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CARACTERIZACION DE LAS LITOLOGIAS Y COLECTORES PRESENTES 
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BF~lMEN 

En Cubil exi sten v<:~rios yJcirniento s de.•ocJs serpen
linlti cJs , yabroides y diJb;isic,ls, IJs q"...! fo1 rn¡¡n 
pJ•le del com plejo denorninJd o cuqeos 1nc linJI Jlóc
ton o, que ilpillece en la p.1rte norl <! .. de IJ isi J 
de Cuba, JsociJdo <1 IJ zo na de •ecub1 imienlo l ec
tóni co. 

La producción de petro leo en es tas Lonas es tiÍ rela
cionJd,l cor 1 porosidades rl c tipo sec undariJ y vJ riJ 
desde cient os de loneiJdas hasta unil ur11d<1d 
o m enos por dla, siendo \¡¡s fractu1 Js lils vl·as de fil
llodo de !os fluido s. 

En el t rab ajo se señJ I¿¡n los tipos de co lec tores pre
sentes en el co rte, rel¿¡c io niind olos con los dife
rent es lit o tipo" establecidos por los autores y con 
IJ constitución geol óg icil de Cuba; se es tablece ad e
mii s una reyu\¿¡ridad en la apJrici ó n de las zona s 
con mejores y peores propiedad es colec toras. 

1\TIWIH CCIO'\ 

El est udio de los horizon tes serpenti1üt1cos ha sid o 
un ob jetivo de gran importancia para muchos inves
tigadores; esto se debe al interés que present ar! desde 
lod os los puntos de vista: ornamental y corno mate
rial de construcción por su relaci ón co n los mine
rales sólidos y con los yacimientos de petróleo. 

El presente trabajo está enfocado hac ia el anális is 
de la yacencia de los hori zontes serpentinlticos, 
sus particularidades litológicas y la rela c ión de estos 
con los tipos de colectores presentes en los mismos, 
a la vez que se definen las zonas de mayor y men or 
producción de petróleo; para estn presentamos pu
files transversales a las estr ucturas de tres yaci
mientos gasopetrollferos, la r:aracterización petro
flslca de todas las muest ras analizadas en dicha 
secuenc ia, correlaciones entre algunos parámetros 
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.\B~THACT 

Th ere are in Cubil, severa\ petroleurn deposits, 
in the serpentiniti c, gabroid <:~nd diabasic rocks, 
w hich are of the so called eugeosynclinal alloch
l o ne cornplcx, locJ ted in the northern part of Cuba, 
Jssociated to th e tec tonic overloping zone. 

Oil production in these zones is related to second
Jry IH•rosities and rJnges from hundreds of tons 
l o one unit or less daily, fractures being the ways 
o f fluid s filtration. 

This work narnes the different kinds of collectors 
presents in the profile, relating them to d i fferent 
lothot y pes established by the authors and to the 
geological co nslitution of Cuba. lt is too estab
lish ed a regularity in the appearance of zones 
with the best or th e worst coll ecting properti es. 

y fo tos de núcl eos saturados con res inas colorantes 
y su stancias lumini scentes. 

CONSTITUCION GEOLOGICA 
DE LA SECUENCIA SERPENTif\IITICA 
Y SU RELACIOf\l CON LOS TIPOS 
DE COLECTORES QUE PRESENTA 

1\Jurnerosos investigadores, entre los que se encuen
tran Hess , Hall en , Kniper , Meyerh o f, Judoley, 
Furra zo la, Shein e lturralde han tratado de estable
cer la edad, origen y yacencia actual de los cuerpos 
serpentiniticos; las t eorias 1 2 l son diversas pero 
convergen en algunos puntos que ex ponernos 
a con tinuac ión. 

T odos coinciden en que la faja o cinturón ultrabá
sico del Caribe tiene gran extensión : desde México, 
Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. 

Venezuela . Colombia v que es mayor en Cuba donde 
· alcanza 900-1 000 km de l¡¡rgo y varias decenas 
de km de ancho : que dK::ha faja sale ill exterior 
a través de fa l las profundas; en Cuba la zona 
de sutura marginal; que su posición actual es alóc
tona en la parte norte, lo cual es producto de sobre
corrimientos por encima del miogeosinclinal; que 
su origen es pre-Cretácic<1y que los movimientos 
que la sitúan en su actual posición ocurrieron entre 
el Cretácico 1 nferior y Paleógeno, precisando cada 
autor los pisos y subpisos en que se estima suced ie
ron estos fenómenos; todos relacionados con las 
orogenias Subherciniana y Larárnica. 

