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INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 

El objetivo del trabajo de la carrera de Ingeniería Mecánica lo constituyen 
las máquinas, equipos e instalaciones industriales presentes en las 
diferentes esferas de ·actuación del profesional con énfasis. por las · 
condiciones particulares del territorio. en la industria Minero Metalúrgica. la . 
que de manera general puede estar vinculada a procesos industriales. 
procesos de producción de piezas y máquinas. procesos de utilización y 
transformación de la energía térmica y máquinas automotrices. 

Las líneas fundamentales de investigación de la facultad están relaciona 
das con el proceso de soldadura y conformación de metales con el uso de 
explosivos; el desarrollo de nuevos materiales y el mantenimiento de 
equipos e instalaciones industriales. 

El posgrado está estrechamente vinculado con el desarrollo de las líneas de 
investigación fundamentales de la facultad: la fabricación y recuperación 
de equipos y piezas para la industria (fabricación de recipientes a presión y 
de instrumentos de corte) y la formación académica en la maestría 
Electromecánica, 
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RESUMEN: las fonnaciones San Caye
tano (jurllsico inferior ? y medio a oxfor
diano) y Polier (berriasiano - barremiano -
aptiano?) son secuencias de margen 
continental que contienen abundantes 
areniscas derivadas de terrenos siálicos. 

La Fm. San Cayetano fue estudiada en un 
perfil en Cinco Pesos (Sierra del Rosario 
central) que cofT1)rende sólo su parte supe
rior. En esta localidad la fonnación se acu
muló en un abanico submarino y los sedi
mentos se derivaron de la erosión de 
terrenos de matamorfitas siálicas y escasos 
intrusivos llcidos con una cobertura rica en 
areniscas cuarzosas. La cofT1)0Sici6n de es
tos sedimentos es mlls sillcea que la de sus 
coetllneos mlls afoeste (Sierra de los 
Organos) y sugiere que la fuente de aporte 
era un bloque continental, según la clasi
ficación de Dickilson y Suczek (1979). 

Las areniscas de la Fm. Polier son también 
turbiditas, pero estlln intercaladas entre car
bonatos de aguas profundas. las areniscas 
18 derivan de un bloque continental con un 
basamento donde afloraban granitoides, me
tamorfitas siálicas y una cobertura sedimen
taria, con aportes de bancos carbonatados 
coetllneos y, I'Oás escasamente, de terrenos 
volcllnicos antiguos. Es notable el marcado 
Incremento en la madur,ez de los sedimentos 
In las areniscas del tec'ho de la fonnación 
(Mb. Roble) lo cual sugiere un repentino 
cambio en las condiciones de sedimentación 
y transporte .. 

AIITRACT: San Cayetano (lower & and 
Mldclle Jurassic - Oxfordian ) and Poier 
(Berrlasian- Barremian-Aptian?) formations 
.,. continental margin sequences rich in 
Nndstones of sialic provenance. 

San Cayetano Fm. was studied in a profile 
lit Cinco Pesos (central Sierra del Rosario) 
INt contains only its upper part. In this lo
oally the fonnation was depositad as part 
ola submarina fan. The source area was 
ltctlln sialic metamorphics and sorne gra
lllloidl, with quartz sandstone coverture. 
11le mineral COfT1)0Sition of these sediments 
IIQI88ts that the. source was a continental 
IIIDck. according to Dickinson and Suczek 
(tt711) classif~cation. CofT1)ared with coeval 
lldlmtnts In westem Guaniguanico they are 

. ÑlllrlnsHica. 

llndltones of Polier Fm. are also turbidi
... but they are interbedded with deep wa
llrcalbonates. They were derived from a 
llllllntntal block with granitoids, sialic meta
~ anda sedinentary cover, with con
....._ from coeval carbonate banks and , 
- from older volcanics. A marked in
... In sandstone matumy is reported in 
lt...-rnoetbeds (Roble Mb), suggesting 
allddln change in sedimentary conditions. 

INTRODUCCIÓN 

E 1 estudio de las secuencias ricas en aren itas arroja una ric informac inm sobre 
las cuencas en que se acumularon y las fuentes de aporte ~1 material r::lástico. 

·Constituyen así, un valioso elemento en las reconstruccionesaleogeoaláficas y 
paleotectónicas. 

En Cuba occidental se registran muy pocas formaciors con ats odantes 
aren!scas en los c~rtes mesozoicos del margen continental pavo expuivcto en la 
cordillera de Guan~guanico (Figura1). Las más importantes S1 las tom aciones 
San Cayetano üurás~o inf~rior?-oxtordiano) y Polier (berriasiaD-aptiano-a. La pri
mera es una secuencia cas1 exclusivamente terrígena, con un lero met1:ercorfismo 
en ~uchas localidades. En la literatura geológic~. dentro y fue de Cub e se han 
ded1cado muchas págimas a esta unidad, especialmente ;su intersLetación 
paleotectónica (Pszczolkowski, 1987; lturralde-Vinent, 1988; Pinell, 1985; tll, lderson 
y Schmidt, 1983). 

La .F~. Polier es sólo bien conocida en la Sierra del R;ario, au;a,ue sus 
capas qUizas estén presentes en el NW de la provincia de Rar del Aar, como 
parte de r~ .llamada « Fm. Esperanza.,, unidad litoestratigráfic complej ce pobre
men~e.deflnida 01: Burov y otros, 1986) y que posiblemente contega corte~a1rásico
cretac1c?s parec1dos a los de Sierra del Rosario. La Fm. Polr puede r pcer en 
profundidad en el campo de gas Martín Mesa, al sur del Maric(José F1(J1ández 
Car'!lona, comunicación oral). La unidad contiene sedimEtos ternto:mos y 
calcareos. · 

. Este trabajo. tiene como objetivo realizar un estudio de la >mposicbm de las 
aren~sca~ ~e las ~1tadas formaciones, a fin de obtener inform<ión sobrióel régi
men tecton~co existente durante la acumulación de las capas y.¡ compo3 ción de 
sus fuentes de aporte, adicionalmente se discuten algunos •pectos ~pdimen
tológicos de interés paleogeográfico. 

~n el caso de la Fm. San Cayetano, las muestras estudttas prov:la1en de 
un perfil q~e abarca unos 500 m de espesor en la parte superir de la fo· dtación, 
cerca d~ C1nco Pesos, en la porción central de la Sierra del RoS"io. Resp-io:to a la 
Fm. Poher, las muestras estudiadiis se ubican en la parte orient de la SiE dfa casi 
~n. su totalidad al este de la carretera de San Diego de Núñe:- Soroa.- ~n· este 
ult1mo caso las muestras se distribuyen por diferentes niveles rtratigrátitras y en 
distintos nappes. 

