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. RESUMEN 

En el trabajo se exponen los rasgos princi 

pales que caracterizan la @Str~ctura geoló 

gica y tectónica de la parte noroccid~ntal 

de la provincia Holgu{n, sobre todo del de 

sarr9llo del arco insular Voltánico-Cretá

cico. 

Se ofrece un esquema de las unidades lito

tectonoestratigráficas de la zona Auras, y 

se concluye con la presentación de un nue

vo modelo tect6nico e,squemático de la zo-.. .. . . 
na, desde el Cretác-ico inferior•hasta el 

./ _. 

Eoceno medio, basandose e¡:~ la teoria de la 

te~tónica de lar' ~lacas. .. ~· 
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ABSTRACT 

In this paper are exposed the main featu -

res that ~haracterized the geologic and 

tectonic structure of the northwest part 

of the Holguin province, especially the de 

volopment of the volcanic-cretaceous insu

lar are. Has been presented a draw·ing of 

the lito-tectonoestratigraphic uni~s of 

the Aura zones and finish with a presenta

tion of a new schematic-tectonic model of 

the zone, since the inferior cretaceous 

fill the middle Eoceno, based on the tec

tonic theory of the plates. 



A partir de 1 año 1984 ~ la expedición 

cubano-húngara realizó el levanta ~ 

miento geológico a escala 1: 50 000 

con búsqueda acompañante en la re-

gión de Holguín. La confección del 

informe actua' ,¡¡ente está en proceso, 

y nuestro trabajo recoge los princi 

pales resultados y evaluaciones de 

~ste levantamiento. Para el mismo 

sirvieron como base los informes si 

guientes: CIG-MINBAS (1985~86) 

MINBAS-IGP~ACC (1985), Nagy , E. 

et al (1976), Nagy, E. (1972) 

IGPACC (1978), Iturralde ~ Vinent 

A. (1984). 

Limites y características de la re-

~ltSfí 
; .. ·: 
La .. ~ona estudiada se encuentra .en 

la parte noroccidental de la provin 

cia Holguln, desde la ciudad de Ba-

nes hasta Buenaventura. En esta re 

gión se encuentran formaciones de 

dos zonas estructuro-faciales (Fiq. 

1). En la parte septentrional de 

esta zona (entre ~elasco y Gibara ) 

se encuentra un fraqmento de la Pla 

taforma de Bahama~ (zona estructuro 

facial Remedios), que forma parte 

del continente norteamericano. 

Al sur de •sta se encuentra la zona 

éétructuro·faciial. Au:r'ás (o· zá~il ) 
que está constitu'.Lda por un D!'elanqe 

integrado por laé for~•cion•s d~l 

arco insular volc,nico juntd con lás 

secuencias de lA ·asociac-ión ofioll-

tica. Este malariqe ·ae encuentra 

en pcisició~ aldc~ona sobre el bo~~. 

~•ridional det continerit~ nor~ea~•

ric~no, Este sobr~borrlmiento cu-
. ' 

hr ió la sub zona Camajuan! .. Plac.tíu · 

¡ · (es decir el ta.l'ud contfnentai ·) que 

aflora en la s~p~rficie en la parte 
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central de la isla, y el borde me

ridional de la zona Remedios. 

Asociación ofiol1tica 

Los restos de la corteza oceánica 

forman parte predominante de las ma 

sas del melange alóctono mezclado 

con las formaciones del arco insu -

lar volcánico. Según nuestras oh-

servaciones, sobre la hase d~ las 

var~edades de rocas que se encuen -

tran en el melange se puede recons

truir la asopiación completa [l J. 

En el mapa esquemático(Fig. 1) he

mos presentado las variedades -más 

importantes, y que se diferencian 

en el campo~ Los basaltos tolelti

cos oceánicos relacionados con el 

complejo de las · silicitas, radiola

ritas y calizas silicificadas micr! 

ticas (Fm. Santa Lucia) se confun -

den con las formaciones parecidas 

del arco insular volc!nico, por la 

mala aflorabilidad, semejanza ma

croscópica e intemperización. La 

presentación detallada de la asocia 

eión ofiolltica se hace en otro tra 

bajo [2J • 

Formaciones del arco insular volcl
nico 
11 arc.o insul,.ar volc4nico ( seglln 

nuestros datos r .a,diomdtricos de K/Ar. 

y 4ato• microp~leontolóqicos) se de 

sarrolló a partir del piso Aptiano 

hasta la parte baja del piso Campa-

_nianb del Cr~t·c~co. es decir duran 

te jó millone~ de aftos a~roximada -

merite, form~ndo ~n complejo estra 

tovolél(nico; de . co1Jiposiei6n hetero

qdnea y de estructura complicada , 

con discordancias internas. Su es-

pesor completo en laa cercaniaa d• 
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Erltp) -1..:-1(1 
12 -----Rb (P:) 

, 1 

~ Em u:-P¡ J 13 . 

1. Cobertura neoaut6ctona, plataf6rmica , poco dislocada con las formacio
nes terrígeno-carbonatadas. Zona estructuro-facial Auras: 2. Complejo 
tect6nico, micromelanqe que indica. los planos de sobrecorrimientos inter ~ 
nos; 3. Cobertura del arco volc4nico Cret4cico: Ja. Fm. Vigta, vulcan6ge 
na-sedimentaria, Jb. Fm. H4ticos, olistostromas y rocas vulcan6geno-sedí
mentarias, 3c. Fm. La Jíquima, areniscas y conglomerados de tipo flischol 
de-mol!sica, de fraqmentos'de rocas magm&ticas; 4. Complejo del arco de 
islas volc4nicas; 4a. Pm. 'l'ina::Jita, calizas bioq~nicas arrecifales · , de 
la parte transicional _haciá la cobertura, 4b. Fm. Loma Blanca, serie vol 
c4nica-vulcan6qena sedimentaria de composici6n media-4cida, 4c. Fm. Ibe...; 
ria, serie volc4nica-vulcan6qena sedimentaria de composici6n media-básica; 
5 - 8 Complejo ofiolítico; S. Pat. Santa Lucía,, basaltos afíricos y silici 
tas; 6. Doleritas (diabasas); 7. Gabroides y ultramafitas cumulativas 
8. Ultramafitas tect6nicaa aerpentinizadas . • Zona estructuro-facial Reme 
dios: 9. Fm• Gibara, calizaaplat.af6rmicas, dolomitas (Mb. Jobal-Jb.) , y 

las formaciones . dislocadas de la zona intermedia del mar ml'n:ginal, como la 
F~. El Recreo (Er) compue•ta de . marqas ¡ ·-veces silicificadas y la Fm. Ran
cho Bravo (Rb), s~dimentos olistostr6micos y la Fm. Embarcadero (Em) 
Otros símbolos: 1 o.. Llnea frontal de sobrecorrimiento r 11 • Falla .:;. trans -

