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o INTRODUCCION 

La presente Hoja número 3-13 (298) LA GUARDIA, del Mapa Topo

gráfico Nacional a escala 1 :50.000, está situada en el sector NW de la 
Península Ibérica, entre las coordenadas geográficas 5° lO' Y 5° 13' de 
longitud W (meridiano de Madrid) y 41° 50' Y 42° de latitud norte. 

Geográficamente la hoja ocupa la franja costera más meridional de Ga
licia, comprendiendo el tramo frontal del río Miño que forma el límite 
fronterizo con Portugal (F ig. 1). Constituye en su conjunto un núcleo mon
tañoso morfológico a modo de ensilladura en el campo de La Guardia
Salcidos. La bordea por el W de la Cra. de La Guardia-Vigo, por la costa, y por 
el sur la ribera del Miño y las playas fluviales de Camposancos. No hay más 
núcleos de población dentro de la Hoja que los tres citados. 

Desde el punto de vista geológico, forma parte del extremo norocci
dental de la zona centroibérica definida en el Mapa Tectónico de la Penín

sula Ibérica del IGME 1972 (Fig. 2) dentro del macizo de Braganc;:a. Tam
bién se incluye en la zona V definida por MA TTE, Ph. (1969) en su esquema 
de las zonas Paleogeográficas del NW de la Península Ibérica. 
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Entre los trabajos consultados para la realización de este estudio des
tacan los de CAPDEVILA, A. (1969); MATTE, Ph. (1963-1969); FLOOA, 
P. (1966); AAPS, C.E.S. (1970); NONN, H. (1966); Van CALSTEAEN et 
alt. (1977) y BLlISKOOL, J.M.A. et.alt. (1978). 
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Fig. 1.- Esquema de situación geográfica de la Hoja de la Guardia. 

ESTAATlGAAFIA 

La limitada extensión en la Hoja de los afloramientos de rocas sedi
mentarias no permite establecer una columna estratigráfica completa, en 
relación con la que puede reseñarse en zonas más orientales (Hoja de To
miño). Se trata en efecto de enclaves metasedimentarios casi totalmente 
asimilados por el granito, como restitas de la serie Precámbrico-Cámbrico de 
la región, y formaciones recientes próximas a la ribera del Miño (Pleistoceno 
y Actual). 
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Fig. 2.- Esquema según el "Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares". 
Ed. IGME, 1972. 
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1.1 ROCAS METASEDIMENTARIAS (pC-S y cg) 

Afloran a lo largo de estrechas bandas en numerosos puntos de la Hoja, 
que no superan en ningún caso de cincuenta metros de ancho por 500 o 600 
m de longitud máxima. Han podido reconocerse en ellas materiales típicos 
del llamado complejo esquisto-grauwáquico en la hoja vecina de Caminha 
(TORRE DE ASSUNCAO, C. y TEIXEIRA, C. 1961). Estas restitas están 
formadas por esquistos de dos micas, cuarzo·esquistos, esquistos areniscosos 
y conglomerados silíceos muy deformados, siendo estos últimos los materia
les mejor correlacionables con las series establecidas en el norte de Portugal. 
la edad de estas rocas, por correlación con las portuguesas es Precámbrico, 
pudiendo alcanzar incluso el Cámbrico Inferior (TEIXEIRA, C. 1969). 

los micasquistos están constituidos casi en su totalidad por biotita, 
moscovita (minoritaria) y cuarzo en proporción muy variable. Presentan 
localmente estructuras flevíticas y constituyen qu ímicamente un estadio 
intermedio entre los metasedimentos originales y los granitos envolventes. 

En su composición petrográfica participan cuarzo, moscovita y biotita. 
como elementos principales y sillimanita (ocasional) circón, apatito, plagio
el asa y opacos como accesorios. Su textura es lepidoblástica. 

los metaconglomerados afloran en recintos muy localizados en la zona 
costera de Sta. Tecla (x: 169.500, y: 821.200) y en las proximidades de 
Fecha (x: 171.400, y: 826.500). En el primer punto aparecen como lechos 
lentejonares de estructura en relevo, con una patente variación lateral de 
potencias y del tamaño de cantos. 

En lámina delgada los cantos aparecen completamente recristalizados y 
deformados (aplastamiento y estiramiento muy acusados) formando una 
trama bastante cerrada en cuyos intersticios se aloja la fracción micácea. 
Junto a los metaconglomerados y con pasos graduales frecuentes aparecen 
cuarzoesquistos y micro-conglomerados) todos ellos procedentes del meta
morfismo regional de malel,ales psamíticos fundamentalmente sil íceos. Este 
conjunto de rocas presenta, como minerales principales, cuarzo, biotita y 
moscovita, y apatito, circón y opacos como accesorios. 

