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RESUMEN: 
Se establecen las particularidades de la distribución espacial del cuer
po oriental del placer, su posible génesis y la estructura geológica del 
área de desarrollo de los depósitos playeros. ·. 
Las fotografías aéreas se procesaron con ayuda de técnicas de com
putación (Telemap) y la interpretación magnetométrica se realizó con 
el apoyo de una red topográfica de 100 x 20. 
Los resultados demuestran que sólo un proceso de acumulación late
ral marino es capaz de dar origen a estos tipos genéticos de depósi
tos. 

La cuenca del río Sagua de Tánamo, en su parte 
baja, constituye una extensa llanura fluvial del tipo abra
sivo-acumulativa con pequeñas ondulaciones que raras 
veces sobrepasan los 30 m. 

En la zona más cercana a la costa, a ambos lados 
de· la desembocadura del río, se desarrollan potentes 
acumulaciones de arenas enriquecidas en metales pe
sados. Estas acumulaciones son ael tipo playa y actual
mente no sufren los efectos del mar, salvo en raras oca
siones cuando ocurren penetraciones de este, a causa 
de las tormentas marinas. 

OCÉANO ATLÁNTICO 
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ABSTRACT: 
The main features of the spacial distribution and genesis of the 
western placer deposit as well as the geological structure of beach 
placers are established. The photogeologlcallnterpretation was done 
using computarized techniques (Telemap) and the magnetometric 
interpretation was done with the support of a topographical net of 
100 x 20. The obtained results show that only a marin-lateral 
accumulation process is capable of origlnlng these genetic type of 
deposits. 

Estos depósitos se forman como resultado de la 
combinación de numerosos factores geomorfológicos, 
tectono-estructurales, petrológicos, mineralógicos, 
hidrodinámicos, entre otros (Denisov, 1980; Tikhomirov, 
1975). 

El placer Mejías se ubica a ambos lados de la desem
bocadura del río Sagua (ver Figura 1 ). El cuerpo tiene 
forma de hoz y se extiende por más de 1 500 m a todo 
lo largo de la costa; el ancho máximo del placer es de 
350m y la potencia media es de 0,75 m. 

SIMBOLOGÍA 

~Arenas negras 
L:.:.::.:1 del Placer Mejías 

fOO'Ol Arenas grises 
~ de dunas costeras 
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FIGURA l. Esquema de distribución de los depósitos costeros de la desembocadura del río Sagua de Tánamo. 
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El cuerpo mineral lo conforman numerosos lentes 

finos que no sobrepasan los (20-30) cm de espesor. Ha-
. cía la parte más occidental de la desembocadura el re
lieve adquiere una forma peculiar, prov~cada por la pre
sencia de varios niveles de dunas costeras que alcan
zan alturas entre los 4 y 18 m, y forman cadenas conti
nuas a todo lo largo de la costa con 11na extensión de 
más de 2 000 m (Massip, 1974; Kuratov, 1975). 

Las arenas del placer Mejías se caracterizan por 
presentar una granulometría fina, en correspondencia con 
el mecanismo de formación, con predominio de las cla
ses comprendidas entre (0,2-0,1) mm. En su composi
ción mineralógica entran la magnetita, ilmenita, cromita, 
hornblenda, augita, serpentina, epidota, olivino, grana
tes, circón, apatito, esfena, leucoxeno, cuarzo, turmali
na, oro y trazas de monacita. No se· descarta la presen
cia de platinoides (Díaz.Martlnez, 1995). 

El análisis mineralógico de las arenas reveló los 
contenidos promedios siguientes (en kg/t) para los prin
cipales minerales pesados presentes: 

Magnetita 217,0 

limen ita 138,8 

Cromita 86,6 

Rutilo 1,7 

Esfena 20,0 

Circón 0,4 

Leucoxeno 1,0 

La aplicación, de forma experimental, del método 
magnetométrico en el área del placer Mejías, se funda
menta por las elevadas concentraciones de magnetita 
en las arenas, con contenidos promedios de 217 kg/t y 
en el hecho de que los cuerpos afloran a la superficie· o 
están cubiertos por sedtmentos superficiales que no so
brepasan los (30-40) cm. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se interpretaron dos pares de fotos aéreas, en blan
co y negro. Los criterios de fotointerpretación seguidos 
fueron: fototono, relieve, drenaje, dislocaciones tectónicas 
y vegetación. Además, para complementar la interpreta
ción de las fotos, estas fueron procesadas con ayuda del 
Telemap, filtrándose en varias ocasiones para eliminar 
los posibles ruidos creados como resultado de fototonos 
similares no perceptibles por el ojo humano. Se realiza
ron itinerarios geológicos en toda el área del placer para 
precisar los resultados de la interpretación de las foto
grafías aéreas. 