' ' 

versales; ~2 • . ~o11taét~s pz:edominantemente tect6nicos; 13. Contactos e :.:~ tra-

tigráficos discordante&. .:r • 
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los centros volc~ni~os mayor~s pudo 

alcanzar los 4 000 m . Est~ consti 

tuido por piroclastitas y sus varie 

dades poco tra~sJ?_ortadas (40-50 %) , 

lavas ( 15-25 %) y{ sedimentos vul'ca- . 

nomicticos ~2-S-3,0.· %) y subordinada

mente por se~~~entos silíceo~ y car . 

bona tado-s (- 5 % b " o .. 

La reconst:-~ucci<Sn ·, del arco insular 
- . ~ 

volcánico por el ~ntenso tectonis ~ 

mo, denudación y mala aflorabilidad 

es difÍcil. Hasta ahora hemos se-

parado dos formaciones grandes (vul 

canógeria y ~ulcanógena - sedimenta
~- . - ,>9 .. iJft'""'""'' 

ria): la Fm. Iberia (Ib) de comp.o-

sición básico-medio y la Fm. Loma 
, ..:.• .. 

Blanca (Lb) de composición · medio~ · 

ácida. La tercera unidad, Fm. 

najita, está constituida por sedi -

mentos car~onatados, . ésta és transl 

cional entre las formaciones del ar 

co insular y las formaciones sedi

mentarias de la cobertura del arco 

insular. El· ; con~tacto entre · ellas 

es de tipo gradacidn~l; tomándose · 

como limite inferídr de la Fm. TÍna 

jita la presencia de calizas siri 

clastos vulcanógerlos. 

A. Fln. Iberia (lb) K~ ap - JíC2 cp 

Esta formación . se encuentra amplia

, . . .. 1Jl:t11P.t;~ propagada en . nuestro t_er.;rlto

rto ~ f "En su parte · inferi<)r predomi

... · ' na·n ~ 1os basaltos con textur·as de al 

mohadÍllas ·r bas·altos afíricos, en ,. .··- ... 

~ ·'·. 

~lgu~as partes basaltos amigdaloi -
: . ~ 

des y basaltos olivt"'nicos ellos 

·apar~cen intercalados con hialoclas 

t 'i .t.as, aglomerados, tobas vi troc.1.as 

ticas-cristalo~lásticas , tufitas 

frecuentemente rion s~dimentos vulca 

nomicticos graduados • Esta .secuen.;. 

1 ~ ... pt.a¡ . .subordinadamente contiene __ cal.i-
,.-. li 

: zas' r!ticríticas silicific~-das de fa-
.. ~ ~-·t ;.-:i. _.,...;, !; 

· eles pelágicas y silicitas sedimeri~ 
¡ . ~· - . . 

~.rias (radiolaritas). Debido a 

que su parte inferío-r presenta esca 

sas intercalaciones de calizas y 
,·:: 

por la mala preservación de su fau

na, no fue posible ladeterminación 

de 1~ edad de ~sa secuencia preco -

niapiélna. LOS• datos . radiométricos 

obtenidos dap una . edád más joven 

En el desarrollo del ~ árco insular ~ ;• 

volcánico existen algunai tend~n -

cias gener.ales: ·disminución' del 

magmatismo básico, aumentó del ca

rácter medio-ácid'o y junto con la 

formación de complejo• volcánicos, o 

el aumento de. la · intensidad d..e la 

sedimentación y de la' ·energía de! ' 

que la edad r~~l, ese rejuvencecimien 

to se puede explicar por los ef~c -

tos .superpuestos de la hidratación, 

anchimetamorfi!mo y de la tectónica 

Separar .esa parte inferior como for 

mación ?independj.ente - s .e dificulta 

1 ~~r - su . entrelaza•iento con la se

cuenci~ super~o~ que está.constitui 

4a por ~~-altos ,andes!ticos y ande

s~tas-basáltiqas; hacia . abajo la se· 

.• _.mejanza con ,la Fm~ Santa Lucía . y 

con la ~ secuenci~ básica de la Fm. 

Iberia -._ impi4~ su ·separación. 
relieve, as.! como <la disminución 

de la profundidad del agua, aunque 

en algunos lugares segdn ntiestros 

datos radiométricos se observa que 

el vulcanismo ácido aparece • casi 

junto con el vulcanismo básico. 

· , ,. 

. 'Lá secuencia ' andesitobasáltica-ba 

·· salto artdi~t~ica ap~~ece en estos 
r ·•<", 
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niveíes c.on textura .de almohadillas 

de gran extensión y con intercala -
. . •: , 

~ione~ tob4ceás suboidiftadas. En 

ella, en menor cantidad, aparecen 

andesitas con estructu~a porfiríti

ca pero hasta la fecha son conoci -

das solamente como fraqmentos. Sus 

mejores afloramientos se encuentran 

en los alrededores de los poblados 

de Melones y Uftas donde aparecen es 

tas rocas junto a las pfroclastitas , 

tufitas y sedi~éntos vulcanomícti -

cos formando secuencias de espeso -

res considerables. 

