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Objetivos de la excursión :

Se realizará un breve recorrido por las islas Cíes de Faro y Norte para

explicar el origen del archipiélago y de la Ría de Vigo. La mayor parte

de los datos existentes están ahora sumergidos por el mar pero rocas,

sedimentos y formas situadas en superficie, y geofísica y sondeos

submarinos han permitido obtener imágenes del relieve de las islas y

de la ría, por inteligencia artificial (AI) que describen la historia de la

zona durante los últimos 120.000 años. Ría e islas no han sido

construidas por la acción del mar, que se ha limitado a invadir

“apaciblemente” un valle fluvial hace tan solo 2500 años.

Las rocas que forman las islas de San Martiño, Faro y Monte

Agudo (archipiélago de las Cíes):

Son distintos tipos de granitos (2 micas, homogéneos y heterogéneos)

(2 micas con texturas migmatíticas) cuya característica mas notable es

la estructura de exfoliación (sheet structure), a veces muy intensa. En

algunos puntos de las islas se pueden reconocer restos de domos

graníticos aunque muy modificados por la deformación sufrida por la

roca durante el Cenozoico. A estas rocas se añaden depósitos eólicos,

actuales o fósiles, (arenas) y depósitos marinos, (playas de cantos o

coídos). Lo mas sorprendente es que las playas de la costa oeste son

de cantos rodados y las playas de la costa este son de arena. Esto

introduce la primera anomalía que encontramos en estas islas: las

arenas no son marinas sino restos de antiguas dunas incorporados a la

costa rocosa durante la anterior fase glacial. La subida del nivel del

mar durante el Holoceno transformó las dunas costeras, formadas en

el Pleistoceno final, en las magníficas playas naturales actuales

recicladas por acción marina.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La

Geología ante los retos sociales”, su principal

objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/


Página 2

Primera parada. (Faro do Monte do Faro).

La asimetría este-oeste de las Islas Cies, la produjo entre el Plioceno y el

Cuaternario una falla de 200 km que va desde Aveiro a las Rías Bajas de

Galicia afectando las desembocaduras de Miño, Verdugo, Lérez, Ulla,

Tambre y Xallas. En la boca de la Ría de Vigo corta las Islas Cíes de
Norte a Sur, dejando colgada la zona interna de la ría. Durante el último
glacial, el río Verdugo-Oitavén caía hasta la plataforma continental en
una cascada de 60 metros, mayor que la del Xallas en Ézaro, aunque
ahora está sumergida por la subida del nivel del mar en el Holoceno.

A lo largo de 120.000 años, la anterior fase glacial, el viento ha
introducido arenas en la Ría de Vigo a través de los canales entre las
islas Cíes, entonces no rodeadas por el mar. Entre San Martiño y Faro
aun se puede reconocer una antigua duna, sumergida ahora por por el
ascenso del mar hace 3000 años.
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Segunda y tercera parada. Modelado granítico  

El granito stricto senso es la roca que domina en la mayor parte

de las Cíes diferenciándose principalmente por el distinto grado

de deformación. Pero entre todas las morfologías que destacan

en esta roca llaman la atención las formas conocidas como

acanaladuras (rill), pías (concavidades) y tafoni (cuevas).

Suelen aparecer en superficie por lo que durante muchos años se

han atribuido a la acción de la meteorización por el agua de la

lluvia, o de las sales del mar o por el viento. Pero debemos

distinguir en estos 3 tipos de formas los que se han desarrollado

en superficie por disolución (rills o acanaladuras y pías), de los

que se han formado por la vía tectónica durante el

emplazamiento del granito a varios kilómetros de profundidad.

El viento en este caso no ha tenido ninguna influencia en el

desarrollo de estas formas. Tendremos ocasión de analizar las

peculiaridades de los 3 tipos existentes aunque lo mas notable es

que la roca está casi siempre cubierta por líquenes y es estable.

V I
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Paradas cuarta, quinta y sexta:

Agrupamos estas paradas en atención a su origen directamente

relacionado con el viento. Por las dataciones obtenidas para

estos depósitos, entre 25000 y 4500 años antes de ahora, se

formaron en la zona cuando el mar aun no había llegado, a pesar

de que su aspecto actual les da una apariencia falsa de depósitos

marinos de playa. Todos los datos tanto granulométricos como

morfoscópicos así como su edad obtenida por 14C y por OSL

indican que cuando las trajo el viento hasta aquí el mar se

encontraba hasta 70 metros por debajo de su nivel actual. Este

concepto nuevo hace cambiar nuestra idea de la historia de las

rías gallegas. No son formas de erosión marina sino de

inundación por el ascenso del nivel del mar. Durante mas de

100.000 años el alejamiento del mar las transformó en valles

fluviales con vegetación arbórea como se puede ver en el

yacimiento de el Arenal en Vigo y hay que suponer que también

con asentamientos humanos en el fondo de los valles hasta hace

2500 años cuando el mar entra en la Ría de Vigo.
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Parada 7 y 8: cuevas, o furnas, situadas en el litoral

Aunque normalmente en la literatura científica se llaman cuevas marinas

lo cierto es que, después de 120.000 años, el mar está entrando ahora por

primera vez en ellas. Las formaciones sedimentarias que se han

estudiado en las cuevas indican que todas son de agua dulce, y no salada,

como se podría pensar por el hecho de que, durante la marea alta, el mar

penetra en ellas parcial o totalmente. Es por esta razón por la que en esta

guía se llaman cuevas, evitando el calificativo de marinas.

En ellas no solo los depósitos sedimentarios (espeleotemas y

bioespeleotemas) sino también la flora (algas, helechos) y la fauna,

salamandra de fuego, murciélagos y nutrias son de origen continental.

Las cuevas del Parque Nacional son un entorno ecológicamente muy

frágil y su acceso, salvo autorización del PNMTIAA de Galicia, está

terminantemente prohibido.

Gracias al trabajo de algunos grupos espeleológicos existe un inventario

de las cavidades (GE Aradelas) y un estudio científico de sus depósitos y

otras características (GE Trapa). Esto ha permitido que se haya podido

establecer una correlación entre todas las cuevas existentes tanto en la

costa continental como en la costa insular.
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