Para la fotointerpretación se empleó: 

- Esteroscopio ELS-1. 

- Fotografías aéreas a escala 1 :1 00 000 del año 1995. 

- Fotografías aéreas a escala 1 :62 000 del año 1975. 

TRABAJOS GEOFÍSICOS 

La· medición de la componente vertical del campo 
magnético se realizó según una red de 100 x 20, 
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densificándose cada 5 m en las partes que así lo reque
rían para detallar el carácter del campo magnético. La 
precisión proyectada para la red ordinaria fue de 15 nT y 
se emplearon magnetómetros M-27-M. 

: Se realizó una red de apoyo de cuatro puntos, distri
buidos en perfiles, asignando al punto de referencia el 
valor de 102 nT. Se obtuvo una precisión de 6 nT para 
esta red. 

La precisión de los magnetómetros varía entre 4 y 
6 nT, por lo que se obtiene para la red ordinaria una pre
cisión de 18 nT, menor en tres órdenes que la proyectada 
(15) por lo que se ejecutó un 1 O % de puntos físicos de 
control. 

Los trabajos abarcaron un área de 320 000 m2 y se 
midió un total de 214 puntos ordinarios. 

RESULTADOS 

Como resultado de la interpretación de las fotos aé
reas y los itinerarios geológicos, se confeccionó el es
quema fotogeológico, según el cual, el área se subdivide 
en siete zonas muy bien delimitadas (ver Figura 2). 

Zona 1 
Esta zona se identifica por un fototono gris medio a 

gris oscuro con algunas tonalidades claras; el relieve es 
premontañoso con alturas pequeñas y cimas redondea
das, las pendientes, de medias a · altas, condicionan un 
relieve con drenaje bien desarrollado y redes densas de 
tipo dendríticas. 

Dicha zona es afectada por varias dislocaciones 
tectónicas con dirección noreste-suroeste y noroeste-su
r~ste. Están presentes las rocas de la asociación ofiolítica, 
representadas por serpentinitas muy tectonizadas y de 
coloración gris verdosa a gris oscura, poco alteradas. 

Zona2 
La zona 2 contacta con la anterior. A ambos lados 

del río se observa una franja con dirección este-oeste 
representada por un fototono gris oscuro a gris claro. Las 
observaciones de campo corroboran la existencia de r<r 
cas volcánicas, que según el mapa geológico de Cuba a 
escala 1 :250 000 pertenecen a la secuencia del arco vol
cánico del Paleógeno, representado por la formación 
Sabaneta. 

Zona3 
Se identifica por un fototono gris claro, con poco 

desarrollo de vegetación. Está representada por peque
ñas ondulaciones de pendiente suave, lo que condiciona 
un drenaje poco denso. Se observa claramente una falla 
con dirección noreste-suroeste que atraviesa la zona por 
su parte central. En esta zona afloran calizas organo
detrfticas masivas de color amarillento, las cuales son 
ampliamente utilizadas como material de relleno. Estas 
litologías forman parte de las secuencias rocosas perte
necientes a la formación Jalmanltu. 

Un rasgo interesante de esta zona es la presencia 
de una extensa laguna, la cual pudiera estar relacionada 
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con los procesos de carsificación que han sufrido las ca
lizas. Por otra parte, el relieve 'peniplanizado de poca al
tura con dirección casi este-oeste, indica que estas ro
cas constituyen restos antiguos de un sistema de terra
zas marinas. 

Zona4 

La misma se identifica por un fototono que va del 
gris medio al gris claro. La vegetación es abundante. Esta 
zona se caracteriza por presentar llanuras ampliamente 
distribuidas, propicias para el cultivo de caña de azúcar y 
otros cultivos menores. La posición hipsométrica con re
lación a la zona anterior y la dirección este-oeste, indi
can la presencia de un nivel de terraza en esta zona. 

ZonaS 

Se identifica por un fototono gris claro, casi blanco, 
debido a la presencia de agua. Esta zona coincide con 
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los depósitos parálicos ampliamente desarrollados cer
ca del litoral, y en ella se desarrollan turberas y fangales 
de una gran fetidez que pudieran ser utilizados con fines 
medicinales. 

Zona6 
Esta zona forma una franja que se extiende a todo 

lo largo de la línea costera. Presenta un fototono gris os
curo, relacionado con las arenas negras del placer que 
se encuentran hacia la parte más occidental, transi
cionando al gris claro hacia la parte oriental, debido al 
predominio de arenas blancas provenientes de la barre
ra arrecifal. 

Zona? 
Se extiende a todo lo largo y a ambos lados del río 

Sagua de Tánamo. Está conformada por sedimentos 
aluviales que incluyen los depósitos actuales de las te
rrazas jóvenes del río. 