En total se estudiaron 23 secciones delgadas de arenists de la as 1. San 
C~yetano (P. Obregón Pérez, 1992) y 33 de la Fm. Palier (DíazHaz, 199lía. Ade
mas del e~tudio petrográfico correspondiente, en cada sección clgada selgaaliza
ron 5 perfiles de unos 1 O mm de longitud cada uno, contando 1; granos; ~ dife
re.~te composición. La esfericidad y redondeamiento de cada rano se rarjieron 
utthzando las tablas visuales de Krumbein y Sloss (1951 ). lgualnnte, la smbcción 
granulométrica se determinó según las tablas de apreciación vual recooalas en 
la literatura (Anastasiu, 1977; Radulescu y Anastasiu, 1979). • 
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Para estas formaciones1 los resultados obtenidos 
fueron comparados con la información sobre el tema re
unido por otros investigadores. 

En la literatura geológica cubana hay contados 
estudios acerca de la composición mineralógica de las 
areniscas (Pszczolkowski, 1986, 1989b; Cobiella et. al .. 
1977) y su interpretación geológica. Los autores están 
esperanzados en que el presente estudio impulse futuros 
trabajos de esta naturaleza. 

Geología regional 

La cordillera de Guaniguanico, de Cuba occiden
tal, constituye un extenso afloramiento de rocas me
sozoicas y paleogénicas inferiores, originadas en el mar
gen continental de América del Norte. Por el sur, las 
elevaciones están separadas por la falla Pinar (FP en Fi
gura 1) de la depresión Los Palacios. Esta falla parece 
poseer un componente importante de movimiento trans
currente (deslizamiento por el rumbo) (lturralde-Vinent, 
1988; Piotrowska, 1987; Cobiella, 1984), aunque la natu
raleza de su movimiento actual no ha sido precisada. Por 
el noreste, los cortes de la Sierra del Rosario son cubier
tas tectónicamente por ofiolitas y rocas del arco volcáni
co cretácico cubano y de su cobertura sedimentaria campa
niano-maestrichtiana. Posiblemente, en forma discordante 
sobre los cortes mesocenozoicos orientales de Guani
guanico, así como sobre los terrenos de tipo eugeosin
clinal alóctono situados al norte, descansa un corte que 
comienza con la Fm. Capdevila (eoceno inferior). 

c:J Cuaternario y mioceno 

c;z:¡ Paleogeno inferior (FLYSCH) 

I5S!l fr~~~~~a arco volcánico 

- Ofiolitas y rocas volcánicas cretácicas 

83° 00° 

l2'/l'Zil Nappes de S1erra del RosariO } Rocas del margen pasivo 
m:1 Nappes de S1erra de los Órganos mesozo1co 

IEJ Nappes de aHuras pizarrosas del sur 

FIGURA l. 

La Sierra del Rosario es el macizo más oriental de 
la cordillera. Su estratigrafía comienza en el jurásico y 
concluye en el eoceno, con dos hiatus importantes: entre 
el cenomaniano y el campaniano, uno, y abarcando aproxi
madamente el daniano, el otro. En opinión de A. Pszc
zolkowski, 1989b (inédito), el primero de estos hiatus se 
registra sólo localmente. El corte cretácico de la sierra 
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guarda estrechas similitudes con la zona Placetas de Cuba 
central. 

Desde el punto de vista tectónico, los rasgos más 
distintivos de la Sierra del Rosario son los numerosos 
nappes que cortan sus rocas. En general, los nappes 
buzan hacia el norte bajo ángulos que localmente pue
den superar los 40-50 grados. Hacia el sur de la Sierra, la 
yacencia de los nappes es menos abrupta y localmente 
el buzamiento se invierte hacia el sur. los nappes pare
cen haberse formado a partir de superficies de despegue 
(decollement), que originaron por lo menos cuatro, qui
zás cinco, paquetes de mantos tectónicos. Durante el tras
lado de los nappes ocurrió la erosión tectónica preferen
cial de determinados horizontes estratigráficos, lo que ha 
contribuido a complicar la interpretación estratigráfica de 
estos terrenos, pues a veces, las ausencias de ciertas 
formaciones en algunos nappes han sido interpretados 
como evidencias de discordancias locales (Pszczol
kowski, 1989b, inédito). 

Rasgos generales de la Formación San Cayetano 

La Fm. San Cayetano (de Golyer, 1919; según P. 
Bermúdez, 1961) es una de las unidades estratigráficas 
alrededor de la cual se ha especulado más en la literatu
ra geológica (Pszczolkowski 1989a, 1987a; Somín y 
Millán,1979; Khudoley Meyerhoff, 1971, etc.).la forma
ción es la secuencia más antigua aflorada en la cordillera 
de Guaniguanico, y contiene casi exclusivamente sedi
mentos terrígenos con muy esporádicas intercalaciones 
calcáreas. En áreas extensas, la formación está ligera
mente metamorfizada, pero en el borde meridional de las 
Alturas Pizarrosas del Sur, el metamorfismo es relativa
mente elevado, tomando las rocas de esta secuencia la 
denominación de Fm. Arroyo. Cangre, la cual contiene 
algunos cuerpos de metabasitas (Piotrowski, 1987). · 

G.Haczewski (1976,1987) distinguió 9 tipos de 
litofacies en la formación. Según este autor, cada una de 
las facies distinguidas es el depósito de un paleoambiente, 
los cuales abarcaron desde condiciones aluviales a aba
nicos submarinos, pasando por sedimentos deltaicos. En 
el caso particular de la Sierra del Rosario, los depósitos 
parecen ser marinos profundos, flyschoidales. 

El modelo sedimentológico de G.Haczewski ofre
ce una buena base para la reconstrucción paleogeográ
fica, a la vez que puede ser de gran utilidad para el desci
framiento de la compleja tectónica en los aparentemente 
monótonos cortes de la Fm .. San Cayetano. Sin embargo, 
las posibilidades de este modelo no han sido explotadas 
hasta el presente, incluyendo aquí su uso en la búsqueda 
de los yacimientos polimetálicos sinsedimentarios del 
jurásico superior bajo del norte de Pinar del Río (Zhidkov 
y Jalturin,1976). 

la parte alta de la Fm. San Cayetano es induda
blemente oxfordiana (Pszczolkowski,1987b). Por debajo 
de los · horizontes con fósiles oxfordiano hay espesores 
notables de sedimentos que algunos autores atribuyen al 
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jurásico inferior y medio (Furrazola y otros, 1964; Khudoley 
y Meyerhoff, 1971 y otros). Los hallazgos de fósiles 
preoxfordianos son en mayor o menor grado discutibles, 
aunque Ar'eces-Mallea (1991 ), reporta la presencia de 
restos del .helecho Piazopteris brannerl (Phlebopterís 
cubensis), en capas de la formación. Según este autor, 
en México y Centroamérica, P. brannerl se encuentra sólo 
en sedimentos del jurásico inferior y medio. 

