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CDU 551.243:551.7:56 (729.16) @Revisto Minado y Geoloofo ,cubo 

NUEVOS DATOS FACIALES Y ESTRUCTURALES 
DE LA PORCION CENTRO-ORIENTAL 
DE LA PROVINCIA DE GUANTANAMO 

En el presente trabajo se dan a conocer algunas caracte
rÍsticas estructurales y faciales basadas en los trabajos 
geolÓgicos realizados en la provincia de Guantánamo y el 
análisis de las correlaciones de los perfiles geolÓgicos 
y descripciones estratigráficas, así como de los datos 
paleontolÓgicos obtenidos, logrando de este modo esta
blecer una serie de complejos geolÓgicos que se distribu
yen en un intervalo de tiempo que va desde el :Mesozoico 
tardÍo hasta el Cenozoico. 

Este articulo tiene como fin brindar una informaci~n sin
tética de los datos faciales y estructurales de la pro
vincia de Guantánamo obteni4os durante una serie de levan
tamientos geolÓgicos realizados por profesores y alumnos 
de1 ISMMMoa a partir de 1978; a la vez se establecen una 
serie de esquemas paleogeográficos basados en la sedimen
togénesis de las diferentes unidades litoestratigráficas, 
as! como sus características estructurales que han servido 
como base para discriminar en el corte la existencia de 
distintos complejos geolÓgicos. 
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Y~JK. 551.243:551.7:56(729.16} 

PesJMe 

B CTaT~e npKBO~CR HeKOTOpHe CTpy.RTypHHe K ~SXDHYe xapax

TepBCTÚRH, · OCHOB8HHH9 Ha pesynoraTSJC reOJIOI'lf118CKBX pa60T, npOBe

,11;8HHHX B npOBBHitJm I'yaHTSHBMO, lit: 8Hami3 }'BaSKH reOJIOI'lflleCIOtic ~ 

pesOB H cTpaurpasplfllecox ormca.Hld, á Ta.De DOJIY1l9HHHX na.neoHTo

.nor.IAecKHX .llaHHHX, :B pesynTaTe qero oKaSSJIOC~ · BOSMammx BH.D;eJIIrl'll, 

PQ I'601.10I'lf118CIOIX Ka.mJieKCOB B CTpaT~asl>lf11ecKCI4 HHT8pB8Jie OT 

nos,li;Hero Mesosoa ,11;0 KaiHosoa. 

:3-.ra cTaTu HMeeor uen11 ,~~;aT~ lq)&TKoe o6o611{eHHe ~~ma: B 

CTPYKTYPHia .D;aHHHX o npOBBHitJm I'yaHTSHaKO DQ1IYlleHHHX npa npOBe

.D;eHBH ps,tta reOJiorom.eMoliHHX pa60T, BHnOJIHeHHHX npeno,~~;aBaore.nmm 

lit: 0~8HTBMH BrMH 38 DepHO,ll; O 1978 r., O,li;HOBpeMeHHO yCTaH~

B&e'tCR plijt D8JI90I'90I'p$qecKHX CXeM OCHOBaHma Ha BSyqeHBB OCIQ 

KOHBXODJI8Hlilll DO pa.3JDRHlDI JmTOCTp&TBI'pasl>necltlll e.ttmnmaM, a T~ 

lle npHBO,ItftCS: BX OTPYK'fYPHHe X&paKTepKCTBial. KOTO:pHe e.muorc~ 

OCHOBoi ~ BH.D;eJI9Hlilll B paspese pa3Jmqma: I'801.10I'.IA9CKHX KCI4IIJ18K-

OOB. 

IUBVOS DA!O~ FACIALES Y ES!RDC!URALBS DI LA PORCIOH 
CDfto-Q.InJI'!AL l)B LA PROTIB.OI.A m: GU.All!AH.AIItO 

lA&· Peli% Quiataa Caballero 
GeÓlogo, Eapreaa de GeologÍa de C•agÜey 

CARAC!ERIS!ICAS GEOLOGICAS 

El área estudiada se looalisa en el anticlinal oriental y 
la cuenca Hipe-Baraeoa. 

Fig. 1. Mapa geográfico del extremo oriental de Cuba. 

Parte d~l nÚcleo del anticlinal oriental está expuesto en 
la region montañosa de Toa-sierra del Purial mientras 

, ' 
que la porcion oriental de la cuenca Hipe-Baracoa está 
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localizada en las llaauras y elevaciones costeras de 
Naguaraje-Toa~Baracoa, donde el corte estratigráfico está 
compuesto por formaciones ceaoseica•• 

, 
Fig. 2. ZonaciÓn. te~tó.DJ.ca de Cllb& oriental, segun 
Cobiella et al. [7 j • 