N 

A 
LEYENDA, 

m Zona 1: Olitostromas serpentiníticos 

[]!]·zona 11: Tobas (Fm. Sabaneta) 

D Zona 111: Calizas (Fm. Jagüeyes) 

liJ Zona IV: Dep6sitos cuaternarios (Suelos) 

D Zona V: Depósitos cuaternarios (parálicos) 

[iJ Zona VI: Arenas negras de playa (Placer Mejías) 

[QJ Zona VIl: Dep6sitos cuaternarios (aluviales) 

L ...... "'l Fallas no comprobadas 

Escala 1 :62 000 

FIGURA 2. Esquema fotogeológico del área del placer Mejías. 

En el área estudiada se observan dos tipos de relie
ve, el primero, perteneciente a las montañas bajas y muy 
próximo a la costa y el segundo, típico relieve de costa 
donde predominan las terrazas marinas y fluviales, así 
como los depósitos playeros. A este último tipo de relie
ve se asocian las zonas 6 y 7, perspectivas para la ex
ploración geológica ·de placeres de diferentes .tipos 
genéticos. 

INTERPRETACIÓN DE LAS ANOMALÍAS 
MAGNÉTICAS 

De acuerdo con la configuración del campo presen
te en el mapa (ver Figura 3) se deduce que existe un 
fondo, de aproximadamente 200 nT, común a toda el área · 
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de desarrollo del placer Mejías que puede dar un criterio 
de la mineralización media del placer. 

Hacia la parte más occidental del placer, en las proxi
midades de la laguna Madre Vieja, las anomalías alcan
zan valores máximos de 900 nT que responden posible
mente a zonas de elevada concentración de arenas muy 
enriquecidas en minerales altamente magnéticos. En esta 
zona se realizó el perfil xx1v y no se observó extremos 
positivos y negativos propios de cuerpos limitados en 
profundidad, por lo que queda establecido el carácter 
lenticular del placer con un posible buzamiento en la di
rección norte. 

Los elementos anteriormente señalados indican la 
alta probabilidad de que el placer ·o las capas mine
ralizadas continúen hacia el mar. 
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Perfil magnetométrico por la línea P-XXIV 
Placer Mejías 

Escala 1: 1 O 000 
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LEYENDA 

--------- 200 nTI 

250 nTI 

300 nTI 

550 nTI 

Perfil XXIV 

FIGURA 3. Mapa de anomalias y perfiles magnéticos del placerMejfas. 

ISSN. 0258 5979 

CONSIDERACIONES SOBRE LA GÉNESIS 

Las arenas de la playa Mejías se componen funda
. mentalmente de minerales y fragmentos de rocas que se 
correponden con las formaciones geológicas que confor
man la cuenca del río Sagua de Tánamo. 

La granulometría de esta arena es finé' (0,2-0, 1) mm, 
muy homogénea y muy bien clasificada, lo que evidencia 
una velocidad constante del flujo y una estabilidad en el 
régimen hidrodinámico. Tales características son típicas 
de materiales depositados por el mar. 

Las capas y laminillas que componen el cuerpo mi
neral presentan una perfecta laminación con una direc .. 
ción de buzamiento hacia el norte y una aparente inclina
ción en sentido contrario a la costa debido a la posición 
que ocupa la berma de la playa. 

El carácter de las anomalías magnéticas demues
tra que los cuerpos pres.entan forma de lentes alargados 
paralelos a la lrnea de costa, lo que descarta su vincula
ción con antiguos causes del río Sagua de Tánamo. 

El río provoca en su desembocadura una disminu
ción en la salinidad nortnal del agua del mar, provocando 
la destrucción de la barrera arrecifal, y en consecuencia, 
las olas pueden preparar mucho mejor el material del pla
cer. Además, los vientos poseen una dirección noreste, 
constante durante todo el año, en correspondencia con 
la dire.cción de los alisios para esta región del país, pro
vocando la acción vigorosa de la olas en la línea de cos
ta y la formación de inmensas dunas que se ubican en la 
parte trasera del placer. 
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La acción de las olas, las mareas y sobre todo las 
corrientes laterales, son los principales agentes capaces 
de desplazar el material arrastrado por el río, y acumu
larlo a ambos lados de su desembocadura, desplazándolo 
(deriva de playa) a distancias considerables. En Mejías 
tal desplazamiento alcanza más de 1 300 m. 

Los aspectos anteriormente mencionados constitu
yen los fundamentos científicos que avalan la génesis 
lateral marina del placer Mejías. 

CONCLUSIONES 

El estudio del placer Mejías, a través de la fotoin
terpretación y el análisis de las anomalías magnéticas, 
ha permitido caracterizar desde el punto de vista geoló
gico esta importante acumulación de minerales pesados, 
definiéndolo como un verdadero placer marino lateral de 
tipo playa, de edad reciente. 
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