1.2 FORMACIONES RECIENTES (OT, OT3, OT4, OCD, Ol, OC, OAl) 

Ocupan grandes extensiones en la ladera occidental de la 'alineación 
montañosa costera (Alto de Campo de Couto) y en ambas vertientes del 
norte de Santa Tecla. 

la formación OT representa depósitos residuales de una antigua terraza 
marina, parcialmente invadida por coluviones y depósitos de ladera recien-
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tes. Existen dos rasas marinas, bien delimitadas en esta zona costera, aunque 
localmente se han borrado los rasgos morfológicos de los rellenos original
mente producidos. La más baja aparece a unos 10m sobre el nivel del mar 
en pleamar en el borde norte de la hoja. Sin embargo hacia el sur disminuye 
su cota, hasta llegar prácticamente a perderse, sin duda debido a un bascu
lamiento general progresivo de esta zona. Está constituida por limos pardos 
y arenas graníticas, sobre las que se apoya, de forma local, un nivel de 
cantos rodados de hasta 30 cm de diámetro. 

W E 
Campo de Couto 

OCéANO ATLANTlCO 

250m 

~.'.' .. 
~ 

Rasos costero!! coluvionodos 

Bloques costeros 

Gn'lnito 

Fig 3.- Esquema de las rasas costeras situadas a 10 Y 25 m, respectivamente. 

Las terrazas fluviales OT3 y OT4 aparecen al SE de Sta. Tecla y sur de 
Camposancos. Están formadas por gravas cuarcíticas redondeadas, con mez

clas variables de arenas y limos. La terraza OT3 está poco definida morfo
lógicamente, en contraste con la OT4 que forma un extenso replano en la 
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zona de Salcidos, cubierto por limos pardos de inundación con escasos 
cantos. 

Los conos de deyección cartografiados se apoyan en las laderas occiden
tales del macizo costero de Campo de Cauto. Existe otro importante depó
sito de este tipo al S inmediato del núcleo urbano de Salcidos. Se trata de 
cantos cuarcíticos y pizarrosos, poco rodados y débilmente empastados por 
arena procedente de la alteración y degradación del granito. El borde SE de 
la hoja aparece cubierto por un extenso coluvión (OC) que no permite la 

___ Colo 20m. 

Escalo 1/500 

Fig.4.- Terrazas 0T3' 0T4 (Zona de Camposancos). 

aparición de afloramientos del substrato, salvo los posibles retazos dispersos 
de alguna de las terrazas del Miño. Se trata de material arenoso con cantos 
dispersos de granito y más escasos de cuarcitas, pizarras, etc. 

Los depósitos de playa fluvial (OP) se ubican principalmente en la zona 
de desembocadura del Miño. Están formados por arena micácea-cuarzosa, 
mal graduada, con un máximo de granos de diámetro comprendido entre 0,5 
y 1 mm. Se hallan parcialmente "colgados" sobre el cauce actual aunque 
forma afloramiento continuo hasta la orilla actual del agua en bajamar, 
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lo que supone la constante removilización de estos depósitos en la zona de 
estuario. 

Por último, los depósitos aluviales QA 1 yacen en el mismo cauce del 
Miño y en los islotes que en bajamar quedan a descubierto. Están formados 
por gravas lavadas poligénicas y heterométricas, que se indentan con pasadas 
arenosas de color oscuro, adoptando figuras "trenzadas", estratificaciones 
entrecruzadas y canales de abarrancamiento. 

2 "rECTON ICA 

2.1 INTRODUCCION 

Con anterioridad a las deformaciones hercínicas, se admite la existencia 
de una etapa de movimientos de edad Sárdica y otra de edad Caledónica. 
Ambas podrían afectar a los metasedimentos de la región, de los que sólo 
quedan en la Hoja pequeños enclaves con diferentes estadios de asimilación 
por las rocas graníticas encajantes; este hecho no permite comprobar, en la 
Hoja, la existencia de movimientos prehercínicos. 

2.2 DEFORMACION HERCINICA 

Se trata, al parecer, de una etapa compresiva, acompañada de un impor
tante flujo térmico, causante del metamorfismo regional y de las grani
tizaciones. En la presente Hoja se han podido constatar dos fases de defor
mación (F1 y F2) responsables de las estructuras que se observan en la Hoja, 
a diversas escalas. A éstas hay que añadir la' acción de fases tardías, aunque 
éstas no aparecen bien representadas. 