En las columnas estratigráficas se.ae.ralisadu (Pigura 3), 
es notable la diferenciaciÓn en. vari.o• ooaplejos faciales 
que se asocian a diferentes pisos .e•truotuales, formados 
por la acciÓn de variu orogeniua 'basado en lo anterior 
es que h~mos supdividido el corte geol,gioo ea varios , 
complejos geolÓgicos y sllbcoaple;Jos, ••e ea orden de mas 
viejo a más joven, son los siguientesr 

1. comEJO OROGENICO Y PREOROG:DICO 'fEKPIWiO 

Compuesto por dos subcomplejos: 

46 

1.1. Sllbcomplejo sub-Herciniano; formado por una serie 
de rocas volcánicas y vulcanÓgenas sedimentarias 

de carácter básico, de tipo espilÍtico, acumula
das en una cuenca profunda, eugeosinclinal. Esta 
secuencia está muy deformada y constituyen el 
autóctono o paraautóctono de la base del complejo 
orogénico. 

1.2. Subcomplejo LaramÍdico; representado por un 
melange ofiolÍtico, serpentinitas y una secuencia 
terrÍgena a veces con carácter molásico, la cual 
constituye el autóctono de las metavulcanitas, el 
melange y las serpentinitas. El esquema estructu
ral de este subcomplejo ha sido establecido y 
analizado por J. Cobiella, 1978 [ 6 J , y en Cobie-
lla et 81. [;]. . 

2. COMPLEJO PREOROGENICO Y SINOROGENICO TARDIO 

{Orogenia Cubana) 

Está compuesta por las secuencias paleogénicas, que 
discordantemente cubren el complejo orogénico, carac
terizándose por presentar una gran variedad facial, 
representada por facies vulcanÓgenaa sedimentarias, 
terrÍgenas de diversos tipos. y terrÍgenas-calcáreas. 
Todo el conjunto está suavemente plegado, formando 
parte de un piso estructural. 

3. COMPLEJO DEL :MIOCENO-ctJATERJJARIO 

(Movimientos neotectÓnicos) 

Este éomplejo está des.arrollado en las zonas cercanas 
al litoral, en las terrazas y llanuras costeras. Las 
facies presentes son marinas; calcáreas nerÍticas, 
arrecifaléa; las facies continentales son esencialmente 
fluviales, palustres y paráiicas, compllestas por sedi
mentos arenosos, gravas y arcillas. La estructura de 
este complejo es simple, con yacencia horizontal o 
subhorizontal. 
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FORMACIONES QUB COMPONEN EL CORTE ESTRATIGRAFICO 

Las formaciones del corte estratigráfico (Figura)), ocu
pan un intervalo que va desde el Tithoniano hasta el 
Pleistoceno. En la base de la columna estratigráfica se 
encuentra la Pm. Santo Domingo, y la Pm. sierra del 
Purial, que es su equivalente metamorfizado en la facies 
esquistos verdes. La Fm. Santo Domingo tiene una posi
ciÓn autóctona o paraautóctona, mient~as que la Pm. sie
rra del Purial es alÓctona, yaciendo tectÓnicamente sobre 
las formaciones KÍcara y Santo Domingo. En la secciÓn 
superior del Cretácico se encuentran las formaciones 
MÍcara y La Picota; la segunda es alÓctona, y conjunta
mente con las serpentinitas, con las cuales se relacionan 
genéticamente, forma un extenso nappe y melange el cual 
ha sido reconocido y descrito por Knipper y Cabrera [12], 
Cobiella et al. [ 7] , etcétera. 

El corte paleogénico es de pequedo espesor, alcanzando 
varios centenares de metros, cubriendo una pequéda área 
en la cuenca de Baracoa. La P'rn. Sabaneta de edad Eoceno 
Inferior y Medio, se encuentra en la base de la columna; 
está compuesta por tobas y calizas. En Macagua.n! Arriba 
afloran calizas con algunas intercalaciones de tobas 
zeolitizadas y argilitizadas del Eoceno Medio, equivalen
tes a la Fm. Mucaral, propuesta por Cobiella, para una 
secuencia similar en Sagua de Tánamo. La parte media y 
superior del corte está ocupada por las formaciones cápiro 
y Cabacú, respectivamente, la primera del Eoceno Superior 
y acumula~a en condiciones tectÓnicas muy inestables, 
está compuesta por olistostromas, numerosos en su base, y 
por margas, calizas y areniscas hacia el techo; la segunda 
es eminentemente conglomerática y de edad probablemente 
oligocénica. 
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En la parte superior del corte se encuentra la P,m. Punta 
de Mais!, del Mioceno-Pleistoceno, compuesta por calizas 
coralinas, conglomeradas calcáreas y areniscas calcáreas. 