Shein 1 4 1 especifica que las ofiolitas al alcanzar 
el escalón geomorfológico correspondiente al talud 
continental fu eron comprimid<Js formando un cin
turón ofiol itico. Posteriormente, como resultado 
de los plegamientos y desplazamientos horizon
tales ulteriores, se fracturJron y c<Jtaclastizaron, 
formando placas y charriages individuales de la zona 
de recubrimiento tectónico la cual se dividió 
en dos: l<>s meridionales que no están prácticamente 
desplazad_as y las del norte que están desplazadas 
a grandes distancias. 

La posición que ocupa dicha secuencia en la zona 
de estudio, tanto en superficie como en pozos, 
coincide con esta teoria, o sea, en forma de pliegues 
escarnas con una zona olistostrómica en su pilrte 
inferior, como consecuencia del sobreempuje prin
cipal, y otra en la parte norte del borde frontal 
del sobreernpuje eugeosinclinal principal. 

Lo anterior se muestra en las Figuras 1, 2 y 3, que 
se corresponden con los perf iles (por pozos) trans
versales a la estructura (S-Nj de los yacimientos 
Guanabo, V1·a Blanca y Boca de Jaruco ; las zonas 
marcadas en negro son áreas con producci ón 
de petróleo; d e ello podemos establecer las 
SI<J ll ien tes regularidad es: 

L.~1s zonas con mejores propiedades colectoras (pro
ducciones inic ia les del orden d.e cientos de tone
l,¡das). se relacionan con el borde frontal del sobre
Hnpu)e eugeosinclinal (pto. 1, Figuras 2 y 3). 

L.1~ Jon<~s co n regulares propiedades col ec t oras (pro
"'"' •ones del o rden de dece nas de ton elad as) se rela
' ""'·'n con las zo nas de fracturas provocadas por las 
f,,!l,r•, (Ir t1p0 inversas (pto. 11, Figuras 1 y 3) . 

Amb.1s pr esentan colectores de tipo fracturado, 
f,,,flw.ldo pornso, o fracturado cavernoso. siendo 
1.1 fr,J< twa la v1·a principal de filtrado del fluido; 
PI! ••\tm c.1sos se presentan pérdidas de circulación 
v '>urqenuas dwante el" proceso de perforación . 

Ll\ 1on,n con pobres propiedades colectoras (pro
ducCiones llliCiales del orden de la unidad o menos 
d~ la un1dad de toneiJdas), se encuentran en las par
te~ olrstostróm1cas (pto . 111, Figuras2 y 3) for
m,¡ndo acumulaciOnes lenticulares, y en las partes 
donde la 1nfluencia de la fracturación intensa (pro
vocada por la falla) se pierde (aproximadamente 
200m ill SLH de esta), (pto. 1v, Figura}) . 
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Las zonas con ausencia de propiedades colectoras, 
que pueden constituir sellos, son las serpentiníticas 
denominadas alteradas o "hidratadas" [ 3 ) y los . 
cuerpos masivos, sin ningún grado de fracturación 
o con las fracturas selladas por procesos secunda
rios (oto. v, Figuras 1, 2 y 3). 

Además de existir esta estrecha relación entre 
la yatencia actual de los cuerpos serpentiníticos, 
la aparición de colectores y de acumulaciones 
de petróleo, existe otra que depende de las litolo
g¡'as presentes en este corte. 

CARACTERIZACION LITOLOG ICA 
Y DE TIPOS DE COLECTOR~S 
DE LA SECUENCIA SERPENTINITICA 

La que hemos denominado hasta ahora secuencia 
serpentin1'tica en este trabajo, está compuesta por 
diferentes tipos litológicos, los que se pueden consi
derar relaciotl,ados en su génesis y emplazamiento 
posterior; ellos son: serpentinitas apohazburguí
ticas, piroxenitas, wherlitas, hazburguitas (todas 
del tipo intrusivo ultrabásico) gabros, troctolitas 
(todas del tipo intrusivo básico del grupo gabroide) 
y gabro-diabasas, diabasas con estructura porfirítica 
(todas ellas ~1 tipo hipabisal del grupo diabasa); 
además existen las serpentinitas alteradas o "hidra
tadas" y cataclasitas o las rocas antes mencionadas 
cataclást Izadas 1 3 1-

Basados en la gran variedad de rocas que aparecen 
en dicha secuencia y en la caracterización dada, 
de acuerdo con los datos petroflsicos hemos dife
renciado en nuestro trabajo 4 litotipos diferentes: 

Litotipo n° 1: Serpentinitas, serp.ntinitas bre
chadas, fracturadas. 

Litotipo n" 2 : Cataclasitas y serpentinitas, gabros, 
diabasas y otras cataclastizadas. 