2.2.1 Fase I (F1) 

Solamente se ha podido comprobar la existencia de esta fase de defor
mación en algunos enclaves de metasedimentos, y siempre con mucha im
precisión. Se manifiesta esta fase por la aparición de una esquistosidad de 
flujo homoaxial con la esquistosidad de Fase 2 y que se ha visto doblada en 

las charnelas de los pliegues de Fase 11. (Hoja de Tomiño). situada inme
diatamente al E). 
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2.2.2 Fase 11 (F2) 

Se manifiesta esta fase de deformación en todos los litotipos cartogra
fiados a) Metasedimentos. Produce pi iegues de plano axial N-160, 170-B y 
N-S subvertical o con un fuerte buzamiento al E. Son pliegues apretados con 
flanco inverso subvertical, supparalelo al plano axial del pliegue. Se observan 
(a escala de afloramiento) en algunos enclaves parcialmente asimilados de los 
metasedimentos, en la parte centro-occidental de la Hoja. Estos pliegues 
presentan una esquistosidad de fractura de plano axial que generalmente es 
poco penetrativa. b) Granitos. Son las rocas más abundantes en la Hoja y en 
ellos la F2 se manifiesta por el desarrollo de una importante fol iación de 

dirección N-160-170-E y N-S hasta N-15-E con buzamientos subverticales o 
muy fuertes hacia el E que coinciden con el plano axial de los pliegues de 

F2. 

2.2.3 Deformación tardihercínica 

En esta zona, como en el resto del Macizo Hercínico, puede observarse 
un conjunto de desgarres, que obedece a una dirección general de esfuerzos 
N-S (ARTAUD, F. y MArrE, Ph. 1975) Y que llevan dirección N-60-E, 
estos desgarres se han cartografiado en distintos puntos de Alto de Couto y 
se prolongan hacia el E en la Hoja de Tomiño (04-13) donde se ha podido 
observar su funcionamiento sinistroso. 

2.4 DEFORMACION POSTHERCINICA 

Después y durante la actuación de las fases de deformación hercínica 
debió producirse la progresiva elevación y desmantelamiento de la cadena, la 
cual se va a comportar de forma rígida frente a la actuación de nuevos 
esfuerzos. 

La limitada columna estratigráfica de la Hoja hace prácticamente impo
sible conocer la historia tectónica de la misma en el período comprendido 
entre el emplazamiento de los granitos de dos micas (-318 m.a.) y el Cua
ternario. En las etapas finales del Terciario y a lo largo del Pleistoceno 
debieron producirse movimientos isostáticos de ascenso y descenso de claro 
origen distensivo, estos movimientos provocaron la compartimentación en 

bloques de la región y el reajuste de los mismos, formándose umbrales y 

fosas generalmente poco extensos. 
Por otra parte la existencia de rasas costeras cubiertas por depósitos 

sedimentarios marinos, confirma la actuación de movimientos glacio
eustáticos de ascenso y descenso durante el Pleistoceno. Hacia el E (Hoja de 
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Tomiño) aparecen materializados por diversas terrazas constituidas por un 
tramo basal arenoso-caolinífero y otro superior de gravas subredondeadas, 
con poca arcilla_ Hacia el N. las rasas costeras aparecen muy bien indivi

dual izadas. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

3.1 EVOLUCIOI\l HERCII\lICA 

El ciclo hercínico se manifiesta, dentro de la Hoja estudiada, por el 
desarrollo y actuación de una orogenia de tipo polifásico, acompañada de 
una elevación de temperatura a escala regional (metamorfismo regional) y 
un metamorfismo térmico local provocado por la intrusión de los diferentes 
cuerpos gran íticos cartografiados. 

En los enclaves de rocas metasedimentarias existentes en los granitos de 
dos micas, se observa a veces una esquistosidad 51 de la primera fase de 
deformaci6n que no aparece dentro de. la masa gran ítica envolvente. Estas 
restitas metasedilllentarias son pues anteriores a la actuación de la F1 hercí
nica sin poderse precisar más, al menos en el ámbito estudiado, ya que no 
aparecen en relación con ellas otras formaciones. 