N z Fm. PUNTA DE MAISÍ 

m 
K2 Fm · MICARA Fm.LA PICOTA 

Seno Fm.SIERRA 
f'h!..K2 fin. STO OOMNGO DEL 

PURIAL 

Fig. ). Cart.a de correlaciÓn de las formacione.s citadas 
en este artículo. 
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CARAC!ERISTICAS RSTRATIGRAPICAS 
DE LAS DIFERENTES POIUIACIOPS' 

FormaciÓn Santo DoaiD&O 
ro uesta por Iturralde Vinent e~ 

La Fm. Santo Domingo, p P 1 cuenca del r:!o Quibi3an 
tene•eate ea a . · 1975, aflora ex , ( 1971 ) u:! coao en 

Mal :Hombre' segun ll. Cabrera , • 
1 en · otras areas. 
atloramiento8 más pequeAos ea 

, está co~uesto por lavas de 
El corte de esta tormacioa t . turas de &lmohadill .. 

, b, ica auchas con ex 
composicioa as ' . aglomerados con escasas 

1 s) lavas brechas Y 
(pillows- ava ' t !itas litocristaloclastas, 
iatercalaci.o~es de ,tobas Y u.: frecuentemente presentan 
de composicion basaltica, q , e han localizado 

, adacional. Adema&' s 
estrati!icacion gr .. firitas basálticas. 
varios silla de diabasa Y por 

. . an:! ·llinas etcétera afloran 
En arroyo El Perr.o, Kacagu y d do' s de grano grueso, 

' i a vec•s ban ea ' gabros leucocrat cos, . . iroxeaos anfÍboles y 
. . lasa labrador, P ' 

formados por plagJ.oc . u:tfuros) • Algunos de los 
menas metálicas (magnetita& J. s 
gabros son olivÍni.cos. 

, d por diques de gabro pegaatita ' 
Los gabros estan cort.a os Al arecer, este comple~o 
por diques de microdiorit... pala~ Santo Domia&•• 

Stoch que iatruye . • 
intrusivo es un . contactos las numerosas IIUUd-
1 al que se asocl.an en los el área ' al cual 

ulfuros pr-esentes en ' __ ./ 
testaciones de s · · .resentar :aag¡u.tiaos 

brea La Planta, por P 
denominamos ga . d d El contacto de estos 

esta locali a • 
afloramientos en 1 igual que con las :aeta-
gabros con las serpentinitas, a 
morfitas, es tect6nico. 

Edad 1 sedimentogénesis 

Santo Domingo la suponemos como 'fitho
La edad de la Fm. Pre-Senoniano (b) basándonos en los 
niano a Cretácico 

miamos criterios de Adamovich y Chejovich [1] , Knipper y 
Cabrera [12], Iturralde Vinent [11] , etcétera, ya que 
no hemos ~bteuido fÓsiles Útiles en estas rocas. Sola
aente en una secciÓn de calizas encontramos restos de 
!oraminÍferos, muy mal preservados. 

La presencia de cantos de rocas volcánicas.similares a 
las de la Pm. Santo Domingo en la Pa. II:Ícara, del Jlaes
trichtiano, que contiene algunos caatos de calizas con 
fauna de probable edad albiana o aptiana, son !ndices de 
que la edad propuesta puede ser la correcta. 

En cuanto a la sedimentogénesis concordamos con el esquema 
genético propuesto por Iturralde Vinent, 1976, ya que 
existen claras evidencias de la acumulaciÓn de las Tulca
nitas en un medio marino profundo, en una regiÓn donde 
estaba presente el vulcanismo submarino. 

Knipper y Cabrera [12] , explican la presencia de vulca
~itas y metamor!itas en Quibiján y Mal Nombre, como 
Lntercalaciones sucesivas de estas rocas ocurridas por Un 

metamorfismo selectivo, y plantean que el grado de meta
morfismo aumenta hacia el sur. Los datos . de campo hacen 
desechar esa hipÓtesis por cuanto se ha comprobado que 
las metamorfitas cabalgan a las vulcanitas. 

Los estudios petrográficos realizados muestran que las 
Tulcanitas de la Fm. Santo Domingo no están metamorfiza
das, con excepción de las regiones donde existen grandes 
tallas donde se observa un metamorfis:ao incipiente, carac
terizado por la desvitrificaciÓn y la cloritización. 

En ninguna localidad p11di:llos observar las rocas intraya
oentes a la Fm. Santo Domingo y es por esto que descono
cemos el carácter del emplazamiento de la misma. 

Bn algunas regiones las vulcanitas están cubiertas por la 
P.m. HÍcara (Sabanilla Arriba y YumurÍ), y en otras sobre 
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directamente los diferentes mantos 
las mismas descansan el paleorrelieYe de 

, 1 se relaciona con 
tectonicos, 0 que . F Quintas [15] , Y J. 
las cuencas M!cara, explicado por • 

Jobiella [16] ' en 1978. 