La Fm. San Cayetano en el corte de Cinco Pesos 
y su comparación con otros eones en las cordilleras 
de Guaniguanico 

la Fm. San Cayetano fue estudiada detalladamente 
por los autores a lo largo de un perfil en la carretera de 
montaña, al este de Cinco Pesos (Figuras 2 y 3). El perfil 
presenta afloramientos extensos de la parte más elevada 
de la unidad hasta su contacto con la Fm. Artemisa, y se 
ubica en el nappe Cinco Pesos (Pszczolkowski, 1978, 
1987). En total se revisaron 23 secciones delgadas y se 
contaron y clasificaron más de 4 700 granos. 
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/232 
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EL 0ERRUMIWJERO 
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--------~~---------------------4----------------------+--3~ 
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SAN CRISTÓBAL ) 

~ 

TRAZO (APRoXIMADO) DE LA CARRETERA CE MONTAñA. 
UBICACIÓN DE LOS AfLORAMIENTOS DE LA FM SAN CAYETANO 

ESTUDIADOS. 

FIGURA l. 

las rocas estudiadas pertenecen a las facies G, H 
e 1 de Haczwski (1976, 1987), y se trata de depósitos de 
paleoabanicos submarinos, entre los cuales se distinguen 
dos variedades: (1) depósitos de canales y (2) depósitos 
intercanales. los primeros tienen forma lenticular en al
gunos afloramientos y están formados mayormente por 
turbiditas T-abcd (Bouma, 1962), de hasta varios metros 
de espesor (Figura 5), en tanto, los segundos son sedi
mentos finamente estratificados, con predominio de los 
ritmos T-cd. En varios afloramientos se detectaron algu
nas deformaciones sinsedimentarias, particularmente fa
llas normales. La Figura 4 ·es una columna estratigráfica 
del perfil de la Fm. San Cayetano, en Cinco Pesos. 

De acuerdo con la clasificación de Pettijohn y otros 
(tomado de Anastasiu, 1977), la mayoría de las muestras 
estudiadas son areniscas cuarzosas, seguidas de cerca 
por las subcuarzosas, aunque se registró también una 
subarcosa. Granulométricamente, la mayor parte de las 
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secciones delgadas corresponden a areniscas medias a 
finas. 