Cop posterioridad a la actuación de la F1 se produce el emplazamiento 
del macizo granítico que ha sido datado con una edad de -318 ± 21 m.a. 
(granitoides precoces). Más tarde, cuando los granitos ya estaban emplaza
dos, aunque presumiblemente todavía no consolidados se produce la actua
ción de la F2 hercínica que se manifiesta por el desarrollo de una fuerte 
esquistosidad de flujo con pliegues asociados (observables sólo en los meta
sedimentos y algunas estructuras planares, tales como diques y filones den
tro del granito). 

Con posterioridad a la actuación de la F2 se produce en toda la región 
una etapa de compresión N-S que en la Hoja queda reflejada por la presencia 
de varios, aunque pequeños, desgarres N-60-E en la parte central de la Hoja; 
esta deformación ha sido propiciada por un estado suficientemente rígido 
del Orógeno, que ya habría sufrido una elevación y parcial desmantela

miento, antes de producirse la actuación de estos esfuerzos. 

3.2 EVOLUCION POSTHERCINICA 

Desde el momento de producirse la anteriormente citada etapa de com
presión con direcciones de esfuerzo N-S, y hasta finales del Terciario no es 
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posible reconstruir los hechos geológicos que han afectado a la zona de 
estudio. Pese a ello puede afirmarse que ésta ha participado de los movi· 
mientos epirogénicos que parecen afectar a todo el NW de la Península 
Ibérica, al final del Mesozoico. A consecuencia de los mismos se producen 
en la región dos sistemas de fallas (N·S y N-60·E) que en parte aprovechan 
antiguas líneas de la fracturación tardihercínica. Tales fallas configuran y 
condicionan el peculiar trazado costero de entrantes y salientes ortogonales, 
así como la red subperpendicular de los valles interiores (Hojas de Tomiño y 
Tuy). 

Por último, en las últimas etapas de Cuaternario se producen diversos 
movimientos eustáticos de ascenso y descenso que produjeron en la zona 
estudiada las rasas costeras cartografiadas, en las que quedan restos locales 
de los depósitos marinos. En el valle del Miño y cauces adyacentes estos 
movimientos se manifestaron mediante el aterrazamiento escalonado de 
grandes masas granulares, hoy parcialmente erosionadas y con morfología 
atípica. 

4 PETROLOGIA 

4.1 ROCAS GRANITICAS (X'")'2) 

Las únicas rocas ígneas que afloran en la Hoja de LA GUARDIA 
(03·13) son granitos orientados de dos micas. Aparecen afectados de una 
intensa deformación cataclástica que origina una fol iación N·S o N·160·170 
y buzamiento subvertical. A escala de afloramiento se puedE: observar una 
disposición de las micas paralela a la foliación citada, foliación que ha sido 
producida por la actuación de la F2 hercínica. Por otra parte las medidas 
radiométricas disponibles permiten asegurar una edad para estas rocas de 
-318 ± 21 m.a.(Van CALSTEREN, P.W.C. y otros 1977). 

Por datos de campo puede afirmarse que estos granitos son posteriores a 
los metasedimentos def complejo Monteferro-EI Rosal (Hojas de Tuy 04-12 
y Tomiño 04-13), que aparecen enclavados y asimilados por aquéllOS; asi· 
mismo también son posteriores a una formación de gneises glandulares de la 
que sólo quedan restitas a modo de pequeños enclaves al E (Hoja de Tomi· 
ño) y al N (Hoja de Ova). 

El macizo granítico aparece atravesado por gran cantidad de diques 
ácidos (pegmapl itas, pegmatitas y cuarzo) de potencia métrica o decamétrica 
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y corrida próxima al medio kilómetro. La cartografía de muchos de estos 

diques, ha supuesto la exageración de su potencia real, para dar una idea 

indicativa de la constitución del macizo en su conjunto. Adoptan orienta
ciones de rumbo diversas y son en general subverticales. Uno de los grupos 

principales de diques es virtualmente paralelo a la esquistosidad 52. 

Son muy abundantes los enclaves de metasedimentos, de pequeña po· 
tencia y corrida hectométrica, los cuales, junto con los diques antes citados, 

confieren al macizo gran ítico una singular heterogeneidad. 

La muestra de mano permite describir la roca como granito orientado, 
de grano medio, inequigranular en conjunto; las micas son en general más 
pequeñas que los minerales leucocráticos no micáceos. 

La composición modal media de estas rocas es: 

Cuarzo 30,6 

Microclina 27,3 
Plagioclasa 24,4 
Moscovita 9,6 

Biotita 8,0 

Accesorios 0,1 

La plagioclasa (01 igoclasa·albita) se encuentra generalmente muy fractu· 

rada, presentando sólo en ocasiones macla polisintética y alteraciones 

frecuentes a sericita; se presenta en cristales subidiomorfos de hasta 0,6 mm. 