FormaciÓn sierra del Purial 
- las facies esquistos verdes, que 

Las metavulcani tas de i l forman un extenso Y 
Fm sierra del Pur a , d componen la • arte del area mapea a y 

t ue aflora en gran P 
potente man o q t hacia el sureste. 
que se acufta hacia el nor e Y 

, i de esta formaciÓn es similar al de 
El corte estratigraf co , b rvar en los aflora-

udiendose o se 
la Fm. Santo Domingo, pd diferentes tipos, texturas 
mientes, lavas Y tobas e --~ daloidales, gradacio-

. yesiculares, ~g 
almohadillifomes' , E vidente Y los datos 

etcetera. s e ' 
nales, laminares, e estos esquistos proceden 
petrográficos lo confirm~, qu secuencia espilÍtica. 
de tobas Y lavas, Y const1tuyen una 

mármoles Y esquistos clor{ticos 
RaraMente encontramos 

cálcareos. 
rrnorizar!o Sabanilla las calizas ma 

En las cabeceras del . f inÍferos muy recria-
das contienen algas coralinas Y oram 

tal izados. 

, i en estas rocas son: Las paragenes s 

1. Clorita•cuarzo-mena 

Clorita-cuarzo-albita 2. 
3· Clorita-calcita 
4. Clorita-calcita-grafito-menas 

de esta formaciÓn es Titho-
Edad: Estimamos que la edad e la misma es equi-
niano a Cretácico Pre-Senoniano, ya qu 
valente a la Fm. Santo Domingo. 
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La Fm. sierra,del Purial presenta un alto grado de defor
maciÓn relacionado con su emplazamiento tectÓnico, durante 
el Cretácico superior, y las deformaciones orogénicas pos
teriores. La potencia mÍnima calculada para esta forma
ción es de 800 m • 

FormaciÓn M!cara 

.Aflora en la zona de Yumur! Arriba-CagÜeybaje, y . es cabal
gada por las serpentinitas y por las metavulcanitas de la 
Fm. sierra del Purial [15] • El espesor observado es de 
80 m • El corte visible de la Fm. MÍcara está compuesto 
por aleurolitas de color negro, calcáreas, con estratifi
caciÓn media a gruesa con algunos gasterÓpodos de aguas 
dulces y salobres, indicadores del ambiente ner:Ctico de 
~oca profundidad o lagunar en que se acumularon estas 
!lleú.rolitas. En la parte alta del corte, se observan 
!reniscas gruesas a medias y conglomerados, a veces, con 
un pequeao contenido de material volcánico. Las arenis
cas y los conglomerados presentan un abundante cemento 
calcáreo. Los conglomerados y gravelitas están compuestos 
por cantos de diabasas, gabros, calizas, lavas y, en oca
siones, por abundantes fragmentos de rudistas. 

La fauna encontrada en las areniscas es la siguiente: 

Orbitoi(les apiculata browni, Asterorbis sp., Sulcupercu
lina sp. y miliÓlidos. 

En los conglomerados se encuentran con frecuencia pequeaos 
lentes de areniscas gruesas. Las características textu
rales y paleontolÓgicas indican que la Fm. Micara en 
YumurÍ-CagÜeybaje se acumulÓ en un mar nerÍtico somero, 
adyacente a tierras donde afloraban las vulcanitas de la 
Fm. Santo Domingo, y en cuyo litoral, o cercano a este, 
existían arrecifes de algas y rudistas. Este panorama 
paleogeográfico no corresponde con el que existiÓ en otras 



, e b como la parte sur de 
. de la region oriental de u a, . . , 

zonas . . e Tánamo-Cananova, donde segun 
Sierra Cristal Y Sagu~:{~ [n], J. Rojas [1a] y otros, las 
Cobiella [ 7 J ' R. ~ar cumularon en mares profundos. La 
secuencias M!cara se a . ia es )laestrichtiano. 
edad comprobada para esta secuenc 

FormaciÓn La Picota 
. V ita Prieta Y Cotilla, 

p· t fue mapeada en egu . 
La Fm. La 1CO a , . d 1 interfluvio Sabani-

tanas tecton1cas e 
Y en algunas ven a misma muestra una secuencia 
lle-Mena. El corte de 1 . t s brechas Y turbidi-

{ esta por ol~stos roma ' 
terr gena compu . in' t diabasas Y calizas, 

id por serpent 1 aa, . , 
tas, constitu as . 1 as restos de gastero-

'lt4~as con abundantes a g Y . estas u ~ ' i . ' foraminÍferos benton cos. 
podos, as1 como 

a medio, de color verde 
media y gradacional. Las areniscas son de g:~no grueso 

a pardo, estratificacion gruesa a 

, . as or bloques de diverso tamafio, 
Las brechas estan formada· ~asa caliza Y basalto. La 
de serpentinitas, gabro ~a ' t ial serpentin!tico. 

abundante ma er 
matriz es arenosa con . b d te La fauna encon-

, ~ pGCO a un an • El cemento es calcareo J 

· trada fue: 
Reterohelix globulosa, Vaughanin~ 

Globotruncana sp.' 't La edad es•imada 
lina sp etce era. 

cubensis. Sulcopercu • • . ocido es 
v el espesor dal corte con 

es Ma~st~i~htiano, J 

de 220 lli e 

, ,. t .,. sus contactos 
, t . fo.rmacion es aloe ona J ~ .· 

La posicion de es a . tinitas es tectonico. 
Fm M:fcara Y las serpen . . . t 

con la • , i . al fuente de sumin1S ro 
Durante su acumulacion la pr ~c1p al durante su avance 
fue el mant·o serpentin:Ítico, el cu . La Picota, en 

, tectÓnicamente a la Fm. . 
deformÓ y desplazo 
direcciÓn norte. 

