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ABSTRACT 
This paper deals about the cumulative rocks of Vetiveirande ore 
deposit and its weathering crust. The mineral t. Tiosltion is 
determínate as a function of size grain and maqnetrrairrarnaqnetlc 
fractions in laterites which has high nickel contents. icke 

Se utilizó en el yacimiento Veg,cimande el 
corte rocoso y su correspondiente estudio ñeroqráñco 
por microscopía óptica. Se determinó, sedetesu com- 
posición química, la petroquímica y se clarnkaron las 
rocas del complejo ofiol ítico (ver Figura 1 ). 1er 

El enriquecimiento de mineral útil je rlebe a la 
poca cristalinidad de los minerales portadrera en per- 
files no maduros, con escasos procesos des pdación y 
consecuente formación hematítica, así comtíticfactores 
geológicos que contribuyen a la migración } la nstituyen 
barreras geoquímicas, aunque es de destae eel papel 
controlador de la mineralización de lasacidedades 
petrÓlógicas determinadas. 
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PETROLOGIA Y CORTEZA 
DE INTEMPERISMO 

DEL YACIMIENTO VEGA GRANRE, 
NICARO, CUBA 

Se estudió el material rocoso perteneciente 
al complejo cumulativo del corte ofiolítico del yacimiento 
Vega Grande; constituido por harzburqitas, dunitas, 
lherzolitas, wherlitas y sus correspondientes serpentini- 
tas. La investigación de las cortezas se remitió a zonas 
enriquecidas en níquel, en los ocres estructurales e 
inestructurales del perfil laterítico. Se estudió el material 
ceroso teniendo en cuenta las partes magnéticas y 
electromagnéticas, y se realizó la determinación de las 
fases mineralógicas por análisis roentgenográfico, mi- 
croscopía óptica y análisis químico. 

Los portadores de níquel, las goethitas, fun- 
damentalmente en la parte superior del perfil, y las 
saponitas y serpentinas en la base en las fracciones 
paramagnéticas, no descartan la posibilidad de que 
aproximadamente el 1 O % del material magnético con- 
tenga dicho metal. 

MUESTRA FRIABLE 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

ANALISIS GEOQUIMICO MINERALOGICO 

RESUMEN 
Se hace un estudio de las rocas cumulativas del yacimiento Vega 
Grande y sus cortezas de intemperismo. Se determina la composición 
mineral en función del tamaño del grano y las fracciones magnética y 
electromagnética en las lateritas de alto contenido de níquel. 
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Enlre en c11nlaclo con nosolros 

ACERO 
PARA EL DESARROLLO 

Se hace necesario hacer un estudio detallado 
de los límites del Eoceno Superior-Oligoceno y Oligoceno- 
Mioceno, y la correlación bioestratigráfica de Cuba ori- 
ental con el resto de Cuba y las Antillas Mayores. 

FIGURA l. Esquema de tratamiento. 
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Fracciones en % de la muestra 
global 

Zona geoquímica Magnéticas Paramagnéticas 
·- 

Ocres con 4 96 
concreciones 4 96 
Ocres 6 94 
in estructurales 6 94 
Ocres 9 91 
estructurales 10 90 

TABLA 3. Composición de las fracciones 
de las cortezas 

naron, que las fases fundamentales eran la goethita 
(60-85 %) y los minerales arcillosos (6-13 %). Los con- 
tenidos de aluminio, sobre todo en las zonas superiores 
del perfil, hacen pensar en minerales gibbsíticos no de- 
terminados. Las espinelas cromíferas no sobrepasan el 
6 % y los minerales de manganeso alcanzan (1-2 %); 
hay magnetita y poco cuarzo. 