En algunos sectores donde las facies son menos homogéneas, presenta acu· 
sados fenómenos de albitización y/o moscovitización, sobre todo en las 

proximidades de los filones de pegmatitas cartografiados. El cuarzo se pre· 

senta en cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante y locales 

estructuras en mortero. El feldespato potásico es el mineral que mejor so· 
porta la deformación e incluso !a alteración; se presenta en gruesos cristales 

subidiomorfos de microclina que alcanzan, en ocasiones, hasta algo más de 

un centímetro. 

La biotita aparece con frecuencia en paso a clorita y/o moscovita; pre· 

senta pleocroísmo entre marrón oscuro y amarillo y tiene frecuentes inclu· 

siones de circón. La moscovita se presenta en láminas de hasta 6 mm; 

procede a menudo de la transformación de plagioclasa y/o biotita. 

Los accesorios más frecuentes son: apatito (en ocasiones de hasta 

mm), circón, opacos, clorita (secundaria de la biotita), turmalina y rutilo. 

4.2 ROCAS METAMORFICAS (PC-Sycg) 

Las rocas metamórficas existentes en la Hoja quedan reducidas a una 
serie de enclaves, casi completamente migmatizados, de rocas pertenecientes 

en su mayoría a la unidad Monteferro·EI Rosal (Hoja de Tuy 04·12 y 

Tomiño 04-13). Las condiciones de afloramiento que presentan, impiden 
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poder relacionarlos entre sí y obtener un conjunto de características comu
nes, que sistematicen su estudio. 

Dentro de esta Hoja los tipos de enclaves encontrados son los si

guientes: 
- Micaesquistos o esquistos micáceos.- Constituyen los enclaves más 

abundantes y extensos. Suelen presentar una paragénesis perteneciente a la 
de la sillimanita de la facies anfibolitas) con cuarzo, moscovita, biotita, 
plagioclasa (An > 15 por ciento) y sill imanita (ocasional) como elementos 
principales. En la mayor parte de los enclaves existen venas de leucosoma 
(originado por fusión parcial de la roca) dispuestas más o menos paralela
mente a la esquistosidad principal. 

- Esquistos cuarcíticos (semiesquistos).- Son mucho menos abun
dantes que los anteriores y presentan generalmente menor grado de asimila
ción; la paragénesis que presentan es: Cuarzo, moscovita, biotita. No apa
recen nunca como verdaderas cuarcitas, salvo en las proximidades de los 
niveles conglomeráticos que serán estudiados a continuación. En estos casos 

se trata de rocas cuarzosas de grano basto (a veces constituyen auténticos 
microconglomerados) con una marcada esquistosidad materializada por hile
ras de micas. 

- Metaconglomerados.- Rocas cuarzosas bastas de estructura pseudo
glandular que proceden de conglomerados cuarcíticos metamorfizados y 
deformados (con aplastamiento y estiramiento acusado) por las diversas 
fases hercínicas. Los litotipos anteriores presentan como asociaciones mine
rales más importantes las siguientes: 

Cuarzo-moscovita-biotita. 
Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita. 
Cuarzo-moscovita-bi otita-andal ucita-granate. 
Cuarzo-moscov ita-biotita-pal igocl asa. 
Todas ellas' pertenecen a la facies anfibol ita zona de la biotita las dos 

primeras, zona del granate la tercera y zona de la sillimanita la última. Los 
cristales de andalucita son a menudo sincinemáticos, correspondiendo en su 
mayor parte a la F2. No obstante, existe una clara dificultad para discernir si 
se trata de metablastos sinfase 1 o 2 dada la probada homoaxialidad de 
ambas fases y la acusada intensidad de la F2 en el ámbito de la Hoja, aunque 
decrece hacia el E, donde ha podido probarse el origen sinfase 1 de muchas 
andalucitas, que aparecen dobladas por la F2. A esto hay que añadir la 
importancia del flujo térmico aportado durante la intrusión gran ítica, dando 

un nuevo impulso a los procesos cristaloblásticos generados por el metamor

fismo regional, provocando el recrecimiento de algunas andalucitas preexis
tentes y/o generando nuevos cristales. 
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4.3 ROCAS FILONIANAS (F/,3) 

El macizo granítico de 4.1. aparece cruzado por un importante cortejo 
filoniano de marcado carácter ácido. Se orienta subparalelamente a la esquis
tosidad S2 en una buena parte, aunque son también numerosos los diques 
que la cortan según ángulos muy diversos. En su mayor parte estos diques 
han sido generados en etapas tardías o póstumas de la F2, aunque más al E 
(Hoja de Tomiño 04-13) han sido observados diques ácidos de igual orien
tación que los anteriores, plegados por la F2. Este hecho evidencia que el 
complejo filoniano responde a diversas generaciones, ligadas a los sucesivos 
episodios de emplazamiento de los granitos de la zona. 