En los vulcano sedimentos hacia la 

parte superior aumenta la cantidad 

de material carbonatado en forma 

de interc~laciones de margas, cal! 

zas vulcanocl&sticas de ambiente 

arrecifal, calizas pelágicas y se

mipelágicas. Estas dltimas . fre

cuentemente est&n silicificadas ., 
microestratificadas, l•minadas (ca 

lizas Lindero). Segdn la clasifi-

cación de Wilson (1973) [17] son 

de las microfacies standard 1-2-3 

Y forman cuerpos lenticulares, su 

espesor alcanza los 25 m • Sus va 

riedades laminadas son frecuente -

mente plegadas. La cantidad del 

residuo insoluble en estas margas 

Y calizas varía de . S a 80 ~ , den

tro de éste la cantidad de minera

les pesados varía de 1 a 10 ~ • 

En las calizas pel&gicas microes 

tratificadas, laminadas, las pelí

culas arcillosas entre las l&minas 

carbonatadas,~ algunos - mil.!me

tros de espesor, contienen montmo

rillonita e illita (segdn an&~isis 

de rayos x). En las partes infe

riores de las margas y calizas pe 

lágicas se observan margas arcillo 

sas mangan!feras, silicitas limoní 

ticas manganíferas, eon pirita y 

marcasita, ellas son productos de 
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la actividad postvolc4nica submari 

na y en las mismas se acumulan ele 

mentos como Cu, Mo, Ag, Cd, etc. 

_Las calizas silicificadas, silici

tas, margas, y calizas manganífe -

ras forman una secuencia muy carac 

teristica, pero su separación como 

miembro independiente dentro de la 

formación no es posible porque en 

el intervalo Coniaciano-Campaniáno 

aparecen en diferentes niveles que 

marcan las pausas de la actividad 

volcánica. Al levantarse los com

plejos volcánicos, disminuye la 

profundidad de los sedimentos ner! 

ticos (conglomerados vulcanom!cti

cos carbonatados, areniscas, aleu

rolitas y calizas). 

En la Fig. 2 se observa un perfil 

tipico sobre dicha serie sedimenta 

ría vulcanomictica en parte carbo

natada que f ·orma la parte superior 

y más joven de la Fm. Iberia de 

edad Campaniano. La serie est& cor 

tada por una falla inversa y la 

pa~te más vieja (lado izquierdo 

sobrecorrió a la parte más joven 

junto con su basamento tectónico 

ofiolitico, que se mezcleS con frag 

mentos de las rocas arcoinsulares. 

Bajo estas condiciones en lugar de 

calizas pelágicas y semipel&gicas 

se forman calizas neriticas, vulca 

noclásticas de facies arrecifal 

retroarrecifal, etc, muchas veces 

dentro de la misma secuencia, al

canzando 50-100 m de espesor (ca 

lizas Sao Redondo) . En algunos 

afloramientos se comprobó que esta 

secuencia se continda en las cali

zas arrecifales puras, sin clastos 

vulcanógenos (Fm. Tinajita) que 
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1. Proluvio-deluvio; 2. Brecha tectónica polim!ctica con dominancia de 
fragmentos ofiol!ticos y en menor cantidad de rocas volcánicas y V\Úcarx>sedi 
mentarías del arco de islas, con productos carbonatados en las grietas7 3. 
Harzburgita serpentinizada, milonitizada (foliada y brechosa) en ·posici6n 
tectónica por planos de sobrecorrimiento; 4. Areniscas vulcanom!cticas con 
fragmentos de rocas volcánicas de composición básica y media con intercala 

ciones de areniscas tuf!ttcas de color gris verdoso; S. Arcilla y aleuroli
ta vulcanom!ctica en parte carbonatada o plástica con fragmentos de rocas 
volcánicas de composición básica media de color gris pardusco; 6. Marga y 

marga arcillosa, laminada, algo plástica de color crema y pardo rosado; 7 • 

Marga calcárea estratificada, dura mangan!fera, con pocos fragmentos vul
canógenos de color gris pardusco rosado; B. Caliza laminada, semipeligi -
ca, dura algo silicificada, de color crema y crema verdoso claro (tipo Lin 
Jero); 9. Buzamiemtos de las capas y los contactos; 10. Zona del sobre
corrimiento con su eje local indicado. 
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constituye el miembro concluyente 

de esa secuencia y al mismo tiempo 

constituye la transición hacia los 

sedimentos de la cobertura arco in 

sular volcánica. 

~ \ 

. (T'-. ) Kl ap B. fln. Loma a .... anca .u.J 

Esta formación apacece en nuestro 

territorio igual que la Fm. Iberia 

pero ocupa menor área. El tamaño 

de su•s .. :t;>loques erosionados aumenta 

hacia ' ei oeste, sri aflórab~lidad 
~ . . 
.; 4¡¡, ._ ,, .. , . ._, ¡. , , . .¡,;, .. 

es mala ·y su estru~tura es un com

plejo de composición medio-ácida . 

Está constituida por tobas y tufi

tas andesiticas, andesito-daciti -

cas, daciticas, riodaciticas y rio 

ltti~as, ~on estructuras de adhe -

sión y transportación variadas. En 

ellas se observan cuerpos volcáni

cos, subvolcánicos de andesitas 

dacitas, riodacitas y riolitas Y 

restos de chimeneas volcánicas (su 

tamaño ~-a~ de 10 m hasta 1, S km) 

Sus mejores afloramientos se en-

cuentran al sur del poblado San 

Andrés en los alrededores de Loma 

Blanca. 

Además de la~ piroclastitas en la 

constitución de la Fm. Loma Blanca 

aparecen los sedimentos vulcano~ic 

tices y carbonatados (margas, cal

carenitas, calizas vulcanoclásti -

cas y arrecifales) indicando los 

períodos tranquilos de la activi -

dad volcánica. La edad de las ca~ 

lizas pelágicas en la parte infe -

rior de la formación es (Aptiano?) 

Albiano-Cenomaniano, mientras en 

la parte superior de la formación 

ya están presen~es las calizas con 

fragmentos vulcanom!cticos y calizas 

arrecifales con rudistas de edad 

cámpaniano (calizas Las Parras). 

Según los datos de las perforacio

nes, en algunas partes la Fm. Loma 

Blanca sobreyace los basaltos de 

la Fm. Iberia, mientras en otros 

lugares las lavas de basaltos ande 

siticos de la Fm. Iberia cubren 

las toba·s dac it~ca.s de la Fm • Loma 

Blanca, es decir éuponemos el ert~ 

trelazamienta .de :las dos !ormacio-

nes. 

Entre las tobas riodáclticas vitre

elásticas son fre6uentes las varie

dades argilitizadas y zeolitizadas. 

