comuniones y confirmaciones en las parroquias-aldea típicas  superan los nacimientos, 

indicando presencia de  un porcentaje importante de residentes extraparroquiales ocasionales en la recepción 

de estos sacramentos. 

 Hay una disminución del número de receptores de sacramentos de iniciación  en la medida en que se 

incrementa la edad teórica para recibirlos. 

 

Perspectiva municipal de nacimientos y bautismos. 

 Uno de los resultados  más sorprendentes es la superioridad de bautismos sobre nacimiento en la mayoría de 

nuestras parroquias-aldea. Como un criterio de verificación adicional comparamos  los datos oficiales de nacimientos  

con la información aportada por los sacerdotes. Una dificultad cara este objetivo es que los datos civiles están 

organizados por municipios; mientras que en nuestras muestras de trabajo, solo un número limitado de municipios 

disponen de datos de encuesta completos;  además, entre estos,  solo hay un  municipio cabecera de comarca, Xinzo de 

Limia, Tabla 7.  



14 
 

 Los análisis confirman la superioridad de los bautismos sobre los nacimientos en los municipios más rurales, 

mientras que sucede lo contrario en el municipio cabecera de comarca. Según el contraste registros oficiales vs 

información sacerdotal, los primeros, en conjunto,  superan a los segundos en un 60%;  en los municipios rurales, 

suponen más del doble. Según las estimaciones sacerdotales referidas a bautismos de residentes y no residentes, la 

presencia de receptores externos también se da, pero su peso sobre los de procedencia intraparroquial es menor, el 

30,85% en total. 

 

 Por otra parte los nacimientos registrados, en el contexto del número de parroquias, dan idea del vacío 

alarmante de niños en nuestras aldeas. 

 

 

Tabla 7: Nacimientos, bautismos y matrimonios en los municipios muestrales con datos completos 
 

Municipio  

Parroquias 

Número 

 

Nacimientos 

registrados 

Bautismos/año 

 totales 

según 

párrocos 

Bautismos/año 

 externos 

según 

párrocos 

Bautismos/año 

 internos 

según 

párrocos 

Matrimonios 

civiles 

registrados 

Matrimonios 

canónicos 

 

Baltar 7 3 4,67 3,99 ,68 3 3 

Beariz 3 1 5,33 ,00 5,33 1 1 

Blancos, Os 7 2 4,00 2,33 1,67 0 0 

Bola, A 8 2 2,67 1,33 1,33 1 2 

Carballeda de Avia 8 5 5,33 2,00 3,33 2 1 

Cartelle 12 5 15,67 6,67 7,33 5 7 

Cortegada 7 3 7,33 4,83 2,50 1 2 

Cualedro 10 3 12,00 7,67 2,33 2 3 

Entrimo 5 3 4,67 ,00 4,67 3 3 

Gomesende 5 1 3,33 1,67 1,67 3 1 

Lobeira 7 1 8,33 7,33 1,00 0 1 

Lobios 8 6 14,67 9,83 4,83 2 3 

Melón 2 5 17,33 3,02 14,32 4 3 

Oímbra 7 3 9,00 4,92 4,08 1 2 

Padrenda 6 6 8,67 2,60 6,07 2 3 

Pontedeva 2 1 1,67 ,00 1,67 1 0 

Quintela de Leirado 5 1 3,67 3,33 ,33 1 1 

Riós 8 3 9,67 1,34 8,33 3 2 

Sandiás 3 3 8,67 ,00 8,67 2 2 

Verea 11 1 4,00 3,67 ,33 1 1 

Xunqueira de 

Espadañedo 

3 3 6,00 1,83 4,17 0 1 

Xinzo de Limia 

 

20 78 66,00 19,53 42,47 14 28 

Municipios  

no cabecera municipio 

136 60 156,63 68,36 84,64 39 40 

Total muestra 156 138 222,63 87,89 127,11 53 68 

 

 

 

Matrimonios 

 

 No son buenos tiempos para la regularización formal (civil o eclesial) del emparejamiento o relación 

de pareja. El número de matrimonios no ha parado de descender desde el inicio de la serie estadística en 1975, 