TABLA 4. Composición química de las cortezas 

Ocres con Ocres Ocres 
Oxidos concreciones inestructurales estructurales 

Fracción magnética 
Si02 5,74 5,03 5,01 6,22 20,94 24,08 
Al203 8,37 4,04 0,85 1,05 1,05 1,36 
Fe203 71,01 71,13 79,21 73,74 43,94 40,16 
MgO 2,80 0,92 4,32 5,10 15,81 14,40 
Feo 2,10 2,01 3,15 3,35 5,00 5,20 
MnO 0,88 0,98 2,28 0,95 0,65 0,62 
Ni O 0,86 1, 16 1,57 1,75 2,84 3,50 
CoO 0,089 0,154 0,310 0,216 0,147 0,147 
Cr203 1,80 2,74 3,15 4,62 5,66 0,97 
PPI no det. 9,15 nodet. no det. no det. nodet. 
Fracción paramagnética 
Si02 8,10 9,38 4,42 8,04 36,47 34,66 
Al203 6,74 5,64 2,04 1,90 1,27 2,32 
Fe203 63,02 62,92 73,33 66,16 15,57 20,93 
MgO 1,0 1,05 0,95 1,32 27,30 21,06 
FeO 0,21 0,51 0,15 0,31 0,26 0,21 
MnO 0,90 0,93 1,83 0,89 0,22 0,27 
Ni O 1,00 1,26 1,83 1,65 5,49 5,98 
CoO 0,100 0,135 0,154 0,154 0,038 0,093 
Cr203 3,20 3,18 2,59 5,03 0,98 1,23 
PPI .12,20 12,05 12,28 11,28 12,70 12,66 
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Las fracciones magnéticas dentro de este ma- 
terial ceroso no sobrepasan el 1 O % y están constitui- 
das por las fases magnetita y maghemita, pero con 
fases minerales acompañantes (Tabla 3) por lo difícil de 
la separación (característica del material laterítico) de- 
bida posiblemente al tamaño del cristal de los minerales 
magnéticos. 

Por los resultados del quimismo estas fases 
no sobrepasan el 30 % del material de las fracciones mag- 
néticas, por lo que los contenidos ricos en níquel no ne- 
cesariamente deben estar asociados a ellos (Tabla 4). 

Granulometría en mm 
Zona Geoquímica Unidad + 0,2 + 0,1; - 0,2 - 0,1 

Ocre con concreciones Peso (g) 1 0,78 47,78 11,44 
Acumulado (g) 2 0,78 48,56 60,00 
Acumulado(%) 3 1,3 80,93 100,00 

1 4,79 113,58 1,63 
2 4,79 118,37 120,00 
3 3,99 98,64 100,00 

Ocre inestructural 1 1,05 3,01 5,94 
2 1,05 4,06 10,00 
3 10,50 40,60 100,00 

1 0,65 5,91 3,44 
2 0,65 6,56 10,00 
3 6,50 65,60 100,00 

Ocre estructural 1 0,72 2,83 6,45 
2 0,72 3,55 10,00 
3 7,20 35,50 100,00 

Las zonas laterítícas cerosas poseen carac- 
terísticas propias en este yacimiento. El tamaño del 
grano de estas cortezas no es muy homogéneo y sus 
partículas no son tan finas. Se observa un crecimiento 
del tamño de ellas hacia 'la zona de oxidación del corte 
laterítico (Tabla 2). Los estudios de la mineralogía y el 
quimismo por tamaños homogéneos de granos determi- 

TABLA 2. Composición granulométrica del perfil dela corteza de intemperismo 

DISCUSION 
Las rocas del yacimiento Vega Grande corres- 

panden al corte cumulatívo ofiolítíco (Tabl� _1 y Figu- 
ra 2) constituido por las variedades pstroqráflcas harz- 
burguítícas, dunítas, lherzolitas, wherlitas y sus corre�- 
pendientes serpentinitas. Además, existen zonas hacia 
el noreste donde pueden encontrarse brechas, s�r- 
pentiníticas, lo que evidencia un desarrollo tectónico 
fuerte en la zona. 

C CAMPO DE LAS TECTONITAS 

C CAMPO DE LOS CUMULOS 

MAR 
* 

FIGURA 2. Diagrama AFM de las rocas del corte del complejo ofiolítico del yacimiento Vega Grande. 

las áreas de basamento del corte, constituido por harzbur- 
guitas y dunitas serpentín izadas, por lo que �I f act_or petro- 
lógico es uno de los controladores de la míneraüzacíón. 