Las últimas segú~ análisis de rayos 

x tiene gran cantidad de mordenita 

y clinoptilolita. · .A consecuencia 

del tectonismo los diferentes nive~ 

veles de la formación se encuentran 

juntos en la supe~ficie, de tal ma

nera que entr~ 1q.s sedimentos vulca 

nomicticos de la parte superior de 

la formación se e~cuentran los blo

ques de la parte ínfer~or. tons~dé 

rando que entr~ los bloques Y gciija 

rros de los vulcanosedimentos ápare 

cen variedades de cuerpos subvolcá

nicos, suponemos movimientos tectó

nicos que causaron el levantamiento 
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de niveles inferi:ote.s, · los cuales 

fueron sometidos .a · la erosión, es 

·decir dentro de 1~ formación supone 

mos que por lo menar un hiato. 

según la posición _estratigráfica Y 

datos paleontolóqicos, el vulcanis

mo riolitico representa la fase vul 

canógena más joven \ del arco insular 

volcánico del piso 'campaniano. Po

siblemente las intrusiones peque -

ñas de dioritas pprfiriticas cuarcí 

feras, dacitas subvolcánicas Y rio-

litas (~ueratófiro cuarcJ~~ro), ~i

ces en Na y pobres en K, estén aso

ciadas con el magmatismo de la Fm. 

Loma Blanca aunque algunos de estos 

cuerpos están pobremente analizados 

y posiblemente pertenecen a otras 

series más viejas. Las rocas enea 

jantes son los vulcanosedimentos 

tobas y vulcanitas de composición 

medio-ácidas mal afloradas además 

las serpentinitas, y las rocas an

tes descritas, parecen cortarlas a 

ellas. Esto se indica por las an-

chas aureolas metasomáticas de las 

serpentinitas que a veces rodean· las. 

i .ntrusiones. Estas rocas según su 

carácter y algunos análisis de ele

mentos de tierras raras están poco 

diferenciadas ~ se pueden identifi

car como productos de la renovación 

dé la subducción. Según los datos 

radiométricos estas variedades per-

tenecen como mínimo a dos series 

magmáticas, la última era la :fiase 

magmática más joven del territorio 

a inicios del sobrecorrimiento. En 

álgunos lugares este material .se 

utiliza en la industria de la cerá

m1ca (ejemplo en Purnio). 

El afloramiento más conocido de an

desita subvulcánica se "'encuentra ha 

cia el norte de Holgu!n en la zo-

na de Aguas Claras (yacimiento auri 

~ero Aguas Claras), aquí en las ser 

pentinitas se encuentran bloques de 

dichas andesitas anfibólicas (antes 

descritas como dioritas porfiriti -

cas) que en partes también están mi 

neralizadas. Su posición actual en 

las serpentinitas es tectónica, con 

aureolas mineralizadas en los aire-

qedores de dichas andesitas. La edad 

de estas rocas, según . el método 
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K/Ar d~ó sM~es~Eiaht,anó~ 9n.~zo ~ es* 

edad pUdO ·':d:ler dalterada dpor nel ~>metá;,. 

somatismo~ Par ~ su posición p~ede 

ser también ·: un producto , ... '- Diagmát1co 

joven del comienzo .dél ·:sobrecorri -

miento, que cortó a las serpentini

tas, en una posición tectónica ele

vada durante el desmembramiento. 

C. Fm. Tinajita (Tn) K2 cp-m 

Está ampliamente desartolldda en ca 

si todo el territo.rio, forma bloques 

solitarios o cadenas de bloques so

litarios o cadenas de ~loques que 

alcanzan tamai'ios de 10 - 500 111. 

y a veces se elevan a alt~ras de 

100 - 150 m • Generalmente están 

carsificadas y forman mogotes , en 
la mayoría de los casos tienen con~ 

tacto tectónica con las rocas enca

jantes pero a veces se observa su 

transición gradual desde las cali -

zas semipelágicas o de las calizas 

conglomeráticas vulcanom!cticas 

Considerando que casi no tiene clas 

tos vulcanom!cticos, i su edad se

gún su microfauna es Campaniano-Maes

trichtiano (igual que la edad de ~a 

cobertura Cretácica) pero no se in-

tercala en ella, su posición es 

transicional. Generalmente •stá 

constituida por calizas blancas 

blanco grisáceas, amarillo blancuz

cas, organodetr!ticas de facies arre

cifal o retroarrecifal, pero a ve

ces pueden ser de profundidades al~ 

go más bajas o lagunares. 

Cobertura del arco insular volc4ni-
co 

La extinción gradual del megarritmo 

magmático de la zona Auras es conse 

cuencia de la colisión con el borde 



del continente notteamericano. La 

abducción sobre ~ste borde, después 

del empuje gradual del arco, son su 

cesas ~ue se reflejan en el carác -

ter de los s~dimentos de la cobertu 

ra. Sobre la base de ésto podemos 

d~ferenc~ar ~ a s formaciones terrí-
____./' . 

gen as .y · terr !geno-carbonatadas apar-

te de la Fm. Tinajita, que por 

posición transicional, en cierto 

tido, también . forma parte de la 

su 

sen 

co-

b~ftura del arco volcánico extinto., 

CP-m 
~· Fm. La Jíquima (Lj) Kz -

~siá constituida por areniscas y 

' aledtblit~s vulcanomícticas, poli -

m'ícticas, bien clasificadas, a veces 

gratluadas,- subordinadamente contie

·ne conglomerados polim!cticos (Mb. 

~~uada) y calizas cremosas aleurolí 

ticai (Mb. ~villa). El material de 

la formación es predominantemente 

~uldanógeno, incluyendo el material 

de l~s intr.usiones granodioríticas, 

pero en su parte superior aparecen 

inte~c·a-laciones -de - brechas sedimen

tarias, mal clasificadas, que están 

constituidas por rocas de la aso -

diación ofiol!tica. En su parte in 

feriar no se diferencian ni en el 

carácter, ni en el material de ~os 

vulcanosedimentos bien clasificados 

del arco volcánico. No se observan 

transiciones características ni 

discordancias brusc~s entre ellas 

En algunas partes está graduada con 

carácter flyschoide, pero predomi -

nantemente forma una secuencia mo-

i'ásica. Sus conglomerados son de 

facies fluvio-marina, nerítica (mÓ

·lásicos) , las areniscas y aleuroli

tas marcan facies nerítica o ambien 

tes lejanos de la costa. Existen 
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también sedimentos margosos, ar~i -

llosas de facies lagunar. Según un 

análisis de ATD de una aleurolita , 

se detectó una cantidad considera -

ble de montmorillonita sódica, cao

linita, mordenita y goethita. 