Litotipo n° 3 : Serpentinita alterada o "hidratada" 
y arciHosa. 

Litotipo n° 4: Gabros, wherlitas, lherzolitas, dia
basas, diabasas con estructura profirítica, gabro
diabasas y otros. 

A c~ntinuación hacemos un análisis con los datos 
petrofisicos que conllevan a distinguir estos 4 lito
tipos. · 

Por las propiedades f isicas: 

Para esto se han confeccionado histogramas c0,n 
las propiedades de carbonatosidad (C,% ), capaci
dad de intercambio catiónico, que es un tndice 
We arcillosidad (Q 100' rneg/100g) y densidad 
volumétrica ('V g/cm3 

). 



S 

o ~ 9 1 1 A -, 1 

~o j 

r · 

1500~ 

2l500 

-?z -N, 

~ 

S 1 

S 

S 

S 

S 

S 1 

e, 

-¡ _j¡ 

-
S S S 

S S 

1l 
S~ S 

S S 

S S 

S 

. .. .. ~····· ..... _,_,....,.~J"';'-'1·~:t·~ .... ,..., ... ,., . _, .. ~_., ... , ·' ,, , '· -~ . 

:!! 
'? 
N 

~ ~.H ~ ill"'' .·· ,, 
.·~ "' c.o 
. . 1 1 

l> • l> 
;o ;o 
o 1"11 
¡= z 

¡¡; 
o 
l> 
11> 

' l> 

g 
h 
l> 
;o 
1"11 
l> 

1"11N zo z 
llll> 
1"11 ;¡¡¡¡: 
1"11> 

~2 
~¡¡: 

~:= 
l:; 
~ 
liil 
"O 

~ 

In 
1"11 
;o 

~ z 
-i z 
i! 
l> r· 
~ ;o 
l> g 

1 ~ 

/ FALLA INVERSA 

y SOBREEMPUJE 
~ EUGEOSINCLINAL 

§ 

~ \"' 
111111 
1'111'11 o ;o --o 
!:1'11 
1'11z 
z-i 
~z :o---i 
l>J> 

e o 
o"' 
!:.-i 
U>-

ti<3 

~ 
3: g 

g¡ ;:;! 
m r 
;o r 
m > 
m 
3: -, z 
e < 
<- m m ;o 

(,0 
m J> 
e 

~ z 
o 
r z 
J> 
r 

Fig. l. 

¡:;; 
8 

\11 \ \11 \ 

\11 

~ SERPENTINITA DE TIPO SEDIMENTARIA 
~ U OLISTOSTROMICA. 

~ ZONA'&!:' ACUNULACION DE FETROLEO 
~EN SERPENl\llfiTA 

l:r~1. ~/ '1 ARENISCA CALCAREA COfol EFUSIVOS 

t::-_: -= 1 ARCILLA 

~- · -·--·· --· -

B 
o 

~ o 

· \ ..... 

... 
· ® 

..¿.. 

o 
(/) 

, . 

<-

~ 

• 



S 

500 

1500 

BJ-X BJ-Y BJ-Z 

1 
290~ 

~ARCILLA 

lx ~:-:rl ARENISCA 
CALCARE.\ 

~ CONGLOMERADO 
~CON ROCAS 

EFUSIVAS 

BJ- K BJ- M 

/ FALLA INVERSA 

-~ SOBREEMPUJE EUGEOSINCLINAL 

~ SERPENTINITA DE TIPO SEDIMENTARIA 
~ U OLISTOSTROMICA 

1 ~-5-~ 1 SERPENTINITA ALTERADA 

~ ZONA DE. ACUMULACION DE PETROlEO 
~ EN SERPENTINITA 

Fig. 3. 

N 

E.r1 IJ FigurJ 4J se observJ que el pJr<imetro carbo
P<JlosidJd tiene pJrJ t odos los litotipos un vJior 
modJI de!:>"" Junqu e el N<l. 1 presentJ unJ distri
bución m<is JmpliJ, lo qut' pu ede deberse il calcil<Js 
de or igen secundJrio en IJs fracturas. 

HI STO GRAMA l_ARA C% 
POR U TOTIPOS 

SEC SERPENTINITICA 

Wr {0/o} 

L-1 132 DATOS 

L-2 1 12 DATOS 

L-3 21 D.nos 
L-4 102 DATOS 

roo 
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20 

ro 
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e% 

Fig. 4J. Hi slogr Jmil pJrJ e"!" por litotipos sec. 
~erpentin r'tica. 

1 ,, l<r F- ;gurJ 4b ~e observJ que, aunque el va lor 
"'"'1.11 del piH<Írnetro Q100 en todo s los litotipos 
. ·. d· · 5 rneg/100 g, el No. 3 presen ta unJ segunda 
.! . t • dnrc rón entre los vclores 30-60 meg/100 g, 
· !··ll •rl •> ,1 qu e en est e se encuentran agrupadus 
·'· .<·•IH:ntrnitas ¡¡Iteradas y arcillosas. 
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HISTOGRAMA PARA Q 100 ( meg/IOOg) 
r ·llR LITOTIPOS 
SEC SERPENTI N ITICA 

L-1 126 DATOS 

----- L-2 100 DATOS 

L-3 21 DATOS 
-- - · - L-4 95 DATOS 

• 

10 20 30 40 50 60 • 
Q 100 meg / 100 g 

Fig. 4b. Histograma. para Q100 (meg/100 g) por lito
tipos sec. serpent rnrtrca . 

En la Figura 4c se representa el parámetro -yv , 
en el que cada litotipo se diferencia bien ; asl el n° 1 
tiene un rango de variación entre 2 y 3 g/cm·' con 
una moda muy definida en 2,5 gjcm'; el n° 2 
tiene un amplio rango de variación, desde 1,6 hasta 
3,2 g/cm' y aunque su moda es igual a la del No.} 
(2,5 gjcm'). tiene un val or alto de frecuencra (28 /o) 
tadtbién en la moda 2,3 gjcm'. El n° 3 presenta 
una distribución no representativa (pues sólo hay 
un dato); no obstan te este debe ser su valor modal 
2,1 gjcm' o menor, pues so n rocas blandas, delez
nables; el n" 4 está bien caracterizado por este' 
parámetro, ya que su rango de distribución está 
entre 2,2 y 3,2 gjcm' y su valor modal es de 2,7 gfcmJ 
aunque también hay una frecuencia alta en los valo
res de 2,8 a 3,0 gjcm' 
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HISTOGRAMA PARA '(V (g/cms) 
POR UTOTIPOS 
SEC. SERPENTINITJCA 

L- 1 211 DATOS 

L -2 /36 DATOS 
L-3 1 DATOS 

L-4 163 DATOS 

·- ·, 
0~--.---r--+---.--.--.--~~+-~ 

1,6 1;8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

7ivKer t Cl Na g/cm3" 

Fig. 4c. Histo~ramil pilla -y (gfcm-') por litolipos 
~ce. serpentm1t1ca. v ' 

Por las P' opiedades colectoras: 

En_la Figura 5 _se muestran los histogramas de los 
anails1s petrofls1cos que incluyen las siguientes pro
piedades: p~rosldadi r/> :"lo). saturación de agua 
1es1dual {u, '/0 ) y permeabilidad (K, md) . 

En la Figura 5a se observa que el valor del parámetro 
~oros1~ad para los litotipos 1 y 4 tiene una moda 
ae 2,5_'u c~n frecuencia de 52 y 68% respectiva
mente, el n 2 se d~ferenc1a muy bien en este caso, 
con una d1stnbuc1on más amplia y prácticamente 
1gualen el rango de 5-15°111 , aunque su moda 
.e~ de 7,5''/n, el n" 3 tiene una distribución 
no representativa (pues sólo hay dos datos) con 
un<J moda d_e 25"1u, lo que puede ser tlpico'para 
esta l1tolog1a. 
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HISTOGRAMA PARA ¡;6 1%) 
POR LITOTIPOS 
SEC. SERPENTINITICA. 
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Fig. 5a . Histograma para r¡, ( 010 ) por litotipos, sec. 
serpentin ltica . 

En la ~igura 5b se r:nuestran los valores que· alcanza 
el parametro a, ten1endo una distribución amplia 
para_todos los litotipos; sin embargo, estos se dife
ren~Jan bien ~n sus modas, siendo de 90°10 para 
el n 1, de 65 '/0 para el nQ 2 y del 80% para el n° 4· 
del n° 3 no tenemos datos. ' 
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Fig. 5b. Histograma para a ("lo ) por litotipos, sec. 
serpentin ltica. 

L.n !<J Figura5c se observa que para el parámetro K 
todos los litotipos presentan el mismo valor modal, 
de 5 md(en realidad es ( 1 md), pero para el lito-
1 qJO 2 aparecen valores de 100 md y más, lo que 
1ndica pr::>piedades diferentes a las restantes. 
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HISTOGRAMA PARA K {md) 

POR L!TOTIP03 
SEC. SERPENTlNITlCA 

-- L-1 49 DATOS 

--- - L- 2 28 DATO S 

- ·- - L -4 . 36 DAT OS 

r- - -, 

. i 
'' '"' ~o •o 50 60 10 oo 90 100 > ooo 

~ md 

1 " 1 •, , lk.t<><¡rama para K (md) por l ito tipos, sec. 
··•' ' ¡ ¡rtrl! , 11 d ICll. 
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Como colofón de lo explicado en los párrafos ante
rio res , podemos observar que por la evaluación 
de las propiedades flsicas se diferencian 3 grupos 
litológicos, las serpentinitas (por e y -y ) y las dia-
basas, gabros, etcétera por V. v 

Por IJ eva luación de las propi edades que caracte-
· rizan el co lec tor se distinguen algunas de ellas, 
y o \1 o grupo, que Junque no se puede considerar 
1 i tológ icarncn te di fercnt0(pues presentan todas 
es tJ s litologi<~S),se define ¡_Jor sus propiedades petro
goálic<Js (texturil) debido <1 los procesos que sufren 
duo Jnle su lormJción y est<~s son las cataclasitas 
o ooc<~ s cJ tJciJst iz<Jd<Js, que se distinguen tanto por 
la porosidJci como por su con tenido de agua 
resid uill, as1· como por la permeabilidad. 

Por los tipos de colectores: 

Para es tablecer.os tipos de co lectores presentes 
en esta secuenci<~ v que corresponden a cada litotipo 
analizado (a excepción del n" 3 que se considera 
sello), confeccion<~mos dependencias ent re la poro
sidad y la sJtur<~ción de aqua residual, la que está 
teóricamente argumentada en la literatura 1 5 ], 
y además elaboramos una dependencia entre cada 
etapa del régirhtn de centrifugación y su correspon
diente valor de saturación de agua (Sa), incluyendo 
los resultados de ensayo, con el fin de establecer 
el !Imite colector-no colector (para la matriz) 
y demostrar los tipos existentes. Esta última depen
dencia no ilparece en la litera tura y la probamos, 
al observ¿¡r durJnte nuestro trabajo los diferentes 
compor t<Jmientos que tienen estos litotipos 
en el proceso de pérdida de <igua durante la centri
fugación ; ambas dependencias se corresponden, 
por lo que consideramos nuestro análisis como 
válido. .. 

En la Figura 6 se muestra la relación entre el· valor 
del con ten1do de agua residual y la porosidad, para 
núcleos analizados de las áreas Boca de Jaruco, 
Guanabo, V la Blanca, Cantel, Camarioca, Varadero 
Sur y Basilio. 

En la Fioura 6a se muestra esta dependencia para 
el litotipo n" 1; ; en ella se observa que práctica
mente no hay variación de a con el aumento de r/>; 
es to se debe a que la matriz de estas rocas no es 
co lectora; en el gráfico aparecen 2 zonas: la 1 que 
corresponde a la matriz, donde hay dependencia 
(la e~ li cada anteriormente) y la 2 en la que no hay 
dependencia debido a que se analizan núcleos con 
fracturas. De esto se desprende que este litotipo 
sólo presenta colectoras de tipo fracturado 
(Fotos 1 y 2). ' 
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CORRELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE AGUA RESID U AL -< Y LA POROSIDAD J2f PARA 
EL LITOTIPO 
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En la Figura 6b ,e niues-tr<l esta dependencia para 
el litotipo n'' 2; er1 es te ca so es nor·mal, pues 
en IJ medida que aum€nl.l f/J disminuye u; 
est o se debe J LJUe pJrJ este litotipo la mJtnz 
es porosa lo cual corresponde con sus p-ropiedades 
pet rogr<ifica s (gran os red ond ead os cuyo espacio 
i:1terg r<mular puede o no estJr relleno por material 
seéundJrio) y las petrofl'sicas an¡¡!izadas en ept'grafes 
anteriores; no obstante, en eslJ tambi én se observan 

2 zonas, la 1 que muestra lo antes señalado (Foto 3) 
y la 2 donde hay cierta ,relación pero cuyos puntos 
salen fuera de la zona l. En este caso consideramos 
que se presentan colectores de tipo poroso o ínter
granular-fracturado. Por encima de la zona 1, tene
mos 4 puntos que pueden corresponder con partes 
de núcleos sin propiedades colectoras en la matriz 
(con relleno secundario) que ta-nbién poseen 
un comportamiento irregular en la Figura 7a. 

CORRELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE AGUA RESIDUAL (o< l Y POROSIDAD ( J2l) 
P..'.RA EL. LITOTIP02 
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Fig. 6b . Correlación entre el coeficiente de agua 
residual {u) y porosidad (1/J) para el litotipo 2. 
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Foto 3. Muestra saturada con resina coloreante. 
Cataclasita. La resina rellena la parte intergranular 
(zona oscura que bordea los granos, parte superior 
y media derecha). 
Aumento x 24 
\Jicoles 



En la Figura 6c se grafica la correlación entre 
ambos parámetr os para el litotipo n"4, no obte
ni éndose dependenci¡¡ alguna, ya que el mismo 
presenta todos los casos, o sea, partes no colee-

toras, colectores de tipo fracturado-cavernoso 
o con propiedades similares al intergranular y frac
turado (Foto 5); esto se verá más claro cuando 
se expliquen las Figuras ?a y b. 
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En la Figur·a 7a se grafic<Jn los valores de Sa en c<Jda 
etapil de centrifugacion ; en c<Jda et<Jpa apli cJ da 
existe una determinada presion; por ello la muestril 
prerde agua, hasta llegar JI va lo r de u; el proceso 
q ue se Jplica en el labo rJ torio es simp le y no total· 
me:1le confi able. Para estos fines en otros paises 
usan el capilarímetro, porosimetro de mercurio 
u ot' o tipo de equipo; ncesotros poseemos el cJpiiJ
rrrTletro en la actualidJd, pero está en etJpJ de pruebJ. 

A pesJr de lo anterior ob tuvimos un resultJdo muy 
onl ercsJnte que exp li cJremos J con tinuJció n. 

En la zonJ delimitJdJ com o l se encuen tran los 
puntoS que 110 pr esen tJil priÍCtiCJillenle Vil! iaciÓn 
er1 el contenido de ¿¡gua durJr1te IJ JplicJción 
de las di ferentes etapas de centrifugJción, lo que 
se explicJ porque poseen una rnJtl iL imperm eJb le 
o c¿¡sr impe rmeable; como se ve, CJSi todos per te
nec cn J los lit otipos n" 1 ó 4 y algunos JI n" 2. 
Po r los ' esu lt<Jd os de ensJyo, casi lodos los que 
cacr1 cl cntr o de IJs LOilJ S ensJyJc!Js r1o pr csentJn 
cr1lrJc!J o tienen un,l débil entrJ dJ (( 0, 2 5 l/dr·J, 
en general se informJn como con rn~mifeslJciones 
de petroleo y gas) , ex islrcndo sólo cualr o puntos 
qu e no co 1r espond en co n eslJ reg ul ~l! idJd, que son: 
el ¡_Junto A , llue lJmbi é: l Jpiir ece en )J zo nJ 3 y L1UC 

co1responden allitotipo n" 1 (el cual hem os sena· 
l,1d o só lo po!ee colectores de trpo lraclur<Jdo) qu e 
no tienen mJlri L ¡J or osJ ; el punto E3 que est<i 
en un int ervalo de ensJyo que inc lu ye es te, y o tro 
que se encuenl rJ en I<J zonJ 2, por lo que se ¡_Juede 
Ulllsid er JI que el res ultad o se corresponde con 
t' l otro punt o y r1o con es te. Los pun t os C y D. 
"11 los que se obtuvo durante el ensJyo petról eo 
po1 swgerlCiil y que pertenecen JI lilolipo n'' 2, 
i'"dernos explic¿¡rlos como cata ciJsitil s con IJ pilrle 
t~<orosil rellt?na por mater ial secundano y que pro· 
d< K e por Ílacluras; Jrnl>os puntos se muestrJr1 
•.n1ll)ll~ n ir regu lar es en la Figura 6 b. 

'• · l e~ LOilil d elrmrlJdJ como 2 c, c en cuen lr Jn 
··· \'Unt os que poseen un ~l 'IJ I IJCiÚn pJUIJlirlil 
•, t,r ~illurilción de aguil dur Jnl c el proceso 
•, '"rlt ,ifugilción, lo llue eo t r.pi co pilra colee-

. 111tergranul¿nes . Como es ele suponer, IJ rnJyo' 
.:·d •d Jd de puntos corr espond en al lit o lipo n" 2, 

·' ' "1que Jlgunos son dr>l grupo n"4, de los que 
· _. ... r,nos en detalle su descri¡Jción pelrogriificil 
• , .¡,., ,,,vam os que lodos ellos lr enen f¡Jclurils 
• ,;,.11,1'> por zeo l itas, lo que al parecer provolil 

·• · • •11np or t en como colectores de tipo i r1t crgra -
.. :.,.. ,, ¡punto E. tien e además caver nos rd<Jd. 

·' /<lila 2 todos los puntos est án dentro d e intcr · 
.·. <Ir· '' nsayo , presentan una enlr<Jdil mJyor 

' · '• .• "J t'rhil, a ex cepción del tipo F , qu e corres
· ·d· · .t i l <lot,po n" 4 y que en I<J 2d a. y 5ta. etapas 

.q . ... • • •·n por d ebajo de la linea 1 !m i le; esto puede 
! · ! • · • .r que es tos villore> de Sa no estén bien, 

' '"'" . ,., l,1 s condicion es de co lect o r "int ergra-
·'' ·· "'J il' r:sen tan entr<Jda, o sea, que só lo pro· 

·1 · •· .... p•·t' t',\r~o cuando tienen las fracturas sin 

En la zona de limitada como 3, se encuentran los 
puntos que presentan una brusca ca ida del valor 
de Sil en la 2d<J. etapil y después prácticamente 
se mantienen constantes; esta característica la aso
ci<Jmos il colectores fracturados: donde es lógico 
que se pierda rápidamente el agua a través de las 
frJcluras y después i!Clúe la matriz, que puede 
se r impermeable (limite superior de la zona) 
o algo permeJble (limite inferior de la zona). 
En cslJ pilrle hily un solo núcleo que coincide 
con una zonJ de ensJyo y que tuvo entrada. 

En lil FiourJ 7b, se muestran los mismos resultados 
que en I<J 7il, pero correlacionando a y r/> . En ella 
hay tres zonils que se correlacionan con las de la Figu· 
ril 7J; se milntiene el mismo límite colector-no colec
tor para la m atriz (a 70"/n ), pero no se obtuvo 
el mismo valor de a pilra el limite entre colector 
inlergrJnuiJdo y fra c turad o ; sin embargo, conside-
r Jmos que el obtenido en este es más real, pues 
se lrilZil por c~<Jlro puntos. 

Sohr e labJse d e lo descrito en las dos figuras ante
riores podernos se r1 Jiilr que cildii li t olipo presenta 
tipos de co lec tor es que corresponden con sus pro· 
pied<rdes petrogr~fic<rs, así: ellitolipo n" 1 pre· 
sen la co l ec lo~s de tipo intergranular (el fund a
mentJI), inlergrJnuiJr-fr¡¡ cl urado y fracturado 
(cu ,1ndo los poros est<in rellenos de material secun
d<rrio) ; el litotipo n" 4 presenta co lectores fractu
rados (el fundamenlill) que pueden comportarse 
como ir1le1grJnular cuJndo sus fractur<JS están 
re llen,ls por ;colilJs y cavernoso o cavernoso 
frJclUiildO . 
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U limite colec to r-rro colec tor para la matriz corres· 
ponde JI contenido de ilgUil residt~al de 70°/0 . 

CONCLUSIONES 

Los tipos de L.oleclores, JSÍ como .las zonas de mayor 
o rnt~rHH Jl' odurcic"Jn , es tán acorde con la const it u
cic.Jil qeo lógicil prcsenl<Jd a. 

L rJ'> yL!cimir:nlos en I<J secuencia serpentinítica 
S(~ pueden encontrar só lo asociados a las zonas 
de fallils y <JI bord e fr on tal del sobreempuje eugeo
si ncl i nJ 1 pri ncipa 1, siendo las acumu laciones 
en o.isto litos d e posibilidades limitadas . 

Lo> colec tor es son de diferentes tipos : fracturados 
(todos los litotipos, pero fundamentalmente 
los del n" l y 4), intergranular o intergranular 
fracturado (catacl as ilas o rocas catac lasti zadas) 
y cavernoso-f rac turados; por ejemplo, diabasas, 
g<JIHos, pero la permeabilidad es por las fracturas, 
ya qu e las mayores y más constantes entradas 
se prodt rcen en este tipo de colector. 

• 
Existen tres litotipos diferenciados por sus propie· 
dades colectoras, por lo que hemos escogido 4 lito

tipos. 



Lo búsquedo y exploloción de petróleo debe enco
mlnorse hac1o las .zonas de fallos y el borde frontal 
del sobreempujeeugeosinclinal (siendo d~ gran 
1mpo1tonc1a el d1stmgU1r la secuencia serpentinitica 
como tal), por lo que deben evoluarse métodos 
geof ISICOS de superficie que detecten tales condi
Ciones. 

En caso de encontrarse cuerpos serpentiniticos 
de g!on espesor, deben ubicarse los pozos de explo
rocl on ol noreste. 

Los cnsoyos con el fin de obtener buenas produc
Ciones, deben realizarse en las partes con colectores 
f1acturados, los que coinciden en lo mayor la de los 
c<:~sos con las zonas de pérdidas de circulación. 

Con el fin de obtener una óptima ev'dluación de olgu
nos lltOtlpos y con.tinuar la caracterización de los 
ti[JOS de colectores, es neces<:~rio cortar algunos 
nucleos en d1cho horizonte y aumentar la cantidad 
de onal1s1s con resinas colorantes y sustancias lumi
niscen tes. 
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ES TUDIO DE LA COMPOSICION MINERALOGICA DE LAS LATERITAS 
DE MOA POR EL METODO DE DIFRACCION DE RAYOS X 

ln qeittet o M1j;Jil N. O strournov, CltHiid;llo en Cicnci¿¡s G éologo-Miner¿¡lógiCi1S1 Instituto de Minas de Leningrado 

1 ·;yet iict o Lui s R OJ ilS Pu rón . l11s t tuctor del L)cpartam en lo de Cienci¡¡s-G coló gicas Bilsicas del ISMMMoa 

L tcetlCiJdo CJtl os S<inclwz Delqado, lnstructot del Oepartilrnento de F1'sic a-~atemática del ISMMMoa 

fH>l \lE\ 

ln el ltJ bilJO se present.1n los tcsullJd os del es tudi o 
de !a compos1ciót1 minetaiogic.l de IJs rnen,ls later1·· 
!teas prirn¡¡r:a s del yil ci mtent o Moil, obtenidos pot 
el an;íl tsis toentyenogr<iftco, que íu e reilliLJdo en 
!os labo ra to1ios del Instituto de M111<1 s ele L enin
grJ do y el Instituto Supet ior Miner o-Me tiliLrr gico 
de Mo.:1. Fue1 on 111vesligJdos dos cortes prirna11os 
del y aci miento de v<1ri.:1s Lonas de las Cuilles fue ron 
tomJcla s iliJI oxlmilclamente 40 rnuestt as . 

Se csl.lhlecen las parti cularid,lcles principales, 
,·,Hi re es comu ne; y e! i f eretlC iJs en 1 il com posici c'lll 
llllllCralógtcJ de los horiLontes productivos y r1o 
p:od uc ltvos de los cortes inves tigaclos. Al final se 
discuten ¡¡lgunos ptobl emJs ele la gén es is y lil s clifi
cullJel es del aniÍI1s1s cliafractomél1 ico de las men;¡s 
!¡¡te tÚiCJS. 

1\TIWill C:CIO\ 

Entte las JrtuJ ies clrrecctones el e ttwes tlgJci ón de 
los ya ci rntento s de la ler tlas, po see gran lmpor
\Jnc ta el estudio do 1,1 co mllosicrón mineralónica de 
l0s mtner¡¡les t:rtiles. L a poc.J vil i<Hac ión ele la-impor
tJncia ele IJs inves tt'] JCto ncs mrncralógicas en el 
tta nscur so de torio el per1'odo de exploración y 
exp !otilc ión de es lr¡s yacr m1entos ha produc1clo 
tod a unJ se r, -c ele cltfi cultacles Imprevistas en los 
itah.:lJ OS ele IJ itHJustria m1nera. 

A pesat ele qu e los y<~ C tmlento s ele nt'que! empezaron 
a explorarse hJce y.:1 70 anos, ha stdo en los úil1mos 
ati os en que han apJrecido algunos estudios sobre la 
mi t"eralog ¡'a de la cor teza ele inte rnp erismo en Cuba . 

1 4 '6' 8 1 
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\IISTB.\CT 

Thi~ paper pr~ents the results of the study of the 
min crJ iogical composition of the primary lateritic 
ores of Moa. 

T he y were obtainecl through the roentgenographic 
¡¡n,llyses milde in \he MIL (Mining lnstitute of 
Len ingrJd), ancl the ISMM (Mining Metalurgical 
Higher lns\itu\e) in Moa. Two of the main profiles 
of the deposit were analyzed, and aproximately 
40 samp les were taken from differen\ areas. 

The essential peculiarities, commtn indicators, and 
differences in lhe mineralogical composition of the 
productive ancl non-productive horizons in the inves
tigated profiles were all established. 

Finally, sorne problems of genesis, as well a< the. 
clifficulties of the diffractometric of lateritic ores 
are disc ussed . 

Oif erentes investigarlores han hecho algunos 
intentos en esta dirección, pero hasta hoy d1'a no 
han realizado un trabajo completo del estudio de 
los ¡¡1inerales laten'ticos. Las tareas más acuciantes 
en la actualidad son: 

1 Valoración de la composición mineralógica 
general de los yacimientos laterr'ticos. 

2 Establecimiento de todas las fases de los mine
rales útiles en estos yacimientos. 

Laterita es un término que se utiliza para designar 
~s mezclas minerales de óxidos e hidróxidos de 
hierro y del aluminio con los minerales arcillosos. 
Su composición van'a ampliamente: de las lateritas 
de hierro, que no contienen prácticamente alumi
nio, hasta las lateritas de aluminio que casi no con
tienen hierro {bauxitas). 