El desarrollo de las cortezas de intemperismo de 
aproximadamente ocho metros de potencia, prov� zo- 
nas minerales con menas enriquecidas, y perspectivas en 

omposrci 
Peridotltas cumulatlvas 

Oxidos 1 2 3 4 5 6 

42,88 32,47 40,23 40,28 40,00 39,67 
Si02 

0,025 0,025 0,025 0,025 
Ti02 0,025 0,03 

0,98 1,43 
Al203 1, 13 0,98 0,52 1,24 

5,58 2,68 7,18 3,79 5,95 8,02. 
Fep3 1,90 0,51 
FeO 3,04 1,90 1,39 4,32 

41,37 44,02 35,26 35,75 37,98 39,41 
MgO 1,06 1,13 

1,03 0,28 0,19 0,65 
Ca O 0, 11 0,12 

0,12 0,09 0,11· 0,12 
MnO 0,27 

0,24 0,27 1,37 0,46 0,24 
NiO 0,01 0,01 

0,01 0,01 0,01 0,01 
Ca O 0,06 0,05 

0,06 0,05 0,05 0,05 
Na20 0,05 
K20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,42 0,54 0,55 0,44 0,48 0,45 
Cr203 0,17 0,31 

0,15 0,18 0,21 0,15 
FeO 10,85 9,09 

4,10 16,32 13,37 11,93 
PPI 0,2 0,2 

0,2 0,2 0,2 0,2 
A 16,4 

16,5 9,0 18,4 17,8 16,1 
F 83,7 83,4 
M 83,3 90,8 82,6 82,0 

.. - ita anfibolizada 

AL-----------�M 

DIAGRAMA AFM DE LAS ROCAS DEL CORTE DEL COMPLEJO 
OFIOLITICO DEL YACIMIENTO VEGA GRANDE 

1 _ Harzburguita serpentinizada, 2 - Serpentinita Harzburquita, 3 - Serpent1rnta Durnta, 4 - 1:.herzohta serpent1rnzada, 5 Wherl 
6 - Wherlita muy serpentinizada 

En el corte estudiado se distinguen los ocres 
con concreciones, ocres inestructurales y ocres con 
estructuras. El material ocroso laterítico fue estudiado 
según el tamaño del grano en tres clases granulométri- 
cas (+0,2 ; +0, 1 y -0,2 ; -0, 1 mm) .. Posterí�rm_en�e se 
estudiaron míneralógicamente por rrucroscopia óptica, 

Cada muestra seleccionada fue separada 
magnéticamente por vía húmeda. Con la ??tención de 
las fracciones magnéticas y alsctromaqneticas se de- 
terminó la composición química y mineralógica con 
análisis roentgenográfico y microscopía óptica. 
TABLA 1 e · íén química de los cúmulos ultramáficos 



Zona geoquímica Fracción magnética 

Ocre con concreciones Magnetita, maghemita, goethita, hematita, Goethita, espinelas cromíferas, esmetitas, 
todorokita, saoonita antiaonita. lizardita 
Magnetita, todorokita, espinelas cromíferas, Goethita, lizardita, saponita, espinelas 
goethitas, sementina cromifera�-- ·-·· 

Ocre inestructural Magnetita, maghemita, todorokita, serpentina, Goethita, nontronita, lizardita, hercinita 
espinelas crorr.íferas -··-·-- ----·--····· . -·-··· ... .. ----- 
Magnetita, goethita, espinelas cromíferas Goethita, saponita, lizardita, antigorita, hematita, 

___ !!'aghemita, espinelas crom�feras 

Ocre estructural Magnetita, maghemita, todorokita, goethita, Saponita, lizardita, goethita, cuarzo 
cuarzo, saponita, espinelas cromíferas ···--------·· --- --- 
Magnetita, maghemita, goethita, saponita, Goethita, serpentina, todorokita, cuarzo, 
todorokita, cuarzo espinelas cromíferas 
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CONDICIONES PALEOTECTONICAS 
- Y DE SEDIMENTACION 
DE LAS FORMACIONES SABANETA 

Y VIGIA SEGUN EL MODELO 
DE UNA CUENCA DE RETROARCO 

ABSTRACT 
lt's carried out a study of two litoestratigraphic units associated to the 
paleogenic volcanic activity (Fm. Sabaneta and Vigía)._ An�lys_ed are 
the tectonic and litological characteristics of each forrnation in �1fferent 
outcroppings getting sorne ideas about the paleotectornc and 
depositional conditions. 
lt's argued a model of evolution and development from the newarc 
and their corresponding basin of backarc. · 

Descripción de los cortes de las formaciones 
Sabaneta y Vigía en diferentes regiones 

de Cuba oriental 
Formación Sabaneta 

Autor: M. lturralde (1975); redefinida por F. 
Quintas (1989). 