La formación sedimentó en los bor -

des del arco volcánico extinto y en 

las cuencas interiores (molasa in-

tramontana ) .. su espesor varía des 

de 300 a 500 m , generalmente está 

bien estratificada, laminada, pro -

dueto de la repetición de los iit -

mos de sedimentación. A consecuen-

cia de la elevada cantidad de aleu

rolitas y arcillas que contiene, su 

plasticidad es bastante grande por 

lo que sus estratos están muy ple~ 

gados. Tiene una fauna rica en fo 

raminíferos planctónicos y en nanno 

plancton, sobre la base de esta fau 

na, su edad se fija desde el Campa

niano medio hasta el Maestrichtiano 

B. Fm. Haticos 

Está constituida por una brecha con 

glomerática tipo "Wildflysh" mal 

clasificada, en partes con carácter 

olistostrómico que contiene alisto-

litas de tamaño 10 a 150 m . Su. ma 

terial en un 60 - 90 % está consti

tuido por fragmentos angulosos Y 

subangulosos de la asociación afio

lítica {serpentinitas, gabros, mi

crograbos, diabasas) mal sorteados, 

subordinadamente (0 - 30 %) su mate

rial proviene del material bien sor 

teado, redondeado de la Fm. La Jíquima 

Las br~chas y conglomerados polimíc 

tices muchas veces transicionan a 

brechas tectónicas (linea Tacajó 

Holguín) lo que demuestra la rela -

ción genética estre~ha con las esca 

mas ófiol~ticas. En su parte supe~ 

rior los conglomerados son más sor

teados, su material es subanguloso 

y . redondeado y tienen intercalacio

nes . de tobas riodaciticas zeolitizadas, to 

bas pumíticas y tufitas que se deposita-

ron en aguas someras. Esas . ·tobas 

son productos de la actividad volcá 

ni.ca lejana en la parte . ·meridional 

de o?ente .(arco volcánico de' la 

Sierra Maestra), el espesor total 

de la Fm. Haticos puede alcanzar.los 

300¡- 400 m • Su edad, según los 

escasos datos micropaleontológico~, 

se fija en el Paleoceno medio-supe 

rior. 

c. Formación Vig!a (Vi) p 2 
1 - 2 

Está constituida por areniscas 

aleurolitas, margas ~on intercala -

clones de tobas cineríticas y tufi-

tas de composición ácid~. En la 

parte baja del Eoceno posiblemente 

dominó la sedimentación flyschoide 

la cual está caracterizada por are

niscas cascajosas, pero ebn la nive 

!ación de la superficie terrestre 

se redepositaron sedimentos finos y 

la s~dimentación se convirtió en ti 

po · molasoide. La actividad de la 

Sierra Maestra produjo piroclasti -

tas ' que se i~ercalaron en los sedi 

mentas molásico ; entre las capas 

bien estratf icadas de areniscas 

aleurolitas y tufitas aparecen ca -

pas de diatomitas que comprueban la 

facie nerítica y lagunar. 

En la parte superior de la Fm. Vi~ 

gía aumenta la cantidad de material 

-e·arbona tado, aparecen margas amari

~las bien est~atificadas con inter

~alaciones de arcillas bentoriítica~ 
redepositadas. El espesor de la 
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for~ación puede alcanzar los 400 m 

Su edad, según su fauna de foramini 

féros planctónicos, bentónicos y 

nannoplancton, se fija en el Eoceno 

inferior-medio (parte baja). 

Posición y características del mar 

gen continental en la región Hol -

gu!n 

El "bloque de Gibara", qu ~ ~~ nues 

tro territorio repreae~t~ la zona 

estructuro-facial Remedios (plata

forma de Bahamas) se encuentra •n 

los alrededores de la ciudad de Gi 

bara y se extiende hacia el oeste 

en superficie hasta el poblado d o 

San Mateo, pero debajo de los sedi 

mentes neógenos se conoce en los 
alrededores de Chaparra. Su exttm 

sión superficial no excede 

200 km • Hacia el sur está cubier 

to por el melange de la zona es-

tructuro-facial Auras. En las cer 

can!as del contacto de las dos zo

nas; según los datos de algttno~ po 

zos, el espesor del melange no so

brepasa algunos centenares de me ~ 

tros. Hacia el sur gradualm~nte 

se hunde la superficie de la corte 

za continental, y según los datos 

sísmicos [ 16 9] a ·unos 

6-7 km hacia el sur del contacto 

en la línea de Floro Pérez, su su

perficie se encuentra a una profun-

didad de 0,8-1,2 km . En esa zona 

~e observa una estructura escalona-

da y el margen continental se hunde 

más, y en la región de Holgu!n 

(unos 4 km hacia el norte de la cut 

dad) ya se encuentra a una profundi 

. dad de 3,3 - 3,8 km . 

En la línea de Holguín los comple -

jos de la asociación ofiol!tica al-



canzan é~p:ésores ' c'onsiderables 1 pe

ro su h~terogeneidad di~iculta la 

1etección del . margen continental 

Es pOsi"ibi~f;: . ~Ué la corteza continen--

de la 

cuenca deL· cauto, unos 15 km hacia 

él sur de ·Bo'l,.. ... in. -

Según los datos de la literatura 

[ 3 ] , de pozOs profundos y de geof! 

s"ié: 'a; ·ra zorta estructuro-faci-al Re

me d ios está constituida por secuen

ci"a-~ carbonatadas y evapor!ticas de 

6" - 8 hn dé espeso:ri, de edad Jurási 

ct/2cfetifc:::ico - que yac::: e sobre un z6ca 

lo c 'ristal{no. 

E~~bloque de Gibara está constitui 

dp~ por calizas organ~genas, micriti 

cp..p · -{Fm . . Gibara) y dolomitas ( . Mb. 