COLUMNA ESTRATIGRÁ
FICA CE LA FM SAN 
CAYETANO AL S .E CE 
CINCO PESOS 
SIERRA DEL ROSARIO 

SIMBOLOGÍA 

b•.•,•,•,l Areniscas 

- Terrígenos finos 

~~~=?n 
~Ondulas 

Ea· Calizas 

~ Pliegues sin 
sedimentarios 

:.: 

. •'. 

--~ 

FIGURA 3. 
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234C 
234A.B 

233C.CH.D 
233A,B 

232 E.F 

232 C.CH 
232 A.B 

227C 
227 B 

227 A 1 

Además de los granos silíceos (91,57 %), están 
presentes en cantidades menores les feldespatos (1,59 %) 
y la moscovita (1, 17 %). En menor grado se encuentran 
otros componentes (Tabla 1 ). La turmalina y el circón apa
recen en el 73,8 y 52,1 % de las secciones estudiadas 
(P. Obregón-Pérez, 1992) y entre los litoclastos predomi
nan los de metamorfitas (esquistos cuarzomicáceos y 
sericíticos) y silicitas. Con menor frecuencia se presen
tan granos de areniscas cuarzosas y rocas arcillosas de 
la propia formación. 

Se registraron algunos cambios en la composición 
mineralógica de las areniscas a lo largo del corte 
estratigráfico. Es muy evidente el registro de plagioclasas 
en cantidades significativas (> 1 % ) sólo hacia la parte 
alta del perfil (a partir del punto CB-231 ), en tanto que el 
feldespato potásico sólo aparece en dos muestras (Ta
bla 1) en el techo de la formación. Por otra parte, la tur
malina no se registra en las capas más bajas. 
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FIGURA 4. Oistribucion de las muestras de las areniscas de la Fm. 
San Cayetano en los triángulos de Dickinson y Suczek ( 1979 ). 

Con respecto a los tipos genéticos de depósitos, 
se nota un ligero incremento en el contenido medio de 
granos silíceos en los depósitos de c~nal (93,30 %) re~
pecto a los intercanales (89,78 %), as1 como la ausencia 
de feldespato potásico en los primeros. 

En general, las areniscas poseen elevada madu
rez mineralógica con una selección mediana. Sólo las 
areniscas gruesas presentaron un pobre sorteo de los 
granos y la mayor parte de estos ~seen redond~':"iento 
con valores medios a altos, segun la escala graf1ca de 
Krumbein y Sloss (1951). 

La composición mineralógica de los clastos de las 
areniscas de la Fm. San Cayetano en el corte estudiado, 
sugiere que la misma debió derivarse mayormente ~e la 
erosión de rocas metasedimentarias (esquistos, cuarcitas) 
y areniscas cuarzosas. Esta proveniencia se torna más 
evidente por el apreciable redondeamiento observado en 
numerosos granos de turmalina, circón y especialmente, 
cuarzo monocristalino. En los sedimentos de la parte más 
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elevada del corte se distingue la influencia de una fuente 
de aporte con granitoides (granos ~e feldespat?s), Y una 
porción de los granos (clastos arclllo:Ws) prov1ene d~ la 
erosión de los sedimentos del abaniCO por las propias 
corrientes turbias. Otras litologías parecen haber contri
buido poco al conjunto de sediment~s en el perfil estudi~
do, aunque es notable la abundancia de ~estos carboni
zados de plantas, bien visibles megascóp~camente, aun· 
que no bajo el microscopio. 

DESLIZAMIENTO 

FIGURA 5. Bloque diagrama representativo de las condiciones de 
acumulación de las formaciones San Cayetano y El Sábalo. 

La investigación detallada de la composición 
mineralógica de las areniscas permitió ~onstruir gr~ficos 
triangulares (Figura 4) para determmar el rég1men 
tectónico en los terrenos de proveniencia del material 
elástico (Dickinson y Suczek, 1979~ de acuerdo al ~rián· 
gulo QmFLt, las muestras se distnbuyen con un_ hgero 
predominio de puntos en el campo del bloque continental 
(cratón), con respecto al orógeno reela~rado. Por el con
trario, la ubicación de los puntos en el tr~angulo QFL mues
tra un predominio del orógeno reelaborado (Figura 4). 

En 1986, A. Pszczolkowski publicó sus datos so
bre la composición de las arenitas de la Fm. San Caye
tano. Este autor utilizó 26 muestras colectadas en dife
rentes nappes y niveles estratigráficos de la formación 
en Guaniguanico occidental (18 muestras) y en los Mppes 
de Sierra del Rosario (8). Comparando los resultados de 
las tablas para los diagramas triangulares del perfil en 
Cinco Pesos, respecto a los de Guanigua~)co accidenta!, 
es notable un incremento de los granos s1hceos en el pn· 
mero (94,34 vs 81,2 %) y decrecimiento en los feldespatos 
(1 45 vs 10,7 %) y litoclastos (4,77 vs 8,1 %) respecto al 
s~undo (Tabla 2). Tan marcados contrastes indican una 
notable diferencia en la composición de la fuente y/o ré
gimen tectónico. De acuerdo con la opinión de Pszczol
kowski los resultados de los diagramas triangulares para 
la Fm. San Cayetano en Sierra de los Órganos sugieren 
una fuente de aporte del tipo orógeno reelaborado, sepa
rada de la cuenca por un «amplio terreno cratónico». 
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TABLA 1. Composición mineralógica de 'a Fm. San Cayetano. Componentes Cléstlcos 

No. muestra Q Cu S EC EM ES Ac AR RC Z F PgTm Cr Rt Mv A M 

CB-233D 87,1 O 1,56 1,17 X 3,1 1,17 X 

CB-233CH 87,20 1,16 

1, 17 1,95 1, 17 

1,16 3,48 1,16 

f,5 

4,9 

87,7 6,1 1,5 

87,01 1,73 3,03 

89,4 4,30 X 

87,6 1,37 

91,22 1,68 

X 

X 

2,5 

2,87 

5,04 

X 

1,52 

X 

1,85 

1,62 

3,46 X 
1,43 X 

1,83 1,37 

2,19 X 

1,52 

X 

* 

X 

1,37 X 

CB-233C 

CB-2338 

CB-233A 

CB-232F 

CB-232E 

CB-232CH 

CB-232C 

CB-2328 

CB-231CH 

CB-231 

CB-230C 

CB-230A 

CB-2308 

CB-229 

CB-2288 

CB-228 

CB-228A 

CB-227C 

90,07 

84,58 1,25 3,33 

92,3 X X 

80,34 3,84 1, 7 

X 

1,09 

X X 1,25 

X X X 
1,28 3,84 X 

X X X 

X 

2,18 

X X 
X 

1,09 X 

2,50 X 

1,00 1,0 

X 

3,27 

1,25 3,3 

X 1,00 

X 1,7 3,41 X X 

84,9 1,77 

86,13 1,68 2,94 

90,6 3,1 

X 1,28 

X X X 
X 

X 

1,77 

X 

4,7 X X 3,5 

1,68 2,1 1,68 * 

1,5 

90,3 1 ,48 1,48 X 1,48 X 

6,06 1,5 

X X 

X 

1,5 

X X 1,49 X 

X 87,8 3,03 

88,9 3,81 

88,6 5,9 X 

94,5 3,24 

86,0 5,52 

CB-2278 93,8 2,0 

X 1,27 

1,08 1,08 1,08 

1,62 

X X 

CB-227A1 85,9 3,90 4,68 X 2,56 

2,54 

X 

3,06 

2,34 