FormaciÓn Sabaneta 

La Fm •. Sabaneta está en la base del corte cenozoico de la 
cuenca de Baracoa. Descansa discordantemente sobre las 
serpentinitas y es sobreyacida por las formaciones Cápiro 
y Cabacú, separándola da ambas, discordancias estratigrá
ficas erosionales. 

La secuencia está compuesta esencialmente por tobas cine
r!ticas zeolitizadas y montmorillonitizadas con estrati
ficaciÓn fina y laminar y calizas, en ocasiones silicifi
cadas, que contienen abundantes foramin{feros planctÓnicos: 
Globorotalia aragonensis, Globorotalia lehneri, Globoro
talia spin~losa, Globorotalia ef. crassata, Globorotalia 
aequa, y radiolarios como Cyclodophora hispida, etcétera. 
La fauna anterior indica una edad Eoceno inferior-medio. 

El corte de la Fm. Sabaneta en Baracoa es similar al estu
diado por N. Carralero, y M. Ortiz en 1976, en Palenque 
de Yateras, y por F. Quintas en 1976, .en Bernardo de Yate
ras. En Sagua de Tánamo, los levantamientos realizados 
por R. MartÍn en 1978 [13] y J. Rojas [1a] , demostraron, 
al igual que J. Cobiella [7] , la presencia de la Fm. 
Sabaneta en dicho lugar, compuesta esencialmente por tobas 
zeolitizadas y montmorillonitizadas. La Fm. Sabaneta en 
la parte oriental de la provincia de Guantánamo se acumulÓ 
en una cuenca marina profunda, muy alejada de ,.os focos 
volcánicos meridionales, lo que explica sus característi
cas faciales y su espesor (100m). 

FormaciÓn Mucaral 

Bn las proximidades de San Antonio en la porciÓn media
superior del r!o Macaguan!, aflora una secuencia de cal~
zas margosas de grano fino, bien estratificadas, compactt1a 

. . .. . , . 

r de color crema, blanca y gris, con estratificacion de 



fina a media. En ocasiones se observan pequeftas interce
laciones de tobas ciner!ticas. 

No se han observado las rocas infrayacentes, pero supone
mos que la Fm. Mucaral yace discordantemente sobre las 
serpentinitas, y sobre las tobas de la Pm. Sabaneta. La 
Fm. Cápiro sobreyace, con discordancia estratigráfica, a 
la Fm. Mucaral. La potencia visible del corte es de 40 m 
como máximo. En las calizas se han detectado los· siguien
tes fÓsiles: 

Globorotalia lehneri, Hantkenina dumblei, Hantkenina ara
gonensis, Globigerapsis kugleri, Orbulimoides bukmanni. 

Esta secuencia fue incluida por R. Cordovés [9] , en la 
Fm. Sabaneta, como Miembro Macaguan!, pero estimamos que 
la misma por sus características litolÓgicas 7 por su 
posiciÓn estratigráfica es correlacionable con la forma
ciÓn Mucaral de Sagua de Tánaao. 

FormaciÓn Cápiro 

La Fm. Cápiró ocupa una graa área ea la cuenca de Baracoa 
observándose sus afloramientos desde las zonas cercanas a 
la desembocadura del Toa hasta-más allá del poblado de 
Cápiro, en las proximidades del r!o Kata, y en el valle 
de Cabacú-Paao de Cuba, al 8-SB de Baraooaa _la misma fue 
propuesta por J. Cobiella ea. 1975 [~] \ 7 su corte está 
compuesto en 'la base por numerosos olistostromas, com
puestos fundamentalmente por bloques de serpentinitas 
alteradas, y diabasas, al igual que calizas. En algunas 
zonas se han observado cantos de tobas zeolitizadas. Con 
los olistostromas se observan intercalaciones de areniscas 
y aleurolitas de color verde, calcáreas con abundante 
material serpentin!tico, con evidentes características de 
turbiditas. En la parte media y superior del corte de la 
Fm. cápiro predominan las margas 7 calisu. con algunas 
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aleur~:itas 7 aren1sc•s intereatratificadas, con estrati
ficac1on fina a •edia. Bn ocasiones las margas, calizas 
7 lutitas se encuentran siliciticadas 7 con manifestacio
nes de ~erales de .ansaneso. 

Límites eat~atigráticos 

La Es. Cápiro yace discordantemeate sobre ~as formaciones 
La Pi~ota 7 ticara, laa aerpenti.nitas 7 la ::rm. El Cobre, 
7 esta aobre7acida disco~dantemente por la Fm. Cabacú del 
Oligoceno. 