Se considera como Fm. Sabaneta, al conjunto 
de rocas vulcanógeno-sedimentarias de grano predomi- 
nantemente fino, que usualmente están zeolitizadas � 
montmorrillonitizadas y que contienen intercalaciones 
de calizas, silicitas, tobas cloritizadas y excepcionalmen- 
te pequeños cuerpos de basaltos. 

Se propaga en Cuba oriental por Sabaneta, 
Sagua de Tánamo, Farallones, Palenque de Yateras, 
Baracoa, Calabazas y Mayarí Arriba. 

Zona Sabaneta-Calabazas-Achotal 
En esta región el corte fue dividido en dos 

miembros, Campo Largo y El Deseo. En general está 
constituido por tobas de color gris, verde claro y blanco. 
Las tobas, generalmente, son de grano fino y medio, y 
es frecuente la estratificación gradacional. Es carac- 
terística la presencia de concreciones piríticas, indi- 
cadoras del carácter reductor del medio en el cual se 
acumularon los sedimentos, además, aparecen radio- 
larios y foraminíferos planctónicos típicos de los fondos 
batiabisales. 
Miembro Campo Largo: ocupa la parte baja del corte, y 

se compone de tobas interca: 
ladas con tufitas, areniscas tobá- 
ceas, calcarenitas, conglomera- 
dos y margas que yacen concor- 
dantemente sobre la Fm. Gran 
Tierra (Paleoceno Inferior) 
según un contacto transicional. 

E I vulcanismo paleogénico constituye - el 
último evento magmático de importancia en las Gran- 
des Antillas. El volumen mayor de vulcanitas del Paleo- 
ceno-Eoceno se registra en Cuba oriental, y está re- 
presentado por el grupo El Cobre y las formaciones 
Sabaneta y Vigía, además se reconocen algunas inter- 
calaciones de material volcánico en Cuba central (Fm. 
Vertientes) y occidental (Fm. Universidad). 

Durante los últimos veinte años se han desa- 
rrollado modelos tectónicos que vinculan el desarrollo 
de los arcos volcánicos con las zonas de subducción, 
los prismas acrecionales, las cuencas·marginales, entre 
otras. El caso del neoarco cubano se considera aún ob- 
jeto de estudio. 

En 1988, J. Cobiella elaboró un modelo tec- 
tónico del arco del Paleóqeno, basándose, en primera 
instancia, de las morfoestructuras regionales presentes 
en Cuba oriental y probablemente vinculadas genéti- 
camente al arco del Paleógeno, desarrollado entre el 
Paleoceno Daniano hasta el Eoceno Medio. El modelo 
propuesto, según una concepción clásica, adolece de la 
argumentación acerca de los procesos que originaron 
el arco Paleógeno, no obstante en este trabajo se sigue 
esta concepción. 

F. Quintas, et al. (1993), tratan de explicar el 
origen del arco con una concepción totalmente nueva, 
al presuponer la existencia de una zona de subducción 
con vergencia hacia el sur, originada como consecuen- 
cia de la apertura por riftogénesis de la Cuenca Cauto 
como una prolongación hacia el este de la Cuenca de 
Yucatán. Esta concepción da una idea nueva del origen 
del arco, aunque posee algunos aspectos contrarios a 
la idea de los autores de este trabajo sobre la ubicación 
espacial y morfoestructural de las unidades que se 
tratan aquí como pertenecientes a una cuenca de 
retroarco y no de un prisma acrecional. 

