


E:iTUD!OS SOBRE EL l\ilANANTIAL DE CALDAS 
DE CUNTIS 

Con el estudio del grupo de 111anantiales de Caldas de Cuntis 
{PonteYedra), continúa la publicación de los trabajos sistemáticos 
sobre esta materia, inici:::.dos con los de Caldas de Tuy. 

Siente la Redacción que este trabajo no alcance los ca1npos pre
,·istos en el prog-ran1a, debido fundamentalmente al fallecüniento del 
Académico Dr. Co1neng·c, autor de la parte analítica de las aguas ·y 
<f'studio de sus cultivos, la cual quedó inconclusa. 



D.i.tos fisiográfico y geológico de la comarca 

de Cuntis 

por 

FRANCISCO HERNANDEZ-PACHECO 

.Situación del Balneario de Caldas de Cuntis 

Oueda situado el balneario de las Caldas de Cuntis en pequeña 
com-;rca bien lin1itada por acidentes naturales, estando en ella, cen
trada la localidad de Cuntis (Fig. 1.). 

Por el N arte está limitada la con1arca por el pequeño macizo 
granítico ,de Gesteiras. que de.'>tacado la dotninaba al alcanzar en sus 
zonas cu1nbreñas los 710 in. de altitud (Fig. 2). Por el Este, es la 
alineación de altos cerros que corre de Norte a Sur, desde Chado Cu
rro, que culmina a los !)18 m., a Castro Sevil que alcanza los fí.J.;) rn., 
las que limitan por tal rumbo a este territorio que por el Oeste lo 
hacen un conjunto de lomas bajas y no 11111y destacadas que corren 
también de Norte a Sur, iniciándose en el macizo de Gesteiras y que 
culminando en Monte Calvo a los :.!~{2 m. y en la Cruz de Coto a 
los 281 m., prolongándo~e alcanza el valle del Utnia al co1nenzar el 
estrecho de Segad (Fig. 0). 

El valle del Utnia, que corre de Este a Oeste, bastante encajado 
·en el terreno (Fig. G), for1na el lítnite meridional con su tortuosa va~ 
llonada qne en cierto rnodo separa también .a dos amplias zonas cons
tituídas por rocas graníticas diferentes en características y edad, la 
del N arte o comarca de Cuntis y la que al Sur queda y que amplia
rnente se extiende lejos. 

Relativan1ente centrado en la co111arca indicada y corriendo de 
N arte a Sur la atraviesa el río Gallo que pasa por Cuntis (Fig. 5), 
·quedando el balneario de las Ter1nas situado ·en la margen izquierda 
y formando parte de este núcleo urbano. 

El espacio que fortna esta co1narca del Cllntis alcanza extensión 
superficial de nnos 35 kms. cuadrados, siendo su altitud inedia en sus 
zonas centradas de unos 200 ni., qnedando un poco más bajo Cuntis, 
.al ofrecer altitud de unos lG'.~ in. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CO'.\lARCA 

La red flui'ial 

Cruzan la co1narca de Cuntis como se ha indicado el río Gallo, 
que corre a Ja altitud de unos 180 n1., en las inn1ediaciones de la al
dea de _-\ndalla, descendiendo a los 40 tn. en las inmediaciones del 
puente de Taboada, al desembocar en el Umia. El río Gallo va casi sin· 
encajar en el terreno y sólo en sus últitnos kilómetros, de los seis que 
alcanza al atravesarla, se encaja acusadamente. para descender a la 
vallonada del U1nia. Características muy semejantes ofrecen los otros. 
dos afluentes que cruzan el país, el de la Reguera de los Caballeros 
que de los catnpos de Sobrana viene y el de la Reguera de Cava que 
se origina en las zonas ,de Estacas. Ambos descienden con pendiente 
muy poco acusada, originándose el primero a unos 260 m. de altitud, 
alcanzando el Umia a los 100 metros y el segundo a los ~50 m. de
sembocando el Umia a los l .. '30 m. 

Personalidad acusada ofrece el río Un1ia, pues da origen en el 
límite meridional ele la comarca a verdadera y estrecha zanja (Fig. 2), 
en las que son frecuentes las grandes masas de aluviones en el do111i
nio de las an1plias vegas y cuando éstas cesan los derrubios superficia
les que cubren los campos, al estar las masas graníticas muy alteradas, 
forn1an suelos que puede ser cultivados o mantener masas arbóreas 
y de matorral, por lo que la campiña ofrece un cierto uniformidad de 
conjunto, no exenta .a veces de cambios y aspee.tos locales que hacen.. 
de ella un país atractivo y de plácida belleza. 

Cultivos)' vegetación 

Dominan co1no cultivos los maizales y viñedos (Figs. 2 y 3), y 
campos de hortalizas y plantíos de frutales en zona de vega próximas 
a los principales núcleos de población. Fuera de tales espacios domina 
el bosque con pinares y densas masas de eucaliptus, así como restos 
de robledos, siendo también frecuentes las encinas y otras cupulífe
ras y donde el suelo es muy superficial o falta, lo cubre el matorral 
de brezos, tojos y escobas y en los lugares -de mayor humedad fron
dosos helechares. Estos campos están siempre verdes, con gran va
riedad ·de tonos, a lo que contribuyen la pradera que no es en estas 
zonas frecuente, pero da diversidad al paisaje que es atractivo por 
sus infinitos términos, debido al quebrado relieve que en la lejanía, 
que casi siempre brumosa, ofrece constantemente cambios de aspec
to y colorido. 
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La población 

Toda la con1arca ofrece gran densidad de población, que es de 
tipo <lisperso, apareciendo el ca1npo ocupado por muy numerosos 
.caseríos que se extienden especialmente a lo largo de las vías de co
n1unicación, pues carácter peculiar en este país,. en los núcleos prin
.cipales de población, es la de dar origen a concentraciones lineares, 
siendo buen ejemplo de ellas la localidad de Cuntis. 

Kms. 

Fig. l .-Esque1na orográfico-geol.ó~óco lle la cotnarca de l~s termas de Cuntis, 
Ponte...-edra. 1, granito de dos niicas orientado, de grano lino y medio de edad 

hercínica .: 2. granito de biotita. de grano gordo y a \"ece:; porfidico no orientado 
·de edad hercínica, pero n1ás moderno; 3, Precámbrico y Paleozoico no diferenciada, 

dando orig('n a encbxes en los conjuntos graníticos: 4, principale~ fallas. 
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Cli1na. de la co111arca de Cuntis 

Queda caracterizada la con1arca de Cuntis, por an1biente clin1á
tico típicamente oceánico, con temperaturas suaves tanto en veran0> 
co1no durante el invierno. El va1or tneclio de la temperatura anual 
es de unos 1:1,ü grados centígrados, con tnáximas raras en días de 
unos 34-;-{:) grados y lnÍnimas ta1nbién 1nuy poco frecuentes de uno 
o dos grados bajo cero, tetnperaturas que tienen lugar en julio y en 
enero, respectiva1nente. 

Las precipitaciones son acusadas, .siendo características de estas 
zonas la no interrupción de las lluvias durante la temporada veranie
ga, siendo de rnarcada continuidad durante el resto del año y espe
cialmente durante los meses de septie1nbre, con unos 240 mm. y 
en febrero con 200 inn1., no sobrepasando en julio y agosto por lo 
general los 25-~~0 111111. La precipitación total anual es de unos l.4ñ0-
1.ñOO m1n. Son rarísitnas las precipitaciones bajo la for1na de nieve 
que sólo persiste algunas horas una vez caída, en las zonas altas del 
n1acizo de Gestarias. T~a nubosidad es grande siendo los días cuhier
tos al año unos 155-lGO. Es tan1bién alta la hun1edad del a1nbiente, 
pero sin poder dar datos de su valor. Las horas del sol al año son de 
unas 1.89;), 1nientras que en ).'ladrid se alcanzan unas 2.SJ-fl-50 y en 
1'.Jálaga las 2.!l.J-0--::15. Pueden presentarse días de gran transparencia 
y sin nubes. lo que suele acontecer en pleno invierno. siendo en este 
caso el an1hiente de gran tra;;;parencia por falta de t\'aporación. 1'atn
bién durante el yerano y especiahnente en julio y agosto hay día~ 

nublado~, pero bru111osos, siendo entonces cuando el paisaje de estos 
can1pos ofrece nlás atractivo por sn pecnliar belleza. 