Edads La Fa. Cápiro es de edad Eoceno superior. 
encontrada ea la siguiente. 

La fauna 

Globorotalia cerraaz~ensis, Globigerinatheka barrio 
Globo~otalia centralis, Globorotalia spinulosa, Glob~ge
rapsis ct. semiinvoluta,. Globigerapsis orbiformis, Globi
gerina sp., Globiserinita dissimilia, Hantkenina mexicana, 
Hantkenina cf. brevispina. 

Sedimentogénesis: 
fundidades medias 

Esta secuencia marina se acumuló a pro-
7 grandes con wna topografÍa del fondo 

muy variable. lo que eYnlica las gr•"d 1 -r <U& ea var acionea 
faciales laterales, desde medios neríticos abatiales-abi-
sales. Los estudio~ realizados por R. Cordovés { 9 J , H. 
RodrÍguez 7 M. Hernandez ,[17] v el t . . , ~ au or, no concuerdan 
con los datos de Adaaovich '7 Chejovich [7] , que plantean 
como Eoceno, sol~nte a las calizas 7 margas de la parte 
alta de la Pm. Cápiro. · 

Formación Cabacú 

La P.m. Cabacú fue propuesta por M. Hernándes 7 R. Rodr!
guez en 1976, para describir una secuencia te~r!g8na · 
constituida principalmente por conglomerados polim!o;iooa 
que afloran en el i.nterfluvio Sabanilla-Mata y 81. BB de .. 
CabaniÍ. 



LitologÍa: La F.m. Cabacú se compone principalmente por 
conglomerados gruesos, con estratificaciÓn gruesa y media, 
4e color gris oscuro, compuestos por cantos abundantes de 
tobas laminadas grises, gabros, dioritas cuarc:!feras, 
calizas con abundantes foramin!feros orbitoidales, restos 
de bivalvos y algas, lavas basálticas y andesiticas, 
rocas pedernalizadas, cuarzo, etcétera. La matriz es are
nosa y el cemento es calcáreo. Los cantos están bien 
seleccionados y orientados. Entre los conglomerados se 
intercalan areniscas de grano grueso y medio, y grave
litas. 

Edad: Esta secuencia descansa discordantemente sobre la 
F.m. Cápiro de edad Eoceno superior, y es sobreyacida por 
la F.m. Punta de Mais!, de edad Mioceno-Pleistoceno. Los 
cantos de calizas tienen fauna del Eoceno medio: Amphis
tegina cf. lopeztrigoi, Globoro.talia sp., Asterocyclina 
montecillensis, etcétera; por lo que su edad probable es 
Oligoceno. 

Sedimentogénesis: La secuencia terrÍgena de la F.m. Cabacú 
se acumulÓ en un medio marino ner!tico, muy somero, en 
condiciones de sedimentaciÓn compensada. La fuente de 
suministro con probabilidad se encontraba hacia el norte, 
en la regiÓn donde actualmente se encuentra la plataforma 
insular. En esta regiÓn debieron existir tierras eleva
das, donde afloraban las rocas volcánicas de la F.m. Santo 
Domingo. 

FormaciÓn Punta de Mais! 

La Fm. Punta de Mais! está compuesta por calizas y conglo
merados litorales y circalitorales que afloran fundamen
talmente en las terrazas marinas cercanas al litoral. 

Restos de esta secuencia quedan como testigos de erosiÓn 
en algunas elevaciones, como las Tetas de Juana, loma de 
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Miel, Yunque de Baracga, etcétera. El espesor máximo de 
esta formaciÓn es de 60 m • 

Límites: Esta secuencia calcárea yace discordantemente 
sobre el resto.de las formaciones. 

Bdad: La edad establecida es Mioceno-Pleistoctno. Los 
fÓsiles reportados son: Globorotalia cf. menardii, Globo
rotalia cf. miocénica, y Globigerina sp., as! como abun
dantes corales y bivalvos. 

Sediaentogénesis: Las calizas de la Fm. Punta de Mais! se 
acumularon en mares ner!ticos cálidos y de salinidad nor
mal donde abundaban los arrecifes coralinos. 

DepÓsitos cuaternarios: 

Las cuenca• de los r!os Mata y Sabanilla, y los pantanos 
desarrollados en la llanura costera (en llacagl1an:!-Toa), 

" contienen aren .. arcillas de color carmelita con espesores 
de hasta 20 m • En el litoral adyacente a Naguaraje-Bara
coa se han desarrollado arrecifes coraliAos y se .observan 
algunos pequeños depÓsitos arenosos. 

Las secuencias cuaternarias están poco difundidas en la 
zona que se relaciona con la gran intensidad de los pro
cesos denudativos y los movimientos neotectÓnicos positi
vos que afectan a la misma. 