RESUMEN 
En este trabajao se estudian dos unidades litoestratigráficas asociadas a 
la actividad volcánica paleogénica (formaciones Sabaneta y Vigía). Se 
analizan las características tectónicas y litológicas de cada secuencia 
en las diversas áreas donde afloran, obteniéndose algunas ideas 
acerca de las condiciones paleontológicas y de deposición. 
Se argumenta un modelo de evolución y desarrollo del neoarco y su 
correspondiente cuenca de retroarco, lo que permite comprender con 
mayor claridad el desarrollo geológico del mismo. 

3. Las fases rnineralóqícas de la corteza son. en la 
base del corte, serpentina (lizardita y antigorita)- 
saponita-goethita, variando a esmectitas (saponíta y 
nontronita)-goethita, y goethita hacia la parte supe- 
rior del perfil, con fases secundarias acompañantes, 
magnetita, maghemita, todorokita, espinelas cromífe- 
ras y algo de cuarzo. 

4. Las fases goethlticas. al parecer, son poco cristali- 
nas o de estructuras defectuosas, lo que favorece la 
incorporación de otros elementos a su estructura. 
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- talina, en esta ocasión no sólo con posibilidad de Co2+, 
sino de Mn2+[5]. 

La maghemita (y Fe203) aparece en las frac- 
ciones magnéticas, posiblemente com? un produ?to in: 
termedio de la oxidación de la magnetita o hematíta tan 
poco desarrollada en estos perfiles, a�nque �? es posi- 
ble descartar un origen por deshidratación de la 
goethita [4]. , . 

En las fracciones pararnaqnetícas en la base 
del corte los ocres estructurales están constituidos fun- 
damentalmente por esmectitas (saponitas), serpentina 
(lizardita y antigorita) y goethita (ver Tabla 5). 

Las esmectitas y serpentinas enriquecidas 
provocan el desarrollo de la mena serpentinítica de �a- 
lance. Un 30 % del níquel está asociado a la goeth1ta 
de estructura defectuosa, lo que se detecta en los 
roentgenogramas por la ausencia de reflexiones, por el 
quimismo y la microscopía óptica. Estudios anterior�s 
sobre la formación de la corteza demuestran, que hacia 
la base del corte este fenómeno es posible [6,2], lo que 
puede influir no sólo en la incorporación de los cationes an- 
tes mencionados, sino también la del aluminio y con ello 
retardar la nucleación rápida y amplia de la goethita [7]. 

El contenido de aluminio en las rocas friables 
puede estar ligado a las goethitas, debido a que no se 
detectan reflexiones de fases mineralógicas típicas 
para él. Esto, desde el punto de vista económico, es de 
gran importancia destacarlo, ya que no existen vías 
para su extracción en esa forma por los métodos indus- 
triales convencionales [8]. 

En la parte superior del corte, ocres inestruc- 
turales, aumenta en la constitución de las lateritas fun- 
damentalmente, la fase goethítica, y además de la 
saponita se observa la nontronita. En las fracciones 
paramagnéticas, al parecer el cobalto está relacionado 
con la goethita pues, a pesar de que se reportan con- 
tenidos de manganeso no aparecen sus minerales cris- 
talinos, aunque no se debe descartar posibles formas 
amorfas del mismo. Las espinelas cromíferas aparecen 
indistintamente en ambas fracciones del material fria- 
ble. 

1. Las variedades petrológicas del yacimiento Vega 
Grande, juegan un papel controlador en la minerali- 
zación de las cortezas de intemperismo. 

2. Las cortezas están constituidas por granos no total- 
mente homogéneos y más bien gruesos. 

CONCLUSIONES 

� La fracción magnética es la más enriquecida 
en cobalto desde el punto de vista absoluto, y no 
volumétrico en los ocres inestructurales fundamental- 
mente. El cobalto puede estar asociado a la todorokita 
[3], la que ofrece reflexiones estrechas e intensas, aun- 
que no debe descartarse su incorporación a la fase 
goethítica, ya que las imperfecciones estructurales per- 
miten la incorporación no estequiométrica de elemen- 
tos en los casos en que exista una relación inversa 
ent�e el grado de cristalinidad de la goethita y la canti- 
dad de elementos incorporados [9]. Todo esto a su vez 
puede influir en el crecimiento de dicho cristal, debid� a 
la incorporación de cationes divalentes en la red cns- 

TABLA 5 Composición mineralógica de las cortezas 
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