X 

X 

X X 
X X 
X X 1,16 

1,45 X 4,06 

1,00 

X 

MEDIA 88,05 2,4 7 0,94 O, 15 1,28 0,49 

3,30 1,87 

0,24 0,61 0,11 1,25 0,31 0,31 0,21 1,17 

D. MEDIA 

Q: Cuarzo (monocristalino), Cu: cuarcitas, S: silicitas, EC: esquistos cuarzosos, EM: esquistos micáceos, ES: esquisto sericítico, 
AC: roca arcillosa, Ar: arenisca, RC: roca cloritizada, Z: zeolita, F: feldespato potásico,Pg: plagioclasa, Tm: turmalina, Cr: circón, 
Rt: rutilo, Mv: moscovita, A: anfíbol, M: metálico, X: granos presentes en cantidades menores que 1 %. 

Los datos sobre la composición de la forma
ción, extraídos de distintas fuentes para la región de Sie
rra de los Órganos, evidencian la presencia de minerales 
no determinados en el perfil de Cinco Pesos, tales como: 
esfena, apatito, ilmenita y biotita (Burov y otros, \1986; 
Martínez y otros, 1988). Por otra parte, los datos cite los 
pozos Los Arroyos 1 y 2, ubicados en estructuras que 
son la prolongación hacia el occidente de la Sierra del 
Rosario, arrojan una composición mineralógica (cualitati
va), bastante parecida a la registrada en Cinco Pesos. 

En resumen, los datos del perfil de Cinco Pesos, 
así como las observaciones de Pszczolkowski (1986) en 
los sedimentos del nappe La Paloma, evidencian que hay 
un marcado enriquecimiento de sílice en estas rocas con 
respecto a los cortes de Guaniguanico occidental, aspecto 
a tomar en consideración en los futuros modelos sobre la 
cuenca donde sedimentó la Fm. San Cayetano (Tabla 2). 

G. Haczewski (1976) realizó una cierta cantidad 
de determinaciones de paleocorrientes en los sedimen
tos de la Fm. San Cayetano. El cuadro obtenido por di
cho autor fue bastante complejo, aunque según su crite-

rio la fuente de suministro tiene una posición meridional 
respecto a la cuenca. En las determinaciones de paleoco
rrientes hechas en Cinco Pesos, se pudo observar un 
notable predominio del transporte sedimentario en una 
dirección próxima a la E-W. 

La Figura 5 recoge una interpretación de las condi
ciones de acumulación de la Fm. San Cayetano en una 
porción de su cuenca, inspirada en el modelo de G. 
Haczewski, pero con nuevas ideas introducidas por los 
autores.· y basadas en la elaboración de los resultados 
por ellos obtenidos. A diferencia del modelo de Haczewski, 
los investigadores suponen una fuente de suministro más 
llana, Posiblemente ubicada hacia el norte. Esto último 
parte del hecho de la gran similitud del corte del jurásico 
superior - cretácico de Sierra del Rosario, con el de la 
zona Placetas del norte de Cuba central. El paleotalud de 
esta última debió estar inclinado hacia el sur. 

La respuesta final a la posición de la fuente de apor
te de la Fm. San Cayetano, requiere de una mayor canti
dad de mediciones de estructuras sinsedimentarias, com
binadas con datos de su posición tectónica. 
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TABLA 2. Contenido de los grupos da granos clés-
· tlcos empleados para constNir los gréftcos 

triangulares de Dlcklnson y Suczak (1979) 
en la Fm. San Cayetano (perfil de cinco pe-
sos) 

QFL QmFLt 
Muestras Q F L Qm F Lt 

92,29 3,21 4,50 89,50 3,21 7,29 

92,82 4,94 2,24 92,82 4,94 2,24 

96,n 1,64 1,59 89,05 1,64 9,31 

91,n 3,46 4,77 87,69 3,48 8,65 

93,70 1,45 4,85 89,25 1,45 8,70 

91,48 1,88 7,04 89,67 1,88 8,45 

95,n 2.n 1,96 94,04 2,27 3,69 

93,11 1,13 5,76 93,11 1,13 5,76 

93,36 2,62 3,97 88,61 2,62 8,n 

94,18 1,06 4,76 94,18 1,06 4,76 

88,74 3,46 7,79 81,15 3,46 15,39 

89,81 4,87 5,32 87,97 4,87 7,16 

95,99 4,01 91,10 8,90 

94,67 5,33 91,66 8,34 

95,69 3,41 93,40 6,60 

92,30 7,70 89,23 10,77 

96,06 3,94 91,70 8,30 

97,74 2,26 94,50 5,50 

97,80 2,19 89,63 10,37 

99,68 0,32 91,01 8,99 

96,76 3,24 94,75 5,25 

95,05 1,95 85,90 14,10 

EDIA 94,34 1,45 4,77 90,49 1.4~ 8,06 

.STANDARD 2,71 2,14 3,31 3,o4 

Q: cuarzo detrítico (Qm+Op); Qm: cuarzo m?nocristali~o; 
Qp: Cuarzo policristalino; F: Feldespatos detntlcos; L: Lito-
clastos inestables; Lt: Litoclastos (total). 

FM PoUEI' '#' :¡ 

(/ F (20%) 

(/ 
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F (50%) 
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Rasgos generales de la Fm. Polier 

Las capas df31a Fm.Polier (berriasiano - barremiano 
(aptiano?)) constituyen una secuencia terrígeno-carbo-
natada. En todos sus afloramientos en Sierra del Rosa-
rio la formación se presenta bien estratificada, general-
m~nte en capas decimétricas a centimétricas (Pszczol-
kowski, 1982), aunque, ocasionalmente hay lechos de 
más de 1m de espesor. Dentro de la forrn.ación los c:ortes 
presentan una relación terrígenos/calc~r.eos v_anabl~. 
Particularmente, en los nappes de pos1c1ón mas men-
dional que contiene la formaci~~m. predomi~an las capas 
calcáreas, en tanto que en diferentes umdades tect~-
nicas septentrionales los terrígenos componen el 50 Yo 
o más del corte, tomando en los últimos el aspecto de 
un flysch terrígeno- carbonatado (Cobiella Reguera Y 
Hernández Escobar, 1990). 

Los sedimentos elásticos son turbiditas con rasgos 
más bien distales (predominio de ritmos TCD), aunque en 
algunos nappes abundan los ritmos TBCD, e~e~tualmente 
puede aparecer el miembro A de estos depositas. 

Entre las calizas predominan las mudstones con 
cantidades apreciables de radiolarios, calpionélidos y otros 
pequeños fósiles pelá_gicos. Au~ue no abu~antes, ~e 
encuentran intercalaciOnes calcareas con onct~~nos1s 
de aguas someras (miliólidos y otros forammtferos 
bentónicos, algas, fragmentos de conchas de moluscos, 
etcétera), que pueden o no estar mezclados con for?l~s 
pelágicas. Los fósiles bentónicos provienen del redeposito 
de sedimentos de bancos carbon~tados ubicados en el 
borde de una plataforma somera. 

La parte superior de la formación ha sido distingui~ 
da como el Mb. Roble y se caracteriza por contener ca~1 
exclusivamente sedimentos terrígenos, con muy espora· 
dicas intercalaciones calcáreas. La Fm. Polier es cubier-
ta concordantemente por la Fm. Santa Teresa, en ta~to 
yace, también concordantemente, ~re la Fm. Artemtsa 