J,o}:)al) representandO facies de ban-' 

cos biostr6micos, retroarrecifales 

y .!~gunares ·(zona estructuro-facial 

R~medios) . El talud continental 

L~ubzona Camajuani Placetas) en nues

t:ra regic)'t;i " está_ cubierto por el me-

lange _ de la zona Auras. Este blo ·-

que está ~esmembrado por zonas tec

tónicas _sublátitudinales ONO.-ESE . , 

en . estas ionas se observa un siste

m~ denso_de escamas abruptas. Su 

de te c e;: ióíLe s muy f.:ic i 1 por las bre

chas tectónic:::as que facilitan su ca 

~acteri•a cii ón y por la formacióri de 

magnífico~ afloramientos. La eleva 

ción del bloque se fija en el Maes-

trichtiano superior. El sistema de 

las ~allas inversas de las escamas 

posiblemente continúa hacia el sur, 

en las sec_u~ncias carbonat.adas, si

licificad~~ de las subzonas estrud~ 

turofaciales Placetas-Camajuan!. 

El proceso' de ia abducción· sé detu

vo en. el ·:Eoceno medio, pero en un 
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período comprendido entre el Baleo-

ceno super i or y Eoceno medio sobre 

el borde -meridional de la ~ona Reme 

dios y la subzona Camajuaní se f~r

mó una cuenca superpuesta donde. se-
. . 

dimentó una secuencia carbonatada , 

terrígeno-carbonatada: Fm. El Re-

creo :(Er) P1 y la Fm. 

Rancho Bravo (~b) 2 
p~ En el bor 

de meridional de esa cuenca sed~men 

taria la Fm. El Recreo se interdi-

git6 con la Fm. Vigía, mientras que 

en el borde septentrional se for~6 

la Fm. Embarcadero constituida por 

una brecha cálcarea . sedimentaria 

que recibió su ·.•material brecho so 

preformado por la tectónica. El ma

terial de las intercalaciones y len 

tes de silicitas de la Fm. El Re -

creo posiblemente proviene del. ma-te 

rial vulcanógeno .fino de la activi

dad volcánica de la Sierra~ Maestra, 

que pudo llegar en pequefta cantidad 

La pa:r:-

te inferior de la Fm. El Recreo con 

tiene capas muy · gruesas ( 0,5-1,5 m:_j_ 

de si 1 ic itas, in terca ladas entre las 

margas (Mb cupeicillo (Cp)) y se di 

ferencia de la parte más alta _ que 

se encuentra carbonatad~. Este ma-

terial durante ~1 proceso de sobre~ 

corrimiento cabalgó el margen meri

dional de la zona Remedios mezclán

dose tectónicame.nte con esta zona. 

En la parte delantera del melange 

durante el proceso de su avance, es 

te sobrecorrió y amontonó sus te¿to 

nosedimentos y brechaconglomerad~s; 

cuando el frente del melange alean-

zó el bloque de Gibara el proceso 

se detuvo y el sobrecorrimiento cul 

minó, este hecho se fija en la par

te alta del EocenO medio (fase tec-

tónica cubana) . En este ambiente 

en una fosa estrecha durante el Eo

ceno medio ~edimentaron los conglo

merados, areniscas y aleurolitas de 

la Fm. Rancho Bravo. El material 
de esta formación, refleja bien 

acercamiento de las zonas Auras 

Remedios durante el proceso de 

formación del melange. En ella 

el 

y 

la 

se 
mezcla el material de las ofiolitas 

y del arco insular volcánico .con , 
!as rocas carbonatadas de 

Remedi.os. 
la zona 

El material de las brechas tectóni

cas del borde del bloque de Gibara 

Fm. s·e erosionó y sedimentó en la 

Rancho Bravo, formando intercalacio 

nes de brechas calcáreas sedimenta-

rias en las areniscas. Los bloques 

grandes de la Fm. Rancho Bravo indi 

can el carácter olistostrómico. Al 
culminar el sobrecorrimiento la 
Fm. Rancho Bravo : fué plegada fuer

temente y empujada como la Fm. El 

Recreo al bo d d r e el bloque de Giba-
ra. 

Melange tect6nico 

La colisión de la zona A uras con 
el margen continental formó un man-

to de melange escamoso, plegado, he 

terogáneo que con su estructura su a 
vemente arqueada rodea por 

el bloque de Gibaia. 
el sur 

El "anticlinorio" de Holgu!n ( zona 
e~tructuro-fac~al Auras), ~ i pract ca-
mente es un macromelange, está 

tituido por franjas alargadas 

latitudinales de ultrabasitas 

cons 

sub-

ser -
pentinizadas ·que alternan con fran

jas de las formaciones del arco de 

islas volcánicas. Durante la forma 
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ci6ri de este melange, sus partes 

componentes se movieron relativamen 

te juntas. 

Las franjas constituidas por las ro 

cas arco insulares, por su consis _ 

tencia generalmente forman valles 

alargados, mientras las ultrabasi _ 

tas forman elevaciones alargadas 
sublatitudinales. Muchas veces. ocu 
rre que las franjas de V ' ~ l ca ni tas 

están cubiertas por las e s~ a~ a s 0 

mantos de las ultrabasitas. Dentro 

del melange las serpentinitas tect6 

niGas representan l~s p~rtes 

plásticas, y el sistema de sus 

mas envuelve y empuja en su 

más 

esca 

part e 

delantera los diferentes niveles d e 

la asociación ofiol!tica y las 

cas arcoinsulares. 

Las franjas tectónicasJ donde 

diferentes tipos de rocas de 

ro-

los 

las 
dos grandes unidades (el arco volcá 

nico y las ofiolitas) 

fuertemente mezcladas 
1 

están muy 

tri ·turadas y 

no son mapeables en nuestra escala ¡ 

contituyen las franjas de microme _ 

lange; sus dimensiones, trituración 

mezclas aumentan hacia ~1 norte e 
indican las zonas de los mayores ' so 

brecorrimientos escamosos. Los blo 

ques din~om;;~~~ado~ de las ofio 

litas, que se formaron en las bases 

de los sobrecorrimientos afloran 
siempre en las franjas del mic~ome

lange; dentro de este están repre 

sentados los bloques mayores y sus 

dimensiones alcanzaron la esc·ala del 
mapeo. 

las fallas transversales forman 

sistema perpendicular al rumbo 
un 

de 
los sobrecorrimientos escamosos ar

queados suavemente hacia el norte 

Aparte de este sistema radial de fa 



llas transversales se observan fa -

llas con direcciones diagonales pe

ro son de segundo o tercer orden~ 

En la figura 3 {interpretación geo

física) se repr ~entan la~s estructu 

ras poco profundas, esa imagen ~oin 

cide bien con la geología de la su-

perficie, ver figura 1. 

tando estos dos mapas se 

que en nuestro territorio 

Interpre ... 

observa 

existen 

tres zonas tectónicas alargadas 

que se formaron durante el ·proceso 

de avance de los sobrecorrimientos 

escamosos, cada una de estas zonas 

principales se componen de grupos 

de . escamas. Al oeste de Holgu!n. 

en la interpretación estructural se 

observan trastornos que se deben a 

los movimientos jóvenes y a los blo 

ques grandes hundidos. 