Gráfico 9. 
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    *Indicador=Promedio de tres años 

 

Gráfico 8: Evolución del número de matrimonios/año en la provincia de Ourense 

 

 Caídas en los enlaces matrimoniales entre los extremos de la serie: 40% en Ourense-ciudad; un 54% 

en los municipios cabecera de comarca; 82% en los restantes municipios de la provincia 

 

 

Nupcialidad católica 

 

 En este estado general,  los matrimonios canónicos no pueden ser muchos. El único recurso del que 

disponíamos para conocer su proporción era la aproximación municipal, con las reservas de representatividad que se 

acaban de exponer, Tabla 7.  

 En el  total muestral, tres de cada cuatro enlaces civiles son canónicos, con diferencias notables según tipo de 

asentamiento: son canónicos la inmensa mayoría de los que corresponden a áreas más rurales, mientras que solo lo son 

uno de cada dos en nuestra única  cabecera de comarca. 
 
 
 
 

Unción de los enfermos y exequias finales 

 

 En nuestras parroquias-aldea los nacimientos y bautismos escasean; no se puede decir lo mismo de 

funerales y entierros. Si se comparan unos y otros las discrepancias son alarmantes. Todo ello no deja de ser 

una manifestación más de los saldos vegetativos de nuestras parroquias rurales, mientras no se acabe la bolsa 

de mayores y muy mayores. 
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 En cuanto a la vida sacramental en sí, sorprende  escasa petición del sacramento de la unción.  

 

 

Tabla 9: Unciones de enfermos y funerales según tipo de asentamiento 

                
*Parroquias de la categoría que disponen de algún grupo/Número de parroquias de la categoría 

 

 La Unción de los Enfermos en relación con los funerales está en la banda 10% al 23% en las 

parroquias-aldea con menos de  300 habitantes; la relación es algo más elevada en las cabeceras de comarca, 

42%. 

 

Perspectiva municipal sobre defunciones y entierros 

 También es posible en este caso comparar registros oficiales con informaciones sacerdotales en los 

municipios muestrales con datos completos. Sobresale  al respecto: los entierros superan las defunciones en 

muchos de nuestros municipios, Tabla 10; las parroquias aldeas todavía siguen siendo lugares adecuados para el 

descanso final. Aunque residan en áreas urbanas (ciudad y villas), las personas son enterradas en sus parroquias de 

origen familiar. 

 Esta superioridad, unida a la que antes hemos observado en la relación bautismos nacimientos, dejan entrever 

la persistencia de un catolicismo sociológico en los sacramentos y ritos asociados al principio y fin de la vida. 

 Por otra parte la comparación de defunciones, funerales y entierros frente a nacimientos y bautismos muestran 

el debacle biológico de nuestros municipios no cabecera de comarca: 4,57 veces más los primeros que los segundos en 

total de la muestra; 1,32 en la cabecera de comarca; 8,66 veces más en los municipios no cabecera de comarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Unción de enfermos 
   

Funerales 
 

Media/año Totales/año Media/año Totales/año 

  Tipo de 
parroquia 

1  Rural 1-50 ,14 5 1,41 52 

2  Rural 51-100 ,55 55 2,91 291 

3  Rural 101-150 ,94 76 4,16 337 

4  Rural 151-200 1,24 64 5,31 276 

5  Rural 201-300 ,83 57 6,41 442 

6  Rural 301-400 1,08 33 7,16 222 

7  Rural >401 1,88 53 11,04 309 

8  Cabeza municipio 1,38 63 7,58 349 

9  Cabecera de comarca 14,62 102 34,76 243 

10  Total 1,13 509 5,59 2521 
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Tabla 9: Defunciones, funerales y entierros en los municipios muestrales con datos de encuesta completos 
 

 

Municipio 

 

Nacimientos 

registrados 

 

Defunciones 

registradas 

 

Funerales 

celebrados 

 

Entierros 

realizados 

Variación  

Entierros sobre 

Defunciones 

(%) 