(oxfordiano-berriasiano ). La formación guarda bastante 
similitud en litología y edad con la Fm. Veloz de Cuba 
central, aunque es más terrígena que esta última. 

U(20%) 

0(100%) 

FM PouEA /J\ .. '\ 
:!'/ . 

:¡, 
~, 

/;~, 1/ 
1 'ti{ 1 ' 

Q(100%) 

MoRM< /;~ 
F (20%) L (20~ 

F~~ L~~ 
· p 1· Mb R bl en los triángulos de Dickinson y Suczek ( 1979). 

FIGURA 6. Distribución de las muestras de las aremscas de la Fm. o ter Y su · o e . 
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Los nappes que cortan la formación· parecen res
ponder a planos de decollement internos, ubicados en 
distintos niveles estratigráficos. 

Composición mineralógica de la Fm. Polier y algunos 
aspectos de la paleogeografía de Cuba occidental 
durante el cretáclco temprano · 

Se estudiaron unas 33 secciones delgadas de are
niscas de 18 Fm. Polier (incluyendo su Mb. Roble) ubica· 
das en 1 O nappes diferentes. La inmensa mayoría resul
taron ser areniscas cuarzosas (19) y subcuarzosas (11). 

Dos resultaron areniscas líticas y una fue suban::osa 
(N. Díaz Díaz, 1992). Además de cuarzo, hay granos de 
cuarcitas, silicitas, esquistos, .granitoides, felsitas y rocas 
calcáreas. También se presentan clastos de feldespato 
potásico, circón y moscovita (Tabla 3). Otros componen
tes aparecen en cantidades muy limitadas. En total se 
contaron y clasificaron más de 1 O 500 granos ( N. Díaz 
oraz, 1992). 

TABLA 3. Contenido de los grupos de granos clés
tlcos empleados para constNir los gréncos 
triangulares de Dlcklnson y Suczek (1979) 
~n la Fm. San Cayetano, con muestras pro
venientes de las alturas pizarrosas y Sierra 
de los Órganos (~gún Pszczolkowskl, 
1986) 

Mu•tra• 
QFL QmFLt 

Q F L Qm F Lt 
79,1 14,2 6,7 74,9 14,2 10,9 

73,0 15,9 11,1 65,0 15,9 19,1 

70,6 13,5 15,9 61,3 13,5 25,2 

85,2 7,9 6,9 72,5 7,9 19,6 

73,3 14,9 11,8 67,7 14,9 17.4 

78,2 15,6 6,2 70,0 15,9 14,4 

97,7 0,7 1,6 64,3 0,7 35,0 

90,2 3,8 6,0 67,0 3,8 29,2 

97,4 0,2 2,4 89,8 0,2 10,2 

95,0 2,0 3,0 71,0 2,0 27,0 

73,5 14,16 11,9 66,1 14,6 19,3 

83,5 12,7 . 3,8 64,2 12,7 23,1 

85,8 8,1 6,1 72,2 8,1 19,7 

87,1 6,7 6,2 74,7 6,7 18,6 

ee.o 20,6 11,4 57,3 20,6 22,1 

85,0 8,6 6,4 73,3 8,6 18,1 

61,4 21,0 17,6 45,5 21,0 33,5 

78,0 11,7 10,3 66,5 11,7 21,8 

lo 81,2 10,7 8,1 68,0 10,7 21,3 

El rasgo más notable en la composición de las are
~ de la formación son las diferencias registradas entre 
;jiU parte superior (Mb. Roble) y el resto de la unidad. Por 
~. según el muestreo reaHzado el Mb. Roble tiene 
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un contenido del95,03% de granos silíceos lídesviaCión 
media del2,92 %), en tanto que el resto de lrtdormación 
tiene como promedio de 88,89 % de sílice, shn desvia· 
ción media del9,51 %. También es nctable etenriqueci~ 
miento en circón (0,89 %) del Mb. Roble respee to al resto 
de la formación (0,61 %). Simultáneamente mementa en 
el Mb. Roble el número de granos redondeadlrn de cuar
zo y circón, no se registraron en él plagioclasc:io, y el con· 
tenido medio de feldespato potásico desciend54al2,04% 
respecto al 2,69 %del resto de la formaciórn Por otra 
parte el grado de selección granulométricmy redón· 
desmiento es sensiblemente superior en dicmnmiembro. 
A pesar del pequeño número de muestras de ra;a unidad 
estudiada (9), las diferencias observadas no::faeben ser 
obra de la casualidad, sino que indican cambl es sustaii· 
ciales. La mayor madurez composicional y te>al1ral de los . 
sedimentos del Mb. Roble tienen su reflejo en ej; triángu
los Qm F Lt y Q F L de Dickinson y Suczek U1979). En 
ambos triángulos (Figura 6) las rocas del Mtd1Roble se 
localizan casi exclusivamente en el campoAie prove
niencia del bloque continental, en tanto que b ana parte 
de las rocas de la Fm. Polier caen en el campo carl orógeno 
reelaborado. Las Tablas 4 y 5 recogen los da les a partir 
de los cuales se construyeron los triángulos. JU 

La composición elástica total de la Fm.la:>lier indi· 
ca aportes de una región de geología vagíada, con 
granitoides, metamorfitas y una cobertura seumentaria. 
El aporte de la cobertura sedimentaria debió cer mayor 
durante la acumulación del Mb. Roble y por , yra parte, 
los abundantes bioclastos calcáreos, ron fósots bentó· 
nicos cuya edad es muy similar a la de los fósl<!s conte· 
nidos en las calizas pelág~as de la formación!18ldican la 
presencia de bancos carbonatados ubicadob~ hacia el 
borde de la cuenca. La Figura 7 recoge un ge:>delo de 
sedimentación para la Fm. Polier, reaizado izpartir de 
nuestros datos y las investigaciones de A. Psz<Aolkowski 
(1982, 1987). 

MODELO DE MARGEN CONTINENTAL 

DEL ROSARIO . / ' Rio . , 
NEOCOMIANO PARA SIERRA~/ 

¿~:._; . . ~=~,;c--i~-i::""~ 
. . POSTERK PIENTE 

SEOII ~TOS 
[lE TALUD foE )SIONAOOS 

OSTEF.......-:v.AENTE 

FM PouER 
(CORTES TERRíGENC>-CALCÁREOS) :ÁF 

FIGURA7. 

A.Pszczolkowski (1987 b), basado en 1o6 medi· 
ciones, concluyó que las paleocorrientes que tseposita· 
ron las areniscas de la Fm. Polier provenían aptfacimada· 
mente del norte, aunque algunás mediciones riosultaron 
próximas a una línea este-oeste. Los datos relJtddos por 
los autores de este trabajo (mucho más limitad lh que los 
del citado geólogo) coincide11 bastante bien en 1eato, aun· 
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que presentan una mayor dispersión en las direcciones. 
En particular en los nappes Cangre y La Serafina, se ob
tuvieron numerosas mediciones de paleotransporte cer
canas a una línea E-W conjuntamente con otras cerca
nas a una línea N-S. Tales hechos, así como los resulta
dos del DSDP en aguas del golfo de México meridional 
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(Schlager y otros, 1984), según los cuales no se mani
fiesta una fuente de aporte de sedimentos elásticos en la 
primera mitad del cretácico temprano al norte de Pinar 
del Río, sugieren que la situación paleogeográfica debió 
ser más compleja que la esbozada por A. Pszczolkowski 
(1987 b). 