Dominan en este país los vientos del S\\: que coinciden con días 
de precipitaciones tnuy inantenidas, siendo también frecuen.tes los 
vientos de cotnponente del ~YV, coincidiendo con ellos fuertes tem
porales. Con los vientos del ~}~ o del ENT~ coinci::len días de buen 
tiempo, siendo en tales ocasiones cuando tienen lugar las Inás hajas 
ten1peraturas y n1uy especiahnente las míni1nas invernales. 

Pese a las acusadas precipitaciones, lo atemperado del ambiente
de es.tos campos hace que el cli1na sea grato y muy especialmente 
durante la ten1porada estival. 

La garganta J' el salto de Sc,!;al del ria []1nia 

El valle del río Umia se diferencia n1uy acusada111ente del resto 
de la red fluvial que corre a travé.-: de la comarca de Cuntis, pues ya 
se indicó que va muy encajado en el terreno debido 111uy probable
n1ente a un proceso de erosión epigénico-enérgico que se ha <lesarro-



Fig. '.!.-Zona centrada en la comarca de Cunli. con dominio del maizal y arbol.:cla 
din~rsa. En ultimo término. el pequeiio macizo gramtico de C.esteiras. 

Fot. H crnámfr:;-Pachcco 

Fig. 3.-Po;:tcs de granito proceueme' de l a~ can leras de :'d oraiia empleados para 
armar lo' 1·iiiedo;:: al fondo . campo de n1<1Í7. y en último 1én11ino. ma~a fore~t al 

de eucaJiptu,. C ercania~ de Cirquiril. 

Fot. H .:rná11de::-Pochao 



Fig. 4.- J\rcnero abierto en una masa de gr:in itos ::I

terados en .jabres)) explotados para úridos empleados 

en b corn.t rucción en J:o ;; ccrc:1ní:1s ck Cnh os ;1! 

o,·;;tc <k· Cu11tis. 

/!o/o / frr11á111fr:; Pachcrn 

¡;ig .. í.- l~nc:iuzamicnto del río Gallo a su paso por 

los terrenos del halncario de Cunlis. St! a p rcci:i C'I 
la 111ai10 del r:inturr:i l granítico dominante que ,·on,li· 
!11.1c l;t 111:1 , a ck los :11111 iones arrast;·ados por d río. 

Polo 11 cr11á11dc:;-Poc!tero 
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Fig. 6.- Tramo riel río Umia ck 1·ápido, cncajndo C'n 
garganta abÍ<' rta en g r a nitos en las i11m~di at io11cs del 

salto de Segad . 

F o/o 11 cr11á11dc:;-f '<1Chccu 

Fig . 7 .- C r:in desni , ..:1 clék rminado p or el a lto es

carpe ~ x isl<.:nlc en la mH 8a g raní tica tk :-:cg;1tl a r rum

hJdn sc11s íhk 111cnt c de l ~slc a Oeste y p rohahlt·mcntc 
, 11honl i11.1 do a la falla 1woc ede11lc dl'l S \V. 

Po/o ll cr11á11dc:;-I'achcco 
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llado en tien1pos geológ·icos pliocuaternários, fenó1ncno relacionado· 
con la basculación de todo el l\T oroeste peninsular hacia el ¡-\tlántico 
y la re1noción de bloques cor_ticale.;; en sentido vertical. 

El Urnia en el tratno co1nprendido entre los 200 y los 10-0 in. de 
altitud -dennos 10 k1ns., ofrece una pendiente inedia ·de un 10 por 1.000 
o sea un~ por ciento, pero, entre los 100 metros de altitud y los SO m. 
en su recorrido ele unos 1.7.iO n1.~ la pendiente se acentúa, siendo de 
un 13 por 1.000, corriendo el río n1uy encajado en garganta y dando 
origen a un tra1110 qtte es sah·ado por rápidos (Fig. U). Finahnente 
entre los 80 y los -10 rrL, en poco 1nás de ~00 1ne.tros de recorrido el río 
se despeña en cascadas con un desnivel de 4-0 tn., salto que ha sido 
aprovechado hidroeléctricamente por la empresa FE:\OSA (Fig. 9), 
que lo tiene en estudio para su inejor apro\·echa1niento, utilizando no 
sólo el desnivel del ver·dadero salto, sino el existente a-dernás en el 
tratno en el que el Utnia corre en rápidos, lo que dará origen a un 
aprovechamiento de un desnii.Tel total 1nucho más irnportante (l'ig. 10). 

En Ia zona donde el Umia salva es.tos accidentes, que es franca
tnente pintoresca, están en contacto dos 1nasas graníticas de ca:·acte
rísticas muy diferentes_. el conjunto constituido por los granitos de 
grano 1nedio y fino de dos 1nicas de la cornarca de Cuntis y los gra
nitos de tipo de inica negra a ,-eces porfídico, que se extienden hacia el 
Sur y en general aparecen 1nucho tnenos al.terados o sin alte:·ación 
apreciable, por lo que es ohjeto de explotaciones en canteras en los 
alrededores de .i\forañá, localidad situada al sur del valle del Umia y 
a unos tres kiló1netros ·hacia el Sur ,del I'uente 'faboada que sah·a la 
carretera ·<le Cuntis a l)orranes. 

En el paraje de los rápidos y salto de Segad ·existe un gran es
carpe vertical que con desnivel casi de unos 80 metros corre de Oeste 
hacia el Este, accidente que pudiera ser debido a faila. En este caso 
el salto y rápidos del Utnia estaría en relación con ella, la cual al 
mismo tie1npo ha itnpedido que el proceso -de acción erosiva ren1011-
tante se propague 1nás hacia arriba, quedando así el i.-alle en estas 
zonas del Umia, dando origen a un verdadero fondo de saco limitan
do a dos tratnos de características muy diferentes, el de aguas arri
ba encajado y bastante pendiente y el ele aguas abajo de n1uy e.-;caf-:a 
pendiente y an1plia vallonada, especiahnente a partir de Caldas de 
l(eyes (Fig. 8), hasta alcanzar el río la ría de -'-\rosa, con nn reco
rrido que ofrece en estas últiinas zonas de unos i;-:.;: kiló1netros f-:Ólo 
un 1 por 1.000 de pendiente n1edia. 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICA:" DE LA CO).tARCA DE CuxTIS 

La co1narca <le Cuntis considerada en su conjunto es de gra:1 uni
formid.ad, pnes, está enclaYada en un con1plejo gra11:tico ele grano 
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medio y fino, de dos 1nicas que en general aparece muy alterado, 
convertido en productos térreo arenosos denominados «jabresn en 
Galicia, que son objeto de intensa explotación para la obtención de 
los áridos en1pleados en las argamasas. Tal alteración es de 
tipo caolínico por alteración de los feldespatos, al haber sufrido estos 
materiales rocosos un tectonistno 1nuy acusado que los ha 1ni1onitiza
do con pérdida de su compacidad y coherencia, alteración que alcanzó 
a zonas muy profundas (Fig. 3). 

Hacia el suroeste estos granitos de dos micas, están en contacto 
con otros de tipo calco-alcalino de biotita a veces porfiroides, siendo 
lín1ite de ambOs n1asas rocosas en cierto inodo, el valle del río U1nia 
en su zona de rápidos y cascada de Segad, situado próxin10 y al S\V 
de la Lomarca .de Cuntis. 

La inasa granítica de dos 1nicas es pre-herínica, siendo más mo
derno el conjunto calco alcalino que se ofrece 1nuy poco alterado, 
siendo por ello, objeto de explotación en canteras en los alrededores 
de ~1oraña de donde proceden las piezas para el 1nontaje de los viñe
dos y para otros usos (Fig. :l). 

Hacia el Noreste el t{:rreno, fuera ya de la comarca de Cuntis, 
aparece for1nado por un conjun_to precán1hrico y del l_)aleozoico in
ferior metamorfizado del tipo esquistoso, que se arru1nba notoria
mente de S a N, formación que dá origen accidentalmente a encla
ves déntro del granito de dos micas en la comarca de Cuntis, de pe
queña extensión y no frecuentes inedia digeridos por el conjunto 
granltico. 