Baltar 3 21 38 38  

Beariz 1 16 30 26  

Blancos, Os 2 18 26 31  

Bola, A 2 21 32 30  

Carballeda de Avia 5 27 26 32  

Cartelle 5 58 85 107  

Cortegada 3 17 34 35  

Cualedro 3 44 57 57  

Entrimo 3 32 36 37  

Gomesende 1 10 20 20  

Lobeira 1 16 30 30  

Lobios 6 32 41 40  

Melón 5 29 40 34  

Oímbra 3 31 45 47  

Padrenda 6 36 50 49  

Pontedeva 1 7 13 13  

Quintela de Leirado 1 12 17 15  

Riós 3 41 45 47  

Sandiás 3 20 23 26  

Verea 1 26 34 38  

Xunqueira de Espadañedo 3 14 20 20  

Xinzo_de_Limia 78 103 109 112 9,06 

Municipios no cabecera de comarca 61 528 742 774 46,65 

Total de muestra de municipios 138 631 851 887 40,51 

      

*En todos los casos se utiliza el valor promedio de tres años 2013 a 2015 

* Variación = ((Entierros-Defunciones)/ Defunciones)*100 

 
  
 
 

Vida cultual regular 

 Elemento central de la vida cultual es la celebración de la Eucaristía dominical. La atención de la encuesta se 

centra en dos aspectos principales: la oferta y el grado de asistencia. 

 La  oferta, hoy por hoy, todavía garantiza en la mayoría de los casos una cobertura  semanal. Con todo en 

numerosas parroquias con menos de cincuenta feligreses este nivel de servicio ya no es posible. En general se 

intuyen cara un inmediato futuro serias dificultades para seguir manteniendo los niveles actuales de 

prestación,  con un plantel presbiteral envejecido y sin renovación suficiente. 

 

 La asistencia a la eucaristía semanal  está  en la banda  10%  a 40% del número de censados y es   

proporcionalmente mayor en los lugares más pequeños. En el total de población recogida en las muestras  

(137635), la asistencia regular se estima en 24528, en el 17,82%. Quedan fuera de esta contabilidad todos 

aquellos que quisieran y no pueden y la amplia categoría de los que se sienten  creyentes no practicantes.  

  Como ilustración, dos gráficas: cobertura de la oferta; tasas de asistencia en función del censo. 
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Gráfico 10: Oferta de la eucaristía al menos semanal 

 

 En las parroquias con menos de 150 feligreses hay dificultades para mantener la oferta de misa dominical; más 

de la mitad de la que tienen menos de cincuenta habitantes ya no cuentan con ella. 

 

 

Gráfico 11: Asistencia a misa en función de los datos de población y del tipo de parroquia 

 La asistencia a la eucaristía es mayor en las parroquias rurales pequeñas; en las cabeceras de comarca y áreas 

periurbanas la asistencia es menor. 
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Formación religiosa 

 Termina el informe y la encuesta con una referencia a la formación religiosa y a los esfuerzos catequéticos. 

 Los sacerdotes perciben una escasa formación en sus feligreses. Las causas de esta escasa formación son 

diversas: escuela, padres, medios de comunicación social, grupos de iguales, actividades catequéticas de la parroquia. 

La encuesta se ocupa de estas últimas en dos apartados: grupos de catequesis y grupos de formación: 

 Los grupos de catequesis más presentes  se refieren a la primera comunión y la confirmación; aún así en las 

aldeas su existencia es testimonial. La presencia de grupos de despertar religioso, catecumenado de adultos, 

animación de juventud es mínima. 

 Apenas hay indicios en las parroquias rurales de otros grupos de formación contemplados en la encuesta: 

grupos bíblicos, formación de adultos, equipos de matrimonios, grupos de oración y vida.  

 En general los sacerdotes atribuyen a los jóvenes una menor formación y actitudes de mayor indiferencia ante 

la iglesia, sus normas y sus prácticas.  

A modo de exhortación final 

 Para concluir,  una nueva insistencia en la  idea de partida: estamos ante una descripción de la situación 

existente, sin entrar en causas ni soluciones; estamos ante una mirada, limitada y con inevitables componentes 

subjetivos,  que demanda ser interpretada y completada por todos aquellos que amamos la Iglesia y/o la provincia. 

 

 

 

 

Noviembre 2018 
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