La figura 4 representa los aflora -

mientos más grandes y mapeables de 

dichas dinamometamorfitas, a v~ces 

metasomatizadas formadas por lo ge-

: . ... 
. . . . 

s\ndres 

Hol,e 

neral de ofiolitas en las zonas de 

movimientos (sobrecorrimiento). Su 

frecuencia está vinculada con la ma 

durez del melange tectónico, aumen

tando hacia el norte y su grado de 

metamorfismo parece corresponder a 

la Facies Esquistos Verdes, a ve

ces algo más alto. 

Dtirante el proceso de avance de los 

sobrecorrimientos escamosos, las es 

camas abruptas que ~e formaron en 

el borde meridional de la colisión, 

avanzando hacia el norte se convir

tieron en una cadena de mantos con 

buzamientos suaves~ por eso, la zo

na hacia el norte es menos elevada, 

pero este hecho también se debe a 

la erosión posterior que ocurrió en 

esta dirección. El cauce .·de : loa 

ríos y arroyos fue preformado por 

la tectónica disyuntiva¡ ·por eso 

los ríos siguen el sistema radial 

de las fallas transversales, aunque 

también se puede observar la coitici 

dencia de las fallas diagonales. 

Tacajo• 

Figura 4 hfloramientos mapeables de rQcas dinamometamorfizadas a veces metasomatizadas, mayormente forma

das por ofiolitas en zonas de · micromelange tectónico, poligono de ·Holguin 
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En el periodo Campaniano-Eoceno me

dio superior, durante el desarrollo 

orogénico, con la abducción y sobre 

corrimiento de Ruestro territorio 

éste se elevó a una altur~ casi se

mejante a la ac t~al; su inclinación 

hac ia el norte posiblemente se man~ 

tiene desde el Eoceno medio. 

La s formacio nes de 

neoaut6ctonas 

l a cobertura 

Al concluir la or~géne s is con la fa 

se cubana, quedó c?nsolidado un sus 

irat o de la cor t eza c ontinental re-

ci.én fo:t·mada y nuestro territorio 

se desarrolló según las reglas del 

desarrollo de las plataformas. La 

d~nudaci6n comenzó acompafiada de mo 

vimientos .tectónicos verticales, a 

conse c uE!ncia : d e estos procesos nues 

tro teriitorio se fracturó en blo -

ques, similar a un mosaico. Los di 

feient~s bl9ques se hundieron o se 

elevaron y después se erosionaron 

así en nuestro tert itorio debajo de 

los sedimentos neoautóctonos apare

c.en. diferentes niveles del substra- , 

to plegado de las tobas ácidas y tu 

fitas algo arcillosas del Paleóge -

no, que en algunas partes se redepo 

sitaron formando lentes de arcillas 

plásticas amaril l en t as en el basamen 

to de las formaciones *ás jóvenes 

(línea Banes-Cafiadón). En su campo 

sición según los análisis de · ATD · 

predo~ina la smectita dioctaédrica 

(beidellita) de tipo "Wyoming". 

En el Oligoceno medio-superior se 

inició una transgresión que cubrió 

los bordes del anticlinorio de Hol 

guín. En la parte central del an-

tic~inorio continuó la erosión. Du 

rante el Neógeno, con pequefios hia 
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tos y discordancias, se desarrollan · 

sedimentos predominantemente carbo 

natados de facies neríticas, lito-

ral y lagunar. Sobre ellos ·des-

pués de su elevación se acumularon 

sedimentos terrige nos (eluvio-delu 

viales, proluviales, lacustres y 

pantanosos) de edad Plioceno-Cua 

ternario. La elevación máxima de 

nuestro territorio a partir del Pa 

leógeno, según la altura actual de 

los afloramientos de la plataforma 

neoautóctona, no sobrepasa : l o s 

250-300? m . 

Desarrollo histórico de los suce -

s os geodinárnicos 

La figura 5 presenta l a posición y 

la relación de las unidades lito 

tectonoestratigráficas mencionadas 

El comienzo de la subducción se fi 

ja con interrogación en el piso ~p 

tiano, mientras su conclusión se 

fija con más exactitud en el piso 

Campaníano. Las discordancias e 

hi·a tos en el Turoniano y Campania

no indican fases geotectónicas du

rante el .d.esarrollo del arco insu:i,. 

lar volcánico. Ten i endo en cuenta 

los procesos progresivos la sedi -

mentación en las cuencas intramon-

tafias y en las ladera• .· del arco 

volcánico es continua, de esta for 

ma las transiciones no tienen un 

carácter brusco. En el desarrollo 

del vulcanismo se observan también · 

cambios y repeticiones en su carác 

ter. 

La extinción del magmatismo es con-

secuencia de la colisión del arco 

volcánico con el margen continental 

El comienzo de la colisión está mar 

cado cori la aparición y el aumento 
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de los sedimentos flyachoides, mol4 

sicos en el ~ampaniano medio ( Fm. 

La J!quima). La coexistencia de la 

actividad volc4nica disairtuida y el 

comienzo de la sedimentación de la 

cobertura, ~r supone en la parte ba 

ja del Campaniano, pero, la activi- . 

dad intrusiva quii4s puedé llegar 

hasta él ~ae~t~ichtiarto, co~tando 

la región desmembrada, algo escamo~ 

sa. La actividad postmaginática que 

produjo pequeiias impregnaciones mi

nerali~adas y la circul~ción termo

gravitativa de aguas profundas po

dían funcionar hast. el inicio del 

Paleoceno. 