La gran tnetaorización ·de los granitos que rodean a Cuntis, hace 
que las inasas de derrubios superficiales que recubren al roquedo 
sean de iinpor.tancia, dando por ello origen a suelos poco evolucio. 
nadas de tipo lhe1n, en los que las acciones erosiva y de arrastre ad
quieren itnportancia, lo que contribuye a la uniforn1idad de estos 
campos, acun1ulándose tales tnasas a lo largo de las vallonadas de los 
ríos, en especial en la del río Gallo, lo que explica la amplitud de sus 
vegas. Otro hecho que se aprecia es que siendo la comarca de Cuntis 
eminentetnente granítica, los espacios en los que destacan los can
chales o «penedos)) .son raros, existiendo sólo en zonas cumbreñas 
destacadas, como acontece con el peq11eüo macizo de Gesteiras situa
do al norte de estos ca1npos, o en los altos de nlenor elevación que 
quedan ·hacia el Oeste de Chanclo Curro y de C.a.~tro Sevil. 

~--\ ,-eces entre estas n1asas de granitos de ·dos mi~as se intercalan 
otros n1ateriales tnuy ricos en mica blanca que llegan a dar lugar a 
verdaderos y locales conjuntos de tnicacitas que se arrumban hacia 
el Norte, zonas que destacan o al inenos se localizan con cierta facili
dad, por el tipo de sus arenas, que al ser muy ricas en tnoscovita 
brillan al sol nltty acusadan1ente. rran1bién 110 dejan de ser frecuentes, 
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pero con10 detalles, los conjuntos de rocas graníticas orientadas que 
corren también muy norteadas. 

Aunque de importancia realmente no grande, hay que indicar que 
en detalle hay que tener en cuenta con10 formación reciente cuater
naria los acúmulos antes indicados de derrubios superficiales y los 
canturrales de los ríos, especialmente a lo largo del Gallo, que dan 
origen a sus zonas de vega. La potencia de estos aluviones es de 
unos 3 a :~,;;o metros. desde la superficie del suelo, pudiendo en de
tern1ina<los parajes alcanzar hasta 2 111., a partir de la superficie de 
los cauces. por lo que la potencia máxima de estos acúmulos puede 
alcanzar los 5 m., pese a la escasa importancia de la red fluvial y a 
"' pequeña pendiente (Fig. fi). 

En estos aluviones es abundante el canturral rodado, cuyos cantos
pneden alcanzar din1ensianes de hasta G0-70 centímetros de diámetro 
inedia, pero la n1asa fundamental está forn1ada por cantos no n1uy 
rodados de -! a 5 cn1s. de tamaño, siendo los más abundantes los de 
granitos de grano fino y medio, los de granitos orientados de tipo 
genísico. los guijarros de cuarzo y de pegmatitas, pues, no dejan 
de ser frecuentes en los granitos sus pequeños diques que en general 
corren hacia el ~orte. A este canturral acompaña masa de arenas muy 
lavadas y ricas en 1nica, en especial la hlanca, siendo escasa la p:-o
porción de las masas arcillosas. 

En estas zonas de la comarca de Cuntis, pese a la relativa irnpor
tancia de los aluviones, no existen verdaderos niveles de terrazas flu
Yiales, lo que es achacable a ser estos parajes zonas de deposición muy 
constante de aluviones, al constituir una pequeña y verdaiera depre
sión que se ha ido rellenando a lo largo del tiempo por el gran arras
tre de los ríos, al ser las Jluvias de gran importancia y por ello. los. 
caudales siempre importantes. 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICA DE LOS CAJ..Il'OS DE LA COMARCA DE .c:uxTIS· 

Los rnateriales sedimentarios paleozoicos y preecámbrico~ que 
en general están muy metamorfizados y de tipo esquistoso ya indica
dos, <lan origen a pequeños enclaves en el conjunto d~ los graníticos, 
ofreciéndose fuertemente replegados y arrumba1os en general de 
:Jorte a Sur. Igual arrumbamiento ofrecen el principal sistcn1a de 
diacalsas que afecta a los granitos_. directrices en las que corren· 
también la.:; grandes fallas que afectan a es.tas zonas del noroeste 
peninsular. destacando muy notoriamente la que afecta a la comarca 
de ·Cuntis que pasa por esta localidad, viniendo de las zonas de La 
Estrada y pasando por el Balneario, continúa lejos hacia el Sur .. 
Otra de las grandes fallas corre algo más hacia el oeste paralela a. 
la de Cuntis, viniendo de Padrón. pasa por Caldas de Reyes y conti-



AX.\LES DE LA REAL :\CADEYIA DE FAR~IACL\ 

núa hacia el Sur hasta alcanzar los parajes que rodean a Tuy en el 
valle del .\litio. 

Estas itnportantes fallas se articulan con las que arru1nbadas de 
S\\i a NI<:, a las que se subordinan las deprimidas zonas ocupadas por 
la~ rías, en este caso n1uy especiahnente la de l)ontevedra, falla esta 
que corta a las ante:-ior1nente citadas de Caldas de Reyes y Cuntis, 
siendo por ello, 1nuy probable a tal hecho, a lo que se deba la exis
tencia en el cruce de estos dos accidentes, de los 1nanantiales terrna
les que brotan en ambas localidades (f<-ig. 1). 

'feniendo lo expuescto en cuenta, estas zonas occidentales <le Ga
licia se aprecia que quedan dt,·i<li<las en un conjunto de bloques cor
ticales que no sólo ~lan jugado en la vertical, con <lesplazan1ientos 
1nás o nlenos acusados en sentido positi,·o y negatiYo, sino que al 
bascular todo este país hacia el :\tlántico, sufrieron en su conjunto 
un descanso que fue 111uy acusado en los do1ninios de las rías y de 
1nenor valor en los espacios que las separan, descenso que se ha acen
tuado en general de Este hacia el Oeste, pues, las grandes fallas 
arrun1ba<las de X arte a Sur, representan en realidad planos de discon
tinuidad de los conjuntos de bloques que han descendido 1nás en gra
deria. confor1ne quedaban situados 1nás hacia occidente. Así pues, el 
fenómeno en general de hudimiento del frente costero y zona litoral 
que ha afectado a e:;.tas zonas gallegas, ha tenido un carácter doble. 
por hascnlación en general del país hacia occidente y por la ren10-
ción 111ás o n1enos acusa-da de los bloqnes en qne queda dividi·da esta~ 
zonas por las grandes fallas indicadas. Estas líneas de frac.tura con 
gran frecuencia quedan jalonadas por 1nanantiales 1ninero-111edicina
les, muchos de ellos, ter1nales y ta111bién por los epicentros de los 
fenó111enos sísnlicos que tienen lugar con detern1inada frecuencia en 
estas zonas de Galicia, pues habiendo tenido lugar los fenómenos de 
basculación y los de re1noción de los bloques corticales en tien1pos 
relativatnente recientes, al ter1ninar el 1'erciario, aún no han encon
trado sn posición de equilibrio es.tos bloques corticales que trataban 
de adquirir en virtud de sus movitnientos verticales y por desliza
miento lateral. que provoca los fenón1enos sísmicos que afectan a 
estas zonas gallegas. 