TABLA 4. Composición mineralógica de las areniscas de la Fm. Poller 

No. muestra Q Cu EC S LV LS F Pg Cr Mv A G 

CB-173 85,95 1,96 8,98 0,84 0,84 0,28 1,12 

CB-388 e2,35 4,91 0,49 3,43 2,94 5,39 0,49 0,98 

CB-158A 83,72 7,75 1,55 3,87 3,87 0,77 X 

C8-175A 68,99 6,97 2,32 1,55 0,77 12,40 4,66 0,77 0,77 X 

C8-123A 89,39 2,00 4,29 0,28 1,43 1,71 0,57 0,57 

C8-1388 77,94 3,67 0,73 4,41 14,70 0,73 0,73 

C8-1568 79,78 3,97 1,08 4,69 1,80 4,69 3,24 0,72 

C8-938 84,65 1,08 7,93 2,64 1,62 0,54 1,05 1,05 

CB-74A 86,71 0,94 6,45 3,79 0,75 1,32 

CB-40 85,0 1,66 5,41 5,44 0,83 1,66 

CB-1168 75,27 1,66 12,22 1,66 1,38 4,44 3,05 0,27 X 

C8-1338 86,72 2,36 0,47 2,84 4,26 1,42 0,47 1,42 

CB-58-3 93,92 0,30 1,77 0,50 2,02 0,25 0,75 0,25 

CB-58-12A 94,33 0,90 1 '13 1,36 1,58 0,45 0,22 

C8-209A 92,30 1,21 0,40 1,61 1,61 1,61 0,80 X 

C8-83Z 78,37 1,54 0,38 8,88 1,55 6,17 1,93 0,77 0,38 0,38 

C8-4-8-1 52,25 2,50 4,51 28,38 9,03 0,64 2,58 

C8-4-8-2 53,12 2,50 7,50 27,50 5,62 0,62 3,12 

CB-214A 80,42 2,49 0,71 6,76 2,49 3,20 1,42 2,49 

P-10-4 78,10 1,21 0,40 8,67 8,87 0,20 0,59 1,97 

P-10-2 79,36 3,28 0,81 5,15 1,98 3,17 3,27 0,40 2,38 0,79 

P-10-1 80,37 3,44 1,14 9,05· 0,37 1,88 2,67 0,76 0,37 0,75 

PF-12 87,61 0,56 2,83 1,06 2,60 0,56 0,53 1,41 

C8-4-2 87,80 0,16 2,72 2,40 2,08 0,32 1,12 3,37 

MEDIA 81,01 2,37 0,54 5,05 0,33 5,98 2,69 0,38 0,61 1,13 1,25 

D. MEDIA 10,57 1,99 3,13 7,62 2,18 0,58 1,00 

LV: Utoclastos Volcan1cos, LS: Utoclastos Sedimentarios, G: Glauconita, el resto como en la Tabla 1. 

TABLA 4a. Composición mineralógica de las areniscas del Mb. Roble 

Mb. Roble 
No. muestra Qm Cu Eq S LV LS K Ci MI Tu 

C8-36A 95,05 0,78 0,26 1,30 0,26 1,30 1,04 

C8-608 88,98 3,44 2,54 0,84 2,58 0,84 0,84 

C8-70A 91,36 0,56 4,12 0,75 1,87 0,93 X 

C8-65 87,41 1,74 4,89 0,34 3,14 1,74 0,69 

C8-36C 90,20 1,22 3,26 2,85 1,22 1,22 

C8-74 92,15 1,96 2,69 0,24 1,71 0,49 0,73 

P-14 94,15 0,39 2,72 0,19 1,18 0,38 0,97 

C8-63·1 90,12 6,10 2,72 0,71 0,35 

C8-4-14 88,22 1,41 4,24 5,85 2,22 0,80 3,23 

Media 90,85 1,28 0,03 3,54 0,16 0,70 2,05 0,89 1,11 

Desv. Media 2,59 1,03 0,08 1,44 0,29 1,93 0,84 0,62 0,83 

66 

ISSN 0258 5979 

TABLA 5. Contenido de los grupos de granos clés-
tlcos empleados para construir los gréflcos 
triangulares de Dlcklnson y Suczek (1979) 
para la Fm. Poller 

Fm. Poller QFL Qm F Lt 
Muestras Q F L Qm F Lt 

98,01 1,25 0,85 86,92 1,25 11,83 

91,07 6,15 2,97 83,16 6,15 10,69 

92,18 7,82 84,37 15,63 

81,08 5,6 13,37 70,0 5,6 24,4 

95,97 2,4 1,43 89,90 2,4 7,70 

85,49 14,49 79,09 20,91 

90,17 3,43 6,53 80,36 3,43 16,21 

95,66 2,20 2,70 86,55 2,20 11,25 

96,1 3,87 88,54 11,46 

88,87 5,55 5,55 87,17 5,55 7,26 

89,41 7,52 3,06 75,30 7,52 16,92 

93,74 1,98 4,32 87,96 1,98 10,06 

97,18 2,34 0,51 94,87 2,34 2,79 

97,02 1,61 1,36 94,97 1,61 3,42 

96,7 1,66 1,63 93,04 1,66 5,30 

89,78 2,99 7,38 78,97 2,99 18,04 

61,32 9,33 29,3 53,99 9,33 36,68 

65,57 5,83 28,5 55,18 5,83 38,95 

94,06 3,35 2,59 83,69 3,33 42,98 

90,67 0,22 9,10 80,15 0,22 19,63 

91,37 3,79 5,32 81,97 3,79 14,24 

95,03 3,55 2,28 83,22 3,55 13,23 

96,15 3,22 1,12 89,25 3,22 7,23 
94,95 2,51 ,2,52 91,92 2,59 5,57 

90,11 3,19 6,61 82,52 3,19 14,28 

9,38 2,43 7,79 10,31 2,43 9,12 

TABLA 5a. Contenido de los grupos de granos clés-
tlcos empleados para construir los gréfl-
cos triangulares de Dlcklnson y Suczek 
(1979) en el Mb. Roble de la Fm. Poller 

Mb. Roble QFL Qm F Lt 
Muestra a Q F L Qm F Lt 

CB-36A 98,41 1,31 0,26 96,04 1,33 2,63 

CB-608 96,53 2,65 0,86 90,46 2,65 8,10 

CB-70A 99,21 0,80 94,41 0,80 6,89 

CB-65 96,4 3,39 0,35 89,59 3,39 7,02 

CB-36C 97,05 3,03 92,45 3,03 4,52 

CB-74 98,0 1,78 0,24 93,29 1,78 4,93 

P-14 98,6 1,21 0,19 95,44 1,21 3,35 

PB-63-1 97,10 2,90 91,08 2,90 6,02 

CB-4-14 91,57 2,42 6,10 90,98 2,42 6,60 

Media 97,0 2,08 0,89 95,51 2,16 2,30 

Desv. Media 2,25 0,86 1,97 2;85 0,91 2,47 
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CONCLUSIONES 

1. Las fuentes de suministro de las formaciones San 
Cayetano y Polier fueron terrenos con corteza conti
nental. 

2. En el perfil de Cinco Pesos, las areniscas de la Forma
ción San Cayetano están compuestas por clastos de cuar
zo, cuarcitas, silicitas, esquistos cuarzosos, moscovita, 
feldespatos, circón, esquistos cuarzo-micáceos y can
tidades menores de otros granos. El conjunto indica 
una fuente de aporte de terrenos constituidos mayor
mente por metamorfitas siálicas con una cobertura 
sedimentaria rica en areniscas cuarzosas. Los granos 
de feldespato sugieren algún apórte de afloramientos 
de intrusivos ácidos hacia el final de la sedimentación. 

3. La Fm. San Cayetano, en Cinco Pesos, parece ser un 
sedimento de abanico submarino, construido por 
turbiditas. Se distinguen dos tipos de depósitos: (a), de 
canales, (b) de intercanales. Existen algunas diferen
cias en la composición de los clastos entre uno y otro 
tipo de sedimento. 

4. Los depósitos de la Fm. San Cayetano en Cinco Pe
sos (y quizás en toda la Sierra del Rosario), son consi
derablemente más ricos en granos silíceos que los se
dimentos de Guaniguanico occidental reportados por 
Pszczolkowski (1986). 

5. En los triángulos Qm F Lt y Q F L de Dickinson y Suczek 
(1979) los puntos de la Fm. San Cayetano se ubican 
tanto en el campo del bloque continental como en el 
orógeno reelaborado (Qm F Lt), en tanto se colocan 
mayormente en el orógeno reelaborado en el triángulo 
QFL en el perfil de Cinco Pesos. A. Pszczolkowski 
(1986), reporta un predominio de puntos en el campo 
del orógeno reelaborado para Guaniguanico occiden
tal. Aunque por su escala no son directamente compa
rables con otros trabajos regionales, los resultados de 
nuestra investigación sugieren la presencia de fuentes 
de aportes con diferente régimen tectónico para distin
tas partes de la Fm. San Cayetano (Sierra del Rosario 
y «Zona Esperanza» por un lado y Sierra de los Órga
nos y las Alturas Pizarrosas, por otro). 

6. Las areniscas de la Fm. Palier son turbiditas. La rela
ción sedimentos terrígenos/sedimentos calcáreos es 