Segl1nnuestro modelo, figura 3 y 

4, el fragmento de la corteza oce4 

nica entre el margen continental y 

el arco volcánico a partir del Cam 

paniano medio se obdujo, mientras 

tanto empezó el sobrecorrimiento 

lento hacia el norte en la parte 

meridional de la zona de colisión, 

éste causó el levantamiento y des

membramiento del arco volcánico 

después su erosión profu~da desta

pó los niveles inferiores del arco 

volcánico. Esto se comprueba por 

los clastos de las intrusione~ de 

composición media y ácidas (grano

dioritas~ dioritas) én la Fm~ La 

Jíquima. 

En la parte su~erior de 1• Fm. La 

J!quima encontramos brechas sedi -

mentarias con fravme~tos de diaba

sas y gabros que comprueba que en 

el Campaniano superior-Haestrich -

. tiano los difere~tes ~omplejo~ de 

la asociación~fiolltica ya fueron 

sometidos a la erosión. A partir 

del Maestricbtiano tardío hasta el 
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Paleoceno superior ocurre el proce 

so .activo de sobrecorrimiento del 

arco volcánico sobre el área de la 

zona meridional del extinto mar 

marginal. En este intervalo se 

formó el olisto~troma de la Fm. Ha 

ticos, su formación ocurrió en los 

frentes de avances de los sobreco

rrimi~ntos escamo~os, en las fosas 

estrechas entre las diferentes es-

camas y en •u margen meridional. 

Los restos preservados de la ero -

si6n se conservaron en mayor canti 

da4 •~ el borde mjridional del "an 

ticlirtorio" de Bolguin; en otros 

lug~res fue cubierta por el sobre-

corrimiento o erosionado 

cen~ral del anticlinorio). 

(parte 

El intervalo desde el Eoceno ~nfe

rior~medio se caracteriza por una 

tranquilidad tectónica. Se for-

man - sedimentos ner!ticos, litora -

les, lagunares, con el aporte de 

tobas ~iner!ticas de la actividad 

volc4nic~ de la Sierra Maestra. 

En la f•se cubana en el Eoceno me

dio tardío se concluyó ~1 sobreco

rrimiento de la zona Auras que ce

rró y cubrió la fosa sedi~entaria 

est~ecba~ donde se ~cumularon las 

f6~maciones carbonatadas y carbona 

tada* terrLgenas de El Recreo y 

Rancho Bravo. Estos sedimentos en 

parte fueron pleqadtis y empujados 

sobre el ma~gen •eridional de la 

. ~ona ~structuro-f~cial Remedios. 

Los acontecimientos tectónicos coin 

ciden bien con los datos publicados 

en otras partes de la isla [15, 4, 

71. En la figura 6 se representa 

la historia del d~sarrollo geológi~ 

c·o de Oriente, interpretado sobre 
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.. cubana" 

® 

sso 

MAESTRI C HTIANO TARDIO
- PALEOCE NO. 

ORIENTE 
SUR 

Z. AURA S 

metange 
tectónico NNE 

Z AURAS 1'11\.E 
sedimentación - ·--- - .;o.. 

f lys~hoide-moldsica .--;:."",....· BAHAMAS 

.. sso ORIENTE SUR 

ORIENTE',"> 
SUR / 

'"'' ~'f cJt:~ @ /\~····· -~ . ? 
~ . 

CAMPANIANO SUP.- 1i11111....... 

-MAESTRICHTIANO ~ 

sso 

CD. 

comienzo de la 
subducciÓn 
meridional 

ORIENTE 
su 

comienzo de la 
sub ducción 
septentrional 

/ 
/ 

~CORTEZ~ CONTINENTAJ. 

z. AuRA S . obducci&n de 
principió de la zona de 

sobrecorrimiento antearco 
~ 1 

"""" ................ 

NNE .. 

ALB lA NO
APTIANO 600 . - 1000 km 

CORTEZA OCEANICA 
CARIBEÑA 

Figura 6 Reconstrucción esquem~tica del desarrollo 
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t~cico inferior hasta el Eoceno medio 
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la base · dé la teoría de la tectónica 

de placas. La direccióh meridional 

del plano de Benioff de la subduc -
' ',·-:·· 

ción, en la parte ~~ptentrional de 

Oriente est* ~poy~da por lo siguien 

te: 

1. En la zona Camagüey-Las Tunas 

en las formaciones volcánicas 

hacia ~1 sur aumenta la canti

dad de _ ~?tasio, lo que . segdn 

el modelo de Ninkov~ch - Hays 

[14], (aunque la situación es 

diferente) puede coincidir con 

la direc·c ión de Benioff. 

2. El margen continental norteame 

ricano :durante los procesos men

cionados !ue inactivo. ·, 

3. El movim.ien.to del melange tam

bién comprueba esa hipótesis • 

4. La edad determinada por el mé~ 

todo K/Ar de algunas diabasas 

5. 

(Cretácico inferior) ·.también 

apoya esa hipótesis, porque se 

gdn nuestro modelo la parte más 

vieja de la corteza oceánica 

se consumió dur,nte la subduc

ción, mi~ntras la parte más jo 

ven se movió hasta el margen 

del continente. 

Los planos tectónicos de los 

prismas de acreción, que pre -

sentan solamente buzamientos 

meridionales, facilitaron la 

abducción hacia el norte. 

Al sur del arco volcánico de la zo 

na estructuro-facial Zaza (Auras), 

casi paralelamente se formó la se

gunda zon~ de subducción. La direc 

ción de esta subducción segdn nues 

tras datos no es éxpl!cita, su co-

_mienzo tampoco es claro, pero posi 

blemen te halla empezado un . poco 

más tarde que la del arco volcáni

co septentrional. La actividad mag 

mática aumentó después de la coli

sión del arco septentrional. 

La parte meridional de Oriente, se 

gdn datos sísmicos y de la litera

tura [S], es activa hasta nuestros 

d:las. Al sur de oriente, la fran

ja de la corteza oceánica se mueve 

hacia el ENE que causó durante el 

Paleógeno-Neógeno la formación de 

la falla transversal que desgarró 

y movió la parte meridional del ar 

ca volcánico hacia el ENE. Fallas 
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transversales semejantes, pero me

nores se suponen en la parte meri-

dional de la colisión de la zona 

eitructuro-faci•l Auras. Posible

mente estos mov~mientos jóvenes y 

s.us componentes laterales causaron 

la distorsión de la parte noreste 

de la zona Auras. 
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