La falla arrumbada de ~ orte a Sur y que pasa por Cuntis corre 
al pie de los relieves que por el Este limitan a su co111arca, Chanclo 
Curro y Castro Sevil y a lo largo del valle del río Gallo, separando 
tales zonas, que han quedado en alto, de los campos no 1nuy quebra
dos qne rodean a Cuntis <le menor al.titud, falla que se sigue bien en 
las fotos aéreas del país. Cllás dificil de localizar en la traza de la falla 
que procedente del S\V, de la zona de la ría de Pontevedra, corta a 
las otras dos, la de Caldas de Reyes y Cuntis y a la que se amolda al 
río Utnia en un gran trecho a partir ,de la desembocadura hasta la 
zona del salto de Segad, siendo probable que el gran escarpe exis· 
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tente en tales parajes, que se arrutnba sensible111ente de Este a Oeste,. 
esté subordinado a esta falla, la que apartándose al avanzar hacia el 
NE del valle del Umia pasa por Cuntos, dando este cruzamiento ori
gen al surgimiento del manantial hidroter111al de tal localidad (Fig. 7)_ 

ÜRIGE~ EPIGÉXICO DE DETER~ll:SADOS TRA.MOS DEL RÍO Ul\1IA 

Como se ha indicado el valle del río Umia, en determinados tramos,. 
está muy encajado, siendo en ellos frecuentes los meandros de valle. 
Tal hecho permite suponer que tales tran1os y en especial los situa
dos aguas arriba del Salto de Segad sean debidos al proceso epigéni-

" 
... lUS OE ~eYES 

_-''~'----· S•Qalll 

o sao 1000 
~m 

o 'ºº 200 
~· 

E<oalo horizontal 

Fig. 10.~Pei·fil longiludinal del río l71nia, desde Caldas de Reyes. a los 220 metros-. 

de altitud, con indicación de las confluencias de sus afluentes. 

co provocado por nlovimientos verticales ascendentes del terreno en· 
las zonas de tratnos fluviales en los que este tipo de meandros se 
desarrolla, no siendo el fenómeno atribuible a un proceso erosivo de
acción re111ontante desarrollado aguas arriba del Salto de Segad 
(figura 10), pues tal proceso no las alcanzó al servir de límite del mis--
1110 el alto escarpe por falla existente en tales parajes, zona que da 
origen a un verdadero utnbral que lin1itó tal proceso. por lo que no 
pudo alcanzar tampocd al río Gallo en el tramo en que atraviesa lac 
comarca de Cuntis, pues en lugar de desarrollar este río una acción 
erosiva, rellenó con el aporte de sus aluviones la leve depresión ero-· 
siva en tales parajes existentes, lo que explica el desarrollo de la am
plia vega de este río Gallo. 

Los SISTEMAS DE DI,\CLASAS DEL CONJUXTO GRANÍTICO 

Dado el grado de alteración de los rnateriale:;:; graníticos en esta1 
co1narca de Cuntis, no siempre es posible reconocer al arrumbamien-
to de los diferentes sistemas de diaclasas que los afectan. De· 
1os datos to1nados en diversas zonas, los valores medios que se: 
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Fig. 11.-Sistema de diaclasas de los granitos de dos micas y concordante.s de la 

-comarca de Cuntis. A, diaclasas de Ja zona de San Cle1ne11te; B. diaclasas entre 
los kiló1netros 93-96 de la carretera de La Coruña a Pontevedra ; C, diaclasas en 

la zona del salto del Umia de Segad; D, diaclasas del paraje de La Hermina al sur 

<le Castro Sevil; E, diaclasas en la zona del 1\/Jirador del Cristo; F, arrumbamientos 

_v buzamientos medios de las diaclasas del granito de la comarca de Cuntis. 



DATOS DE L.\ co:-.tARCA DE CU~TIS 17 

ofrecen son los que ~e indican en las (I;-igs. 10 y 11). El sistema prin
cipal corre <le X orte a Sur ofreciendo buzamientos sie1npre fuertes, 
en general hacia el Oe:::te: el que queda orientado en general de Este 
a Oeste con b11za1nientos acusados bien hacia el Norte o hacia el Sur, 
siendo éstos los tnás frecuentes; el sensible111ente horizontal. con 
Luzamientos no sttperiores en general a 6-8 grados, casi sie111pre 
hacia el Sur. Ade111ás, y por lo general bien marcadas, se aprecian 
los sistemas de <liaclasa en aspa. que "ªª hacia el Noroeste y hacia 
el Suroeste, con buzamientos. acu_.;ados al XE y al S\\r (Fig. 11). 

ED,\D DE LOS GR.\~ITOS DE L,\ CO~L\RCA DE (UNTTS Y DE L:\S ZO!'-I1\S 

)fERIDIOX.\LES .\ 1.:\ :'>llS:\L\ 

Los granitos en general <le g::-ano fino y 111edio de dos inicas inuy 
alterados dando origen a n1asas de ((jabre;). que forn1an el terreno de 
la comarca de Cuntis se indicó que :-on prehercínicos, e.stando orien
tados según el arrun1ba1niento que ofrecen los terrenos sedimenta
rios niuy 1neta111orfizados que son de edad precámbrica y que corren 
sensib1e1nente de X orte a Snr. terrenos qne con cierta frecuencia dan 
-0rigen a enclaves restringidos dentro de las niasas graníticas. conjun
tos qne no han sido digeridos totaln1ente por estos granitos que los 
engloban con10 se ha indicado. Diferentes son las masas <le granito5 
situados al Sur de la comarca de c:untis, que con frecuencia son cla
ra1nente porfiroides y de mica negra. siendo de edad iná:: moderna, 
hercínicos, p:-esentándose en gene;-al n1uy poco alterados por lo que 
son explotados en canteras en las intnediacione-: de la localidad de 
Maraña (Fig. 3). . 

Pudiera explicar~e la gran alteración de lo~ granito.s de dos n1icas 
<le la con1arca de Cuntis, por haber sufrido los efectos de la orogenia 
hercínica, por lo que ·estan tectonizados. favoreciendo tal hecho su 
gTan alteración en tnasa~ de jahre~ (Fig. -1). 

LA PROFUXDID.-\D DE ORIGE;\ DE L.\.;;;, .\GU.-\S TER~! \LE:' DEL BALXE.-\RIO 

DE CUXTIS 

Tanto las agnas del balneario de Cuntis con10 las de Caldas de 
l{eyes brotan a alta te1nperat11ra. alcanzando las de Cuntis en la fuen
te de mayor te1nperatura los fi~º C. ~l'ienen lugar tales 111anantiale::: 
co1no se indicó en zona de entrecruce de las do~ grandes falla3, las 
que se arrtnnban de X o~·~e a Sur y la que Yiene del S\\' de Ja depre~ 
sión ocupada por la ría de PonteYedra. Teniendo en cuenta los GSº C 
-O.el manantial más calido de Cunti~ han de procerier 5ll3- aguas co1no 
mínima de nno~ ~.:!1:-. ni. de hondura. ad111itiendo para e3tas zonas 
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un gradiente del grado geotérn1ico de ;{;i m., por cada grado de ele
vación de la te1nperatura y teniendo ta111bié11 en cuenta que el volumen 
de las realmente aguas profundas al ascender han de inezclarse con 
otras de origen 1neteórico, lo que ·ha de influir en las de origen pro
fundo que surgirán al n1ezclarse, a más baja ten1peratura de las que 
habrían de tener sino fuese por tal hecho. 
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La vegetación de Cuntis (Pontevedra) 

Pº' 

FR.•XCISCO BELLOT RODRIGUEZ 

El partido judicial de Cuntis en la provincia de Ponte,·edra. cuyo
estudio geográfico ya hél. sido realizado por el Prof. Hernández
Pacheco, presenta una cubierta vegetal muy homogénea como con
secuencia de la uniformidad climática y en general edáfica qne pre
senta la zona que co1nprende. 

Está integrado por las localidades de Couselo, Loureiro de Arri
ba. Casiiia, ~Iagan, Jli~o .. Arco, Ducio, Soutelo. Caeiro Casal. Bra
gaña, Furco, \Tilariño, Calvo, \'ilar, Castrolandín, Cuntis, Guldri
gans, Troan, Co,·a, Fontenova, Pena, Ginzo, Sebil, )lato y Santa 
Cruz. 

F'itoclimáticatnente pertenece a la Galicia submediterránea, es de
cir presenta un clima galaico-bretón, pero atenuado por sus veranos· 
1nás cálidos y menos lluYiosos que los de Galicia del ?\Tortee interior. 

X o presenta grandes altitudes, por lo que sus pisos o grados de
,·egetación quedan reducidos al basal o montano caducifolio, con una 
.-egetación climax de Quercion robori-petreae. 

Sólo un río de 111ediana Í!nportancia cruza el partido: éste es el 
río Gallo, y en su valle es donde :-e dan con más extensión los sue
los de vega. 

Por la acción del hombre buena parte de la superficie de la zona 
ha sustituido por discliinax de Pinus pin(lster Sol. la climax de Qucr. 
rus ro bu,. ped11nr11lata. De esta clhnax sólo quedan pequeñas repre
sentaciones en el SE. en las cercanías de las localidades de Sabil y· 
\'ilar do ::\lato, donde predominan bosques de Q11ercetun1 roboris 
gallaccicu1n. 