distinta en diferentes nappes. También son diversas 
las direcciones de paleocorrientes determinadas en dis
tintos nappes. 

7. Las areniscas de la Fm. Palier están compuestas por 
granos de cuarzo, cuarcitas, esquistos, silicitas, 
volcanitas, rocas calcáreas, feldespatos, circón, 
mosc;ovita y turmalina, además de otros detectables 
sólo en pequeñas cantidades. En su conjunto indican 
una fuente con granitoides, metamorfitas siálicas y una 
cobertura sedimentaria. Más limitadamente hubo apor
tes de terrenos volcánicos antiguos y de clastos de 
bancos carbonatados, ubicados en la propia cuenca. 
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8. En los triángulos QFL y Qm F Lt de Dickinson y Suczek 
(1979), la fuente de aporte de la Fm. Polier se ubica en 
los campos cratónicos y del orógeno reelaborado aun
que para su Mb. Roble, se coloca en el campo del blo
que continental (cratón). 

9. El Mb. Roble posee una madurez mineralógica y 
textura! más marcada que el resto de la Fm. Polier, y 
se derivó principalmente de la erosión de sedimentos 
terrígenos ricos en cuarzo. Esto, unido a lo expresado 
en el punto 8, sugiere que debió ocurrir un importante 
cambio en el régimen de sedimentación de la cuenca 
. al comenzar la acumulación del Mb. Roble. 
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RESUMEN: En muchas oca
alones el análisis de loa datos 
geólogo.geoffaicos se dificulta 
por la complejidad de loa mis
mos y también por el número de 
elementos y atributos a consi
derar. El desarrollo y la apli
cación cada día mayor de las 
técnicas de computación ha 
permitido utilizar técnicas de 
interpretación complejas que 
consideran simultárMtamente 
varios atributos. 

El sistema PROSPEC se basa 
. en la utiliz,áción del parámetro 
complejo, conjuntamente con 
varias transformaciones de loa 
datos y como t:esultado del 
procesamiento se obtienen loa 
puntos o zonas del perfil que 
son más perspectivos para la 
localización del objeto geológico 
buscado (cuerpo mineral, carn-

. po mineral, falla, etcétera). 

El sistema posibilita revelar 
esos puntos o zonas perspecti
vas sin necesidad de evaluar 
previamente loa datos de forma 
independiente. 

Se incluye un ejemplo de su 
utilización con datos tomados 
de trabaJos geólogo geofísicos 
en el noroeste de la provincia 
Pinar del Río. 

ABSTRACT: Sometimes the 
geologic - geophysical data 
analysla becomes diflicult by 
the complexity and the large 
number of elements to consider. 

The development and aplication 
day after day of computing 
techniques have permited to 
use complex interpretation 
methods that considered simul
taneoualy severa! attributes. 
PROSPEC la based on the uti
Hzation of the complex parame
ter, conjunctly with sorne trana
fonnatlona, as result .they are 
obtained the more perapectlve 
points or ¡ones for the localiza
tlon of aearohed geological 
object (mineral bodlea, mineral 
fleld, fault, e. e.). 

The ayatems permita to reveal 
the perapective pointa or zonea 
wilhout previous analyala of 
laolated data. 

Had been included an example 
with data from the geologicat 
aurvey in the north - weet part of 
Pinar del Rlo provlnce. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis y la interpretación de los datos geólogo-geofísicos es un proceso que en 
ocasiones se hace difícil o complejo a causa de la naturaleza de los datos, del 

comportamiento de los campos o atributos estudiados.y también en dependencia del 
objetivo o interés del propio proceso de interpretación. 

El desarrollo de la computación y la aplicación cada vez mas amplia de los méto
dos estadístico-matemáticos constituyen sin duda una gran ayuda para los profesiona
les de esta rama. No obstante, aún se presentan dos grandes dificultades a nuestro 
entender: primero, se procesan datos, con el consiguiente gasto de tiempo y recursos, 
que no brindan información o en ocasiones la alteran y segundo, algunas veces resulta 
difícil hacer una interpretación físico-geológica de las transformaciones estadístico
matemáticas de los datos, ya que muchas de ellas constituyen procedimientos pura
mente matemáticos, lo que hace que en los mismos procesos de cómputo, en algunas 
ocasiones, surjan dificultades serias (por ejemplo, el problema del tamaño de la mues
tra, la correlación o dependencia entre dos o más atributos, etcétera). 

El sistema PROSPEC está basado en la utilización del método del Parámetro 
Complejo, conjuntamente con varias transformaciones estadístico-matemáticas y la ex
periencia del profesional que lo utiliza, con el objetivo de revelar las áreas o zonas más 
perspectivas para la localización de ciertos y determinados objetos geológicos (cuer
pos o campos minerales, fallas o zonas de agrietamiento, estructuras de diferentes 
tipos, etcétera). 

PROSPEC tiene dos versiones. En este trabajo se presenta la Versión 1.0, que 
procesa un conjunto de datos en un perfil, mientras que la Versión 2.0 permite procesar 
un área de estudio. 

El método de los parámetros complejos 

El método del Parámetro Complejo (PC) fue propuesto por el científico ruso G. C. 
Varjomeev y consiste en calcular cierta función W en cada punto i del perfil. Esta función 
no es más que la mezcla de señales (valores) de cualquier número de métodos diferen
•es, medidos o expresados en forma numérica. Los atributos para cada punto pueden 
ser datos geofísicos, geoquímicos, geomorfológicos, etcétera. 

Los PC se pueden utilizar para: 

1 ;' Reducir la información obtenida por varios métodos de investigación a una informa-
ción única. 

2. Reducir las observaciones al nivel de campo normal en el caso en que no lo esté. 

3. Revelar las anomalías débiles sobre un fondo de ruido. 

4. Clasificar las anomalías complejas reveladas en perspectivas y no perspectivas. 

La esencia del método es la siguiente: 

Para cada señal o atributo en cada punto del perfil se calcula la magnitud 
adimensional: . 

Alf-A. 
H .. = J· 1 

JI S. 
J, 
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