Entre los diques estudiados destacan, por su abundancia y dimensiones, 
los de pegmaplitas. Los diques de cuarzo son menos importantes en la 
mayor parte de la Hoja, apareciendo agrupados en ciertas zonas (Campo de 
Cauto x: 171.1 00, y:830.500 y Fecha-Cachada x: 171.300, y:826.500). 

Contienen obviamente cuarzo, feldespato potásico y moscovita, aparte 
turmal ina, y biotita en gruesos cristales, a los que acompaña ocasionalmente 
el berilo blanco, que ha llegado a ser explotado (Hoja de Tuy). No se 
conocen manifestaciones minerales metálicas asociadas a este complejo filo
niano. 

COMPOSICION QLlIMICA DE LAS PRINCIPALES FORMACIONES (*) 

ROCAS GRANITICAS 

FACIES x 1 2 

Núm. de muestras 4 
x 

Si02 73,10 (0,85) 

Ti02 0,19 (0,10) 

AI203 15,09 (0,50) 

Fe2 0 3 (Fe total) 1,52 (0,35) 

MgO 0,27 (0,14) 

MnO 0,02 (0,013) 

CaO 0,45 (0,05) 

Na20 2,65 (0,43) 

K20 4,92 (0,60) 

P2 0 5 0,12 (0,03) 

MV 1,07 (0,07) 

TOTAL 99,72 

Análisis realizados por el Opto. de Petrologia y GeoQuímica. Unlv. de Salamanca. 

(*) En Documentación Complementar;a existe un amplio Informe sobre el Quimismo y 
la evolucion de estas rOCas. 
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5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA 

No se han encontrado dentro de la Hoja indicios mineros de menas 
metálicas. Las pegmatitas y rocas filonianas afines que atraviesan el granito, 
presentan una composición normal y carecen de indicios que evidencien la 
presencia de minerales metálicos. Tienen importancia, sin embargo minerales 
como la andalucita y el cuarzo que podrían ser explotados en algunos pun
tos (enclaves y diques respectivamente). 

5.2 CANTE RAS 

Las canteras que aparecen en el ámbito de la Hoja se hallan actualmente 
paradas, habiéndose extraído granito como árido de trituración de aceptable 
calidad, que ha sido utilizado en la construcción y afirmado de algunas de 
las carreteras y caminos de la zona. Hay dos canteras paradas de caol ín al W 
de Sta. Tecla sobre una potente cubierta de granito alterado y degradado. 
En el campo de los áridos naturales (áridos rodados) la zona es particular
mente interesante, dada la gran cantidad de arenas y gravas que concurren 
en las márgenes del cauce del Miño. Ambos tipos de materiales son objeto de 
explotación aguas arriba en las hojas de Tomiño, Tuy y Salvatierra do Miño. 

5.3 HIDROGEOLOGIA 

El elevado índice pi uviométrico de la región (superior o del orden de 

1.200 mm. al año) y la elevada impermeabilidad del substrato, condicionan 
una fuerte escorrentía y unos coeficientes de percolación o infiltración pro
funda relativamente bajos. En consecuencia, los caudales subterráneos sus
ceptibles de captación y alumbramiento son generalmente muy limitados. Se 
pueden observar en toda la reglón socavones y calicatas de algunos metros 
de longitud para obtener caudales generalmente inferiores a 0,5 I/seg. que se 
dedican en todos los casos a usos domésticos en caseríos alejados de los 
núcleos de población. Existen surgencias y puntos de humedad muy loca
lizados, en relación con fracturas y los diques ácidos de mayor potencia. 

En líneas generales puede decirse que aunque el substrato ígneo de la 
Hoja es poco permeable, en la capa cortical, alterada y degradada, pueden 
asentarse pequeños acu íferos locales capaces de proporcionar, mediante 
captaciones horizontales de tipo zanjón, caudales pequeños pero bastante 
constantes. 
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