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RESUMEN: En una comunicación anterior, Fernández (1984) dimos a conocer algunos detalles del hallazgQ de un grupo de 
ceolitas en sedimentos Ordovicicos de