Como en anteriores ocasiones describiremos el paisaje vegetal in
dicando en cada caso, según la tnetódica de Braun Blanquet, las. 
unidades de .-egetación. 

LAS UXIDADES FITOSOCIOLÓGICAS 

Vegetación natátil 

Pertenece a la clase Lemnetea W. Koch & Tx. 19"4. Lleva como 
especie característica Lenzna nlinor L. Es rara en los arroyuelos de 
curso lento que .-ierten al río Ga1lo. 
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Vegetación de roquedos 

Se incluye en la clase Asplenietea rupestris (H. l\feier) Br. Bl. 
1934, y está representada en Cuntis por la asociación A no grantnta 
leptophylla-Dava/lia canariensis Ass. Bellot et Casaseca (1959) l!l6~. 

Lleva las siguientes características: 

Anogramma leptophylla (L.) Link. 
Davallia canariensis Sin. 
Asplenium lanceolat1t1n Huds. 
Sedum brevifoli1tm DC. 
Polypodiu11z 7-'ulgarc J... ..... 

[J111bilirus pendulinus DC. 

I~a ·vegetación anual inundada la mayor parte del aifo 
(Praderas efímeras húmedas) 

Las praderitas sobre suelos de gley se pueden referir a la clase 
lsoeto-Nanojtmcetea Br.-BI. & Tx. 1934. 

Alianza: J_\lanocyperion flavescentis \V. Koch 1926. 

Asociación: Scirpus setaceus-Stellaria 11/iginosa (Koch) Moor 1936 
con las características siguientes: 

Steliaria uriginosa ?vfurr. 
G11aphaliuni uligi11osu1n l ... 
Radio/a linoides Gmel. 
Hypcricu11z !11nnif11surn L. 
l~ytliru1n hyssopifolia L . 
.)'cirpus sefaccus L. 
Peplis portula L. 
Juncus bufonius L. 
Anthoccros p1111ctatus L. 

Es frecuente en los bordes de senderos hú1nedos y son1bríos y en 
los bordes de arroyos bajo el dosel de las alisedas. 

Las malas hierbas de los cultivos 

Pertenecen a la clase: Stellarietea meaiac (Br.-Bl. l9:ll) Tx. 
Lohm. & Prsg. 1950. 

Orden: Che11opodietalia albi Tx. & Lohm. ln:íO. 
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Alianza: ( Eu) Polygo110-Chenopodion polyspcrmi W. Kocl1 1926 
em. Sissing·h .19-lG. 

Asociación: Chrysa11tlic1110-Rapha11ctu11r Bellot J.!)31 ein. non1 1970., 

Es rnuy frecuente en lo~ cultiYos de Cuntis y lleYa las siguientes 
características: 

Cliry.sa11tlic1111nn scgct111n J_,. 
C'hry.santhcni.itni nzyconi.s L,. 
Rapha11us rapha11istr111n T •. 
Stach\•s a1-vensis T •. 
f/ero1;ica pcrsica- l'oir. 
Euplwrbia helioscopio L. 

1~~11nbién se encuentra la asociación de la rnisrna alianza Linario
A rnoseret1un Bellot et Casa seca 193!) e111. 1970. 

Es característica de los cultivos en rotación de cereales y hortí
colas (patata). 

rfa1nbié11 se encuentra la a.sociació11 Panic111n crus-galli-Spf'rgula 
arvensis (Kreus. & Vlieg.) Tx. rn:>o, que pertenece a la alianza Pa
nico-Setarion Sissgh. 1946 y lleva como especies características: 

Pa11ic111n cr1t.s-p·alli L •. 
Run1c.v acetosclla L 

}_,a vex.;etación de bordes de ca1111nos 

Pertenece a Ja clase Artenzi.sietca 'V1tlgaris Lohm. Prsg. l'\:_ Tx. 
19~0. 

Orden: Onopordetalia acanthii Br.-Tll. & Tx. rn4:{. 

Alianza: Eu-Arction 1~x. l!J:{'J e111. Sissingh 1!l4-f). 

La asociación más frecuente es Galactites to111entosa-Digitalis pttr
purea ass. Bellot (r:y_ Casaseca 1959. 

Se encuentra tapizando los setos de los caminos en las aldeas y 
en carreteras y taludes. 

Son características: 

Galactites tonzento.sa :VIoench. 
Digitalis purpttrea L. 
Verbasc1nn siinple,x Hoff. et T_,ink. 
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La vegetación enraizada en el fondo de las aguas :'.\' con su parte 
superior 11atáti/ (Ploado,tadion) 

_Asignación sociológica: 
Clase: Pota111ctea. 1·x. & Prs. J!)-i:!_ 
Orden: Potmnetalia W. Koch 1926. 
Alianza: Potauzion curosibiricu11z \V. Koch 19:!G. 
Co1nprende co111unidades yegetales de plantas enraizadas en el 

fondo de las aguas. con hojas y tallos flotantes: son de agua:>. dulce~. 
La asociación n1ás frecuente es la Callitricho-Ranunculetuni jlui· 

tantis Oberdorfer l!l~í. 
Lleva las siguientes e~pecies: 

Rauunculus fluitaus Latn. 
Potaniogeton pectinatus L. 
fsoetes ve/ata A. Braun 
Callitriche ha111ulata httt7 
Potanio geton densus L. 
Potaniogetou fluitans f{oth 

Se encuentra en el valle del río Gallo. 

Céspedes de borde de lagunas inundadas pe,·iódica1nt~nte 

Pertenecen a la clase: Litorellctea \\T. Koch l!l::?G. 
Orden: Litorel/etalia W. Koch 192G. 
Alianza: H elodo-Sparga11io11 Br.-Bl. 1926. 
La asociación rnás frecuente e~ la Pota111ogcton oblongus-H('lodes 

palustris ass. (Allorge l!llU) Br.-Bl. et Tx. Jn~O. 
Lleva las siguientes características: 

Potanzo geton poly,r;onifolius Pourr. 
H elodes palustris Spach. 
Scirpus fluitans L. 
11piu111 i111111datui11 Rchh. 
fu11cus heterophyllus Desf. 
H eleocharis 111ulticaulis Diert. 
Alisnia tanuncu/oidcs f~. 

Caii.averales y junqueras 

Son comunidades de helófitos en bordes de lagunas v ren1ansos 
de ríos en la región holárctica. 
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Clase: Plzragnzitctea Tx. et Prsg. l!l-!-:!. 
Orden: Pliragmitetalia \V. Koch I!l~G. 

23 

Alianza: JYJzragn1-ition curosibiric11111 (\V. h.ocb 1!t:!liJ ·rx. et 
Prsg. l!l42. 

La Asociación inás frecuente es 'f)•plzo-Sclzocnoplcctetu111 lacus
tre. que lleYa: 

l'lzra.~niitcs co111111u11is 'l'rin . 
. )cirpus labcr11a111011taui c;1nel. 

En el interior del partido judicial, dentro del 1nis1110 Orden, es 
frecuentísima la Alianza Glyccrio-Spargauion 13r.-B1. et Sis~ing. 1!1-t:!. 
de la que se encuentran dos asociaciones: 

Apict11111 nodiflori (Rr. Bl. 1!101) En. nom. Ron l!llO 

que lleva con10 características: 

.-1phon 11odiflor111n (1-.) l{chlJ. 
T7cronica bcccabunga L. 
Sc1·oplzularia aquatica L. 
T7 cronica anagallis-aquatica L_ 
Glyceria fluitans R. Br. 
Na,sturtiuin officinale R. Br. 
Callitriclie stagnalis Scop. 

Asociación: Ocnanthctuin crocatac Br.-Bl. Berset et Pinto 1950, 
con las características: 

Ocnantlzc crocata T~. 

Care:c vulgaris Fr. 
Galium palustre L. 

Se encuentra en las orillas v en lo~ islotes de los r1os " arroyos 
de la zona. 

Prados de sic.~a 

Las praderas de siega y pasto están constituidas principalmente 
por Gramíneas erguidas por turgencia celular y por Papilionáceas. 
más un grupo accesorio no perteneciente a estas familias. 

Se incluyen en la Clase: Molinio-Arrlicnatlieretea Tx. 1937. 
Es decir, com11nidades herbáceas sobre suelos de nivel freático 

~levado, constituyendo los genuinos prados de siega o de pasto tan 
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abundantes en Galicia. Se dh·iden en dos Ordenes. según la per1na
nencia o inter1nitencia de las aguas a niYel del suelo. 

Orden 1.'0: Arrlic11atlicrctalia r>a\YlO'\\·ski tn:!S.. Prados sobre sue
los no encharcados en Yerano. 

La Alianza de Cuntis es la Cynos1trio11 cristati Tx. l!l-t-7. 
La .A.sociación funda1nental ·es Careto t:crticillati-C~·11osurctu11r

(Be11ot et Casaseca) Tx. rn;;r;. 
T...leYa las siguientes especies: 

Trifolizon ,·cpcns L. 
Dactyllis glomerata L. 
Trifoli11m pratense L. 
Poa trfr .. ·ialis L. 
C en ta urca ja cea I~. ~sp. rfr:ula1·is Brot. 
Csnosurus cristatus L •. 
Trifoliinn dubiuin Sibth. 
lf eracleu1n spho11dyliu1n L. 
Fcstuca rubra T~. 

Orden :?.º: Jf oliuictalia cocrulcac \\'. Koch l!l:!G con la :\lianza 
Juncion ac11tiflori Br.-BI. Jn~7. 

La Asociación de los prados hiperhínnedos del partido es la Scne
cio-Juncctu1n acutiflori Br.-Bl. et Tx. 19:1:!, que 11e\·a: 

luncus acutiflorus Ehrh. 
Orchis 1naculata T .. ::.sp. !iclodes Gris. 
Seuccio aquaticus H11dson. 
Cirsi1on palustre Scop. 
Planta~t;o lanceolata L .. 
Pruuella vul.t;aris L. 
Cardanzinc pratcnsis L. 
Scutcllaria 111inor L. 
Jfyosolis palustris Witt. 
J!olinia cocrulca :\foench. 
Trifoli11m repens L. 
Poa trivialis L. 
Trifolium prate11se L. 

Brc::alcs 

Son muy frecuentes en el tér1nino y pre:;entan la :.::.ig-uiente asig
nación sociológica: 

Clase: Nardo-Ca//11netca Pr>g. 194!\. 
Orden: Ca//11110-Ulicctalia (Quantin W&"í) Tx. W~7. 
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_A_Iianza: ú'licion nana e DuYig. 19±4. 
i\sociación: ú'liceto-Halilnict11n1 occidcntalc (Bellot 1HJfl) Tx_ 

in:;1. 

Son características : 

Erica umbellata L. 
Ule:r gallii. 
Daboecia cantabrica. 
Arrhc11athcru111 lo11gifoliun1 Cl'hore) 
Lithohra dif11sa (L1g.) Jolrnst. 
Thym11s caespititius Hoff. et Link. 
C allu.na vulgaris Salisb. 
(~'afiu111 hcrc_1•nic1nn \Veig. 
ú'le . .r nanus Stn. 
Hali111i111n occidcntale \\Tk. 
A~~rostis seta.cea Curt. 
Erica cinerea L .. 
11grostis durieui l~. R. 
Ulex europaeus L. 
Sieglingia decmnbens Hoff. 

Rcta111.arcs (Xestc·iras) 

Son formaciones fruticosas de Papilionáceas afilas, de los géne
ros Genista, Sarotha1nnus y C·yt·isus, originadas normaln1ente por ac
ción antrópica. Pertellf;'Cen a la: 

Clase: Nardo-Cal/1111etea Prsg. JnJ!l. 
Orden: Cal/11110-Ulicetalia (Quantin !9~l5) Tx. 1937. 
Alianza: Sarotha111nion scopariac 'rx. }!);).!- apud Prsg. 19-t.9. 
T_Jevan: 

Sarotha111nu.s scoparius J(och. 
Pteris aqu·ilina L. 
1'ecsdalia nudicaulis Il. Br. 
A renaria 1nontana L. 
Hypochacris radicata l ... 

Los pinares 

Están constituidos casi exclusiYatnente por disclin1ax de Pinus pi
naster Sol. Sobre brezales de Ulicion nanae Duvig. 19-!4 y por lo tan
to bajo el dosel arbóreo llevan las especies de esta .A..lianza. 
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Son los bosques que ocupan la inayor parte del partido de Cunti:.. 
excepto en la zona oriental donde predo1ninan los cultivos. 

Las repoblaciones de Eucaliptus 

Co1110 en el caso de los pinares, pero 111enos frecuentes, existen 
en la zona de Cuntis disclitnax de Eucaliptus globulus Lahill. :-:.obre 
brezales, caracterizándose por la elitninación de muchas de las espe
cies del brezal. quedando éste inuy etnpobrecido. 

Sotos ribercfíos 

Co111prenden los bosques de las orillas de los ríos y arroyos del 
partido. La condición ecológica fundarnental es el encharca111iento 
continuo o intermitente del aparato radicular de los árboles que inte
gran estas formaciones. 

Clase: Alnetea glutinosa e Br.-Bl. et Tx. 1!14:~. 
Orden: Alnetalia glutinosa e Tx. 1!J37. 
Alianza: Alnion glutinosa e (~!alcuit l!l~!I) .\!eijer Dress 19:16. 
Asociación: c·areto lafvi.~atac-A!nct1on (1\\lorge l!J:!:!) Schw. 1!1:~7. 
J.leva: 

SalLi- atrncincrca Brot. 
Ca,·ex lacvigata Sin. 
Os1ntt11da regalis L. 
Senccio jacquinianus l~chb. 
~\rarcissus c_\'cla111int>us Kunt. 
Scrophularia aquatica L. 
Lycopus curopacus L. 
Care.i· vulgaris Fr. 
A.lnus .f:/11ti11osa Gartn. 

Los robledales 

Aunque la climax de la zona de Cuntis está constituida por hos
ques caducifolios de Quercus robur L. Yar. pedunculata \Vbb., la rea
lidad es que en la actualidad son 1nuy escasos estos bosques, siendo 
sustituidos por pinares. Unican1ente en el SE. de la zona se encuen
tran bosques de alguna extensión de este tipo. 

Cla>e: Q11ercetca robori-petracac Br.-Bl. et Tx. 19rn. 
Orden: Q11ercetalia robori-petraeae Tx. 1931. 
Alianza: Q11ercio11 robori-petracac (~lalcuit 1929) Br.-Bl. rn:l2. 
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Asociación: Quercctun1 roboris gallaccic1on Bellot 19-!ft. 
L.leva las siguientes especies: 

Blcch111on spicant Sn1. 
Endy111ion nutans Dn1rt. 
Quercus robur L. var. pedunculata \\1bb. 
Jle.r aquifoliunt L. 
I)yrus co1nin101.is L. var. pyraster \'\'ali. 
Pteris aquilina L ... 
J_on~·cera pcricl:ynzenuni L. 
0111phalodes lusitanica Pour. 
Rllanu1us frangula L. 

I~n res111nen: la vegetación de Cuntis, cotno corrc!'ponde a su 
fitoclima y al carácter ácido de su suelo, lleva una dominante clitná
tica de Aestilignosa. arrasada en su 1nayoría y transforn1ada en bre
zales (matorral de U!cto-Hali111iet11111 occidcntalis (Bellot rnt!J) Tx. 
1954). 

Por la acción del hcinbre estos brezales están hoy repoblados por 
<lisclimax de Pinus pilu;ster Sol. y Eucaliptus globulus Labill. 

BIBLIOGRAFÍ ... 
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l SrTUAcróx GEOGr.:..\FrCA 

El grupo de 111anantiales del estableciiniento Balneario de Cuntis, 
tiene como coordenadas geográficas 4° i)2' ~~~" \\' .. y 4:2° :38, 02" )J,, 

con una altitud de lG:~ n1. 
Politicamente per_tenecen a la \.rilla de Cuntis, capitalida:l muni

-cipal, del partido judicial de Caldas de B.eye:;, en la Provincia de I)on
tevedra. La l)arroquia es conocida desde anttiguo por la cleno1nina
ción de Santa l\faría de los Baños, lo que indica la in1portancia que 
tuvo este establecimiento ter111al .al efectuarse la orjenación parro
quial, para considerarlo con10 digno de su consignación en la topo
nímia. 

Los accesos pueden ser por aYión, desde el aeropuerto de Laba
colla cercano a Santiago de Con1postela y por ferrocarril desde las 
estaciones de Pontevedra y Portas. 

Por carretera se ubica en la confluencia de la deno111inada de San
tiago a C.alda:- de l\..eyes. en su kiló1netro !~3,1, con la Pontevedra a 
Cuntis en el kiló111etro H,:L p11nto donde se inicia la de Cnntis a Ci
qniril con una long·itu-d de S~:? k1n. En el km :~± <le la carretera <le 
Santiago a Caldas de l{eyes, parte el ran1al denorninado de :Porra
nes a Cuntis_. con una longitud de 13 knL 

El balneario está con:-trnido a la 111argen E del río Gallo, tributa
rio de U111ia, habiendo leído en cronicas centenarias sus antiguas cua
lida-des piscicolas. 

_>\l efecuar el recorrido Xorte Sur, para llegar a Cuntis, partin1os 
desde Santiago de Co111postela (Coruña), con nn agradable recorrido 
por la carretera directa, iniciada en la zona de contacto de los típicos 
esquisitos paleozoicos con el granito de dos inicas no orientado, de 
grano n1edio y fino. Nuevamente al llegar al km. 5_. se pasa por la 
zona de esquistos, en la cual se continúa hasta cerca del km. 10, don
de al \\1. ve111os las formaciones carcterísticas del granito de dos 
micas, contacto clarísimo en Pontevedra, al atravesar el UHa río fron
terizo entre las provincias de La Coruña y Pontevedra. El recorrido 
por esta última provincia es en esa zona difusa de contacto hasta unos 
tres kilómetros antes de llegar a Cuntis, donde :;e penetra claramen-
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te en el granito, con sus típicos isleos no digerido<> de esquistos paleo
zoicos. 

Durante este desplazamiento hemos descendido de una cota algo 
superior a los BOO m., a la de 20:~, con unas alturas inn1ediatas a Cun
tis en su cos_tado ·este superiores a los i>OO in., con10 corresponden al 
Chan do Curro y a Castro Sevil, en la forn1ación granítica. 

La erosión diferencial destaca las rocas 1nás resistentes a la 1ne
teorización. Los macizos graníticos son inuy sensibles a los procesos 
de meteorización, debido a la alteración de sus plagioclasas, poro
sidad gr.ande y ·dimensiones de sus cristales, por eco, corresponden a 
relieves suaves. 

Cruzada la falla de Cuntis al seguir por las carreteras de Caldas 
de 'Reyes o de Porranes, se pasa del granito de dos inicas, a la fortna
ción discordante del granito de biotüa denonlinado ele Porriño, por 
presentarse típicamente en dicha villa. 

La Parroquia de Santa 1iaría de Baííos, extiende su jurisdicción 
sobre zona 1nontañosa en general, con caíiadas y ,-alles productores 
de maiz, centeno, patatas, trigo, legumbres, frutales y todavía se 
111.antiene algún cultivo de lino, en plena decadencia desde el siglo xrx, 
ta1nbién se aprecian hacia el monte zonas a1nplias de pino y ucaliptos, 
restos de robledales, brezos, tojos y helechos. Entre su ganadería se 
encuentra el vacuno, caballar en regresión con la mecanización, lanar, 
cabrío y cerda. Los aficionados a la cinegética se divierten con la 
caza de per<lices, liebres, conejos y codornices. Los pescadores co
tnentan sus facultades en este deporte al hablar de las truchas, angui
las y lán1preas que dicen han pescado en el ~1esa. 

11 HISTORIA 

Los antecedentes ro1nanos de las aguas de Cuntis, no se encuen
tran en las obras clásicas como el Plinio, pero es una realidad que 
todas aguas mesotermales gallegas fueron utilizadas por los roma
nos y arrasadas en su mayoría por los Süevos y demás legiones del 
Norte. 

La confir1nación en el dato concreto de Cuntis está en los restos 
ro1nanos encontrados en su establecimiento balneario. Del más an
tiguo que tene1nos referencia es el del año 1835, con motivo de la re
moción de los cimientos <le una casa ubicada .frente a la de Santa Ma
rta. Se encontró un pozo cuadrado o baño, para unas doce personas, 
formado de arga1nasa especial, con una fuente en cada ángulo, así 
como un busto y una inscripción desaparecidos. Esta efigie medía 
algo más de una cuarta de alto, era de bronce y al parecer represen
taba a un edil romano en pie empuñando en su mano derecha a mane
ra de machete una lanza de hoja ancha y en la izquierda un escudo. 
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L.a figura fue re1nitida por el director en aquel entonces, D. ~Ianuel 
1:ernández ::vlariño, al museo de la Universidad de Santiago. Este lu
g·ar se conocía con la denominación ·de <(baño ro111ano)). 

Sobre la etin101ogía de Cuntis se ad111ite una opinión ·de su origen 
ron1ano. Es conocida, por otras ter111as gallegas, la costumbre de que 
los ro111anos tuviesen una piscina para el Edil y den1ás personajes 
principales y distinguidos y otra con carácter público donde se baña
ban todos juntos CUXCTIS y con la pérdida de la C a trayés de los 
:::.1glo~, quedó la actual denominación de CU_t'-JTIS, o la de Lin1ón de 
CUTIS. 

Con posterioridad se han encontrado tnás restos de la época ro1na
na por los actuales propietarios y sus predecesores. En la antigua 
provincia de Santiago existía la jurisdicción de Baüos, perteneciente 
hoy en su 1nayor parte al ayuntamiento de Cuntis. 

En el Espejo cristalino de ::\latías Li111ón f..Iontero (JG!)7), se 
clestina un capítulo a los «Baños de las Caldas de Galicia>) y dedica un 
sul>capítulo a ((Caldas de Cuntis>L En aquella época había tri::s fuentes, 

<licc de la del oriente ((es calente en grado excefivo, defuerte que no 
fe puede fufrir fu calor poniendo 111a110, o pie dentro de ella; firve 
para los vías comunes de pelar ayes, y otros anin1ales, y paralabar la 
ropa ... )) ((ni a las orillas fe halla grafo, fino muy poco: el olor, y 
fabor de dichas aguas es a azufre)l, 

En párrafos siguientes nos narra que la segunda fuente es muy 
ten1plada, con n1ayor olor a azufre que la primera, y que la tercera 
fuente «es tnuy remisa en calor, no 11egando a fer tivia». 

En la «Historia UniYersal de las aguas 1Iinerales», del catedrático 
de cirugía y anaton1ía de Santiago Pedro Gómez de Bedoya y Pare
des (176-1), se habla de cuarenta vecinos en Cuntis. mientras que a fines 
del siglo anterior, los fija Limón en setenta. Figura como señor el 
Ilnstrísir110 Arzobispo de Santiago, quien pone Juez que los gobierna, 
ensalza la bellísima Iglesia Parroquial de Santa l\{aría de los Baños 
y la necesidad de lleYar los mantenimientos precisos de Caldas de 
Reyes o de Santiago. 

En esta obra se cita que en tres de enero de 17G2, el presbítero y 
médico de la \rilla de Pontevedra, Pedro Antonio Cordero, da cuenta 
en un tnanuscrito que el célebre Boticario 1Iiguel Giráldez analizó 
estas aguas. evaporándolas en bafio de arena, ICY de fu refidno faco 
i\zufre. Cal, y Sal armoniacO)l. 

Se insiste, lo 1nismo que en pnblicaciones anteriores, sobre lo ape
tecibles que resultarían estos baños, si los enfermos no tuviesen que 
padecer tantas incomodidades. Con la particularid3.d de que los baños 
se adn1inistraban en una piscina con capacidad simultánea para ocho 
o diez personas. 

Pos"teriorn1ente :\1adoz (1847), menciona las casas de baños cono-
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.ciclas por las denon1inacio11es de Era \Teja, Era ~neYa, Santa J\Iaría. 
Horno y Castro, con temperaturas de etnerg·encia de 30'° a 2)-lº C. 

En la Hidrología Médica de Galicia (1877), del Licenciado en ~Ie
dicina y Cirujía Nicolás Taboacla Leal. se actualizan la inforn1ación 
referente a las .t\guas y Baúos de Cuntis en Santa 1-Iaría de Baño::;. 

III. GEOLOGÍ:\ 

En rasgos generales se aprecian dos fortnaciones do1ninantes, 
en la zona de la Comarca ele Cunbs, el granito de dos 111icas y los 
esquistos precá1nbricos. 

f.] extren10 esquistoso del l\\\r ele la Península Ibérica, conside
rado con10 de las manifestaciones tnás ;intiguas, aparenta interrutnpida 
por una serie de afloramientos de rocas básicas y graníticas, con una 
faja que pasa al NE de Caldas de Cuntis, con dirección sensible 
N\\7-SE. Estos esquistos micáceos tienen con10 elementos principa
les cuarzo, tnoscovita y biotita y presentan muchos enclaves en gra
nito de dos Tnicas, restos de 1'.l insuficiente digestión por éste. l<:n el 
bo~q_uejo geológico adjunto (fig. 1), se aprecian los más destacados 
en la.s inn1ediaciones de este grupo de 1nanantiale,c;.. 

I~a for111ación propia de los 1nanantiales es el granito ele dos n1icas, 
cubre práctica1nente todo el occidente de la pro-..-incia de Pontevedra, 
.con algunos pequeños isleos sin dijerir, <le los esquistos que les pre
cedieron, con gabarros de n1icrogranito biotítico. 111ny claros en la 
zona de Cnntis. Estos granitos tectonizados presentan una textura 
granuda hipiditnorfa y for111an en general como eletnentos principales: 
·cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 1noscovita y hiotita y como 
accesorio.". entre otros: apatito y circón. 

I~os granitos ligeran1ente orientados de l)ontevedra presentan un 
fenómeno de disyunción en lajas debido a que sus diaclasas predo
minantes corresponden a un sisten1a subhorizontal .. asociado a otra 
serie de sistetnas oblicuos o sub-..-erticales. La alteración caolínica de 
-sus feldespatos, puede profundizar en la masa de la roca, y dar lugar 
.a bloques aplana.dos con aristas suavizadas por la n1eteorización, lo 
cual se acentúa en las cu1nbres de las 1nontañas .. La ordenación de los 
minerales constructivos de estos granitos, junto con la finura de su 
grano, facilitan su corte y labra. 

L,a for111ación granítica discordante del S\\T de Cuntis es hiotltica, 
.con diaclasJ,s bastante distanciadas y carentes de regularidad en la 
distribución, por ello, dan lugar a la individualización de bloques de 
dimensiones considerables, redondeados a causa de la meteorización 
<le sus aristas, con un aspecto típico de bolos gigantes. 

El occidente ga11ego está surcado por series de fracturas de pro
fundidad considerable, que lo escindieron en bloques difíciles <le deli-





34 A~ALES DE LA REAL ACADE?o.IIA DE FAR~IACIA 

mitar en 11111chos casos con la simple visita al terreno, debido a la 
erosión de los niveles de 1nayores cotas producidos por las fracturas, 
unas con dirección SSO-N?\E 1nuy antiguas, y reactivaciones tante> 
ác¡das como básicas, otras posteriores_. pero con reviviscencia de las. 
antigua:-, de orientación sensiblementte meridian;:i, como la que dio 
J11gar a los mana11tiales de Caldas de Cuntis, paralela a Ja de Baldayo
Tttv situada unos diez kilón1etros a su oriente, identificada claramen
te "'en Puentevea-Cuntis-\TalJe inferior del Tea-Salvatierra-Norte de 
Portugal. 

Fig. 2 

IV. EL ESTABLECIMIF.NTO BALNEARIO 

Debido a la amplitud del grupo de manantiales de Caldas de Cun
tis. 5e construyeron diversos e::::tablecimiento:; balnearios. hoy integra
dos en la misma entidad, salvo el público denominado de la Calle Real, 

-:ifenciona tres tnanantiales I ... imón 1\1ontero, sobre los que insiste
Bedoya, con tnención en primer lugar de la Ca~a del Baño de la pla
za con do::; tnanantiales y ademá::- los manantiales situados al "!\orte
y al Sur de 1a \rilla. Taboada I .eal describe cinco casas con los nom
hres de «Era \ 1ieja)), 1dEra Nueva)), ((Horno)>, 11.Castro)> y i<Santa Ma
rÍall. El tercero puede considerarse dividido en dos establecimentos 
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<<Vejon y 1<Xuevon, también le dan a aquél la deno:ninaciOn de ~1Hor
nilloi1. El tiltitno ta111bién se conocl.! con la de110111inación de ((La 
\Tirgenn. 

J_os baños de La \ 1irgen tuvieron una reconstrucción a fondo en 
1810, costeada por el Conde de Gimonde, en agradecimiento a su cu
ración milagrosa y dispuso que su utilización fuese gratuita con do
nativos voluntarios, habiéndo.-:e efectuado en lS:l:> una ampliación. 
En el estahleci111iento del Castro, deno1nina<lo así por stt pro111otor ~ 
se descubrió el segundo 1nanantial en lSD!I. 

El actual establecin1iento tiene la denotninación de <1Balneario La 
\'irgen y el Castran y los manantiales n1ás destacados del grupo. in
dependiente de los que brotan bajo el edificio principal, son: 1<Fuego 
de Dios)>, situado en la plaza y cubierto con nnas losas graníticas, 
((Calle Real)), de uso público, 11Castro Caliente)) y ((Castro "fe111pla
don. en el jardín del establecimiento» (fig. ~). 

El estableci1nicnto actual cuenta con toda clase de trata1nientos 
adecuados para estas aguas sufhídricas n1eso e hipertermales, así 
como las adecuadas cornodidades para los diversos enfermos y perso
nas que siguen tratatnientos de reposo. 

\'. ESTUDIO A"ALÍTICO DE !.AS AGUAS 

Una primera indicación de que existen aguas de diferentes oríge
nes es la variación en este grupo de 111anantiales de las te1nperatu
ras de emergencia. desde l!l° C hasta 6-1º C. Opinan1os que todo:; 
aquellos que tienen temperaturas inferiores a la 1náxin1a indicada~ 

es debida a su mezcla con aguas de origen rnenos profundo. lo cual~ 
concuerda en general, con su 1nenor inineralizaciún. 

Tomamos personaln1ente, el día 17 de agosto de 1 !1G~l. las 1nuestras 
de lo~ manantiales: 

l. 

2. . , ... 
4. 

Fuego de Dios. 

Calle Real. 

Castro Calíente . 

Castro Templado. 

En el c1i<1 dro adjunto se da la co1npos1c1on en .z/m3 <leternlinada 
por nosotros con técnicas espertroa11í111ica" ílf' e·11=,.:ó·1. en el L.ab. de 
Espectroquímica del In.-:tituto Geológ-ico y '.\Jinero de España. 
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Fuego de Dios Calle Real Castro caliente Castro templado 

Resíduo seco 
110ºC 505 401 415 450 

Cu ...... " .. 0,05 0,04 0,04 0,05 
Pb . ... ••• > • 0,005 0,004 0,13 0,036 
Se ........... no no no no 
As ......... no no no no 
Cr ........... no no no no 
F . . . . . . . . . . . ind ind ind ind 

Al. .......... 0,25 0,19 0,11 0,23 
11.fn.,, ...... , no no no 0,24 
Fe. ......... 0,04 0,04 0,084 0,089 
Ti ........... 0,015 0,004 0,013 0,014 
Ba ....... ' no no no no 

Mo ...•. , .•.. no no no no 
Ag .... , .... no no no no 
B ............ ind ind ind ind 

Sn .•.•....•.. no no no ind 

Ca ........ 0,81 0,32 0,19 0,43 
Mg ......... 0,35 0,07 0,03 0,09 
Na . . ........ 84 73 78 80 
j{ ....... 4,2 5,1 3,5 3,5 

Sr ......... ind ind ind ind 

Li ........•.. O,l:l 0,12 0,11 0,10 
Si .•.....•... 50 40 42 45 

Con un estudio a fondo de los manantiales captados, las aguas 
de todos ellos debían alcanzar ·50º C, o sea clasificables corno hiper
termales. Consecuencia de ello, es la situación de su residuo seco 
a 1100 C cercano a los 500 g/m3 que las encaja en el lí1nite superior 
de las guas de n1ineralización débil. 

Por su análisis n1ineral, en todo tnomento están co1nprendidas en 
las características de potabilidad buena, si previamente se ·desulfuran. 
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