TECTONICA 

La regiÓn estudiada se enmarca en dos grandes estructuras: 
el anticlinal oriental y la cuenca Nipe-Baracoa (Figura 2). 
Al anticlinal oriental pertenecen las zonas de Quibiján, 
Toa, Duaba Arriba, Minas Arriba, y Palmas Claras-Las Gua
simas, mientras que la segunda estructura está presente 
desde Naguaraje hasta Mosquitero incluyendo parte de los 
valles fuviales de los r:!os Duaba, Macaguan{, Sabanilla y 
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Mata. En el nÚcleo del anticlinal oriental se encuentran 
varias formaciones prepaleogénicas que constituyen el 
complejo orogénico y preorogénico temprano. 

Este complejo está separado del complejo preorogénico y . 
s,inorogénico tard{o por una discordancia estructural. 
Dentro del complejo orogénico existen formaciones alócto
nas y autóctonas. Consideramos como autóctonas las for
maciones 3anto Domingo y M!cara, y como alÓctonas a ·las 
serpentinitas, la Fm. La Picota, y la Fm. sierra del 
Purial. 

En el corte de la Figura 4, a través de Quibiján se obser
van las relaciones tectÓnicas entre las serpentinitas y 
la Fm. sierra del Purial con la Fm• Santo Domingo; . en 
esta zona al igual que en el arroyo Carlos (afluente del 
Jojo), se ha comprobado claramente la aloctonfa de las 
metamor!itas sobre las ~ulcanitas cretácicas; estas rela
ciones tectÓnicas de la Fm. sierra del Purial y las ser
pentinitas, incluyendo a la Fm. La Picota se pueden apre
ciar en Yumurf Arriba y CagÜeybaje, lo que es expuesto por 
el autor en un trabajo sobre la Fm. · MÍcara, en 1979. 
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Las numerosas mediciones de los pliegues tumbados y de las 
budines en las serpentinitas indican un evidente despla.:.. 
zamiento de los mantos desde el sur hacia el norte. 

En Quibiján, Bernardo y Cotilla hemos explorado el con
tacto serpentinitas-metamorfitas y serpentinites-vulca
nitas. 

En estos contactos se encuentran budines·, brechas tectó
nicas, zonas de trituraciÓn y de intensa esquistosidad, 
etcétera. 

En la cuenca del Yumur! y al este del valle del r!o Saba
nilia aflora la Fm. La Picota, la cual se presenta inten
samente deformada, con buzamientos mayores de 40 grados, 
y en ocasiones con pliegues tumbados. Esta secuencia está 
cruzada por numerosas fallas y microfallas; en diferentes 
direcciones la Fm. La Picota está incluida dentro del 
manto de serpentinitas formando un gran melange similar 
al descrito por Cobiella [5] en el flanco sur de la sie
rra de Cristal. 

Uno de loa hechos relevantes de esta regiÓn es la presen• 
cia de numerosos fensters, localizándose en Quibiján-Mal 
Nombre, Toa-Duaba y Duaba-Sabanilla. 

6Z 

--NE 

S SERPENTII'lTA Km Fm MI~A Ksp Fm SIERRA DEL PURIAL 

Fig. 5. Perfil geolÓgico de la zona de Yumur! 
Arriba, Baracoa. 

En Yumurí y CagÜeybaje, las serpentinitas y metavulcanitas 
yacen cabalgando a la Fm. Mfcara (Figura 5). El origen 
de este doble. cabalgamiento ha sido como producido por 
la migraciÓn conjunta de los mantos de aerpentinitaa y 
metamorfi tas. F. Quintas [ 15] , y J. Co biella [5, 6] 
exponen esta hipÓtesis en sus trabajos respectivos. 

TECTONICA DE ALGUNAS FORMACIONES 

FormaciÓn Santo Domingo 

Se presenta fuertemente plegada con ángulos de buzamiento 
promedio de 30 y 40 grados, con pliegues anticlinales y 

sinclinales en parte inclinados y tumbados hacia el nor
oeste. Localmente las capas presentan una direcciÓn S-SE, 
relacionadas con las dislocaciones de fallas. Las vulca
ni tes están intruidas por gabros·, que afloran ampliamente 
en la regiÓn de Arroyo Blanco-Duaba, y a los que se aso
cian numerosas zonas de mineralizaciÓn de pirita y calco~ 
pirita. Este gran cuerpo intrusivo está cruzado, a su 
vez, por diques .de pegmatitas y microdioritas. El con
junto de estas estructuras, así como la intrusiÓn de 
gabros, se originaron durante la orogenia subherciniana. 

FormaciÓn sierra del Puriel . 

~n las metamorfitas se encuentran macro y micropliegues, 
estrechos, con fuertes buzamientos del orden de los 45-60 
grados de sus flancos, algunas con los flancos replegados 
Y la charnela plegada. El grado de esquistosidad es 
variable dependiendo del tipo de litologÍa y de la pre• 
oencio de fallas, las rocas más esquistosas aonlas que 
provienen de tobas de grano. fino y medio. 

~n muchos afloramientos de las metavulcanitas se observan 
claramente tres fases de deformaciones; este hecho ha sido 
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aellalaclo ooa an'ter1oridad pQ&" A. Boi tea11 y A. Il.chard [ 4] , 
'1' por Boiteatt '1' Campoa 1,3] • 

Loe pliega• illocli..uale. de primera !ase, los pliegues 
8Ubiaocl1Aale• de segunda !ase, oon filones de cuarzo 
replegados, co~ algunos pliegues de ch$rnela aguda, ~áa 
loe pliegues de tercera fase de tipo concéntricos y kink 
band, consti tu::rer. el con;j unto observado de estas rocas. 

Según A. Boiteau y A. A. Miehard, los pliegues de las dos 
primeras fases son sinmetamÓr!icos y los de la tercera 
fase son posmetar:1Ór.ficos, lo que implicaría, de acuerdo 
al análisis, que los pliegues de las dos primeras fases 
son anteriores al Cretácico superior, y los de la tercera · 
fase, del Cretácico (Maeatrichtiano)-Paleoceno formados 
durante la orogenia laram:Ídica. 

La edad Pre-Cretácioa superior, para loa pliegues de pri
mera y segunda fase, se justifica por la evidente discor
dancia existente entre las segundas secuencias por las 
deformaciones plicativas-disyuntivas de esta secuencia, 
relacionada con la orogeniá subherciniana. 

Al analizar las mediciones de loa pliegues de las metamor
fitas se pueden observar dos generaciones de pliegues de 
direcciÓn NW-SE, da primera y segunda fase, y una genera
ciÓn tard:!a con orientaciÓn N-S. Las rocas metamÓrficas 
están cortadas por fallas casi verticales que forman dos 
sistemas: NE y sw. Estos sistemas de fallas son laram!
dioos y cortan a las formaciones paleogénicas de la cuenca 
de Baracoa. 

Fig. 6. Pliegues de las rocas metamÓrficas en la 
carretera de La Farola, cerca de Cotilla. 

Est~ucturas de las formaciones 
de la cuenca de Baracoa 

Las secuencias terrÍgeno-calcáreas del PaleÓgeno, en la 
cuenca de Baracoa presentan una estructura simple. Las 
estructuras plicativas están representadas por anticlina
les Y sinclinales de amplio radio, normales o poco incli
nados que se hunden al NE y N-NW. A veces se observan 
pliegues .de segundo orden. El buzamiento promedio es de 
15-20 gr~dos y las capas tienen una direcciÓn NW. La 
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est.ructiU'a de aqores d111lenaiotles es el sinclinal Saba-
111 

• # 

n a-Mata, CQ1'0 nucleo esta ocapado por los oo.ngloaerados 
de la Fm. Cabacú (Pignra 7). Este siJJ.clinal ee asmé
trico, inclinado, CQ1'0 flanco SW es de mayor pendiente que 
el BE. 

S 

fs 
Kp: fm. LA ACOTA 

P cab : Fm CABACU 

S: SERPENTNTA 

~ FmCAPIRO 

.P5 Fm-SABANETA 

Fig. 7. Perfi~ geolÓgico a través de la 
cuenca de Baracoa. 

NE 

Las formaciones paleogénicas: Sabaneta, Mucaral, Cápiro y 

Cabacú están separadas entre si por discordancias estrati
gráficas¡ a veoes ligeramente angulares. 

Estructuras miocénicas•cuaternerias 

Las secuencias miocénicas yacen discordantemente sobre el 
resto de las formaciones y buzan suavemente hacia el 
Atlántico. De acuerdo a las características geomorfolÓ
gicas de la zona estudiada, se puede observar que durante 
el Cuaternario se ha formado una gran bÓveda anticlinal 
que aún se eleva en la actualidad. También se han desa
rrollado algunas zonas de subsidencia en la llanura cos
tera de Baracoa-llaguareje. 
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CQllCLUSIO:tmS 

1. El corte de la parte centro de la proTincia de Guantá
n.amo presenta Wla gran complejidad estructural, aani
;festada ,por la presencia de manto• de cabalgamiento, 7 
las diversas estructuras plicativas de las metamcrfitas 
7 dsmás secuencias volcánicas y sedimentarias. 

2e Las serpentinitas, las metamorfitas 7 la :rm. La Picota 
son alÓctonas. 

3~ La Pin. M!cara y la Fm .. Santo Domingo son autóc-tonas. 
En el segundo caso .no puede descartarse que sea para
autóctona. 

4. Los gabros son intrusivos en la Fm. Santo Domingo. 
5. En la Fm. sierra del Purial se observan tres fases de 

deformación. 
6. Dada la potencia de vulc~tas 7 metavulcanitas y lá 

presencia de grandes intrusivos, esta zona es perspec
tiva para la búSqueda de y-acimientos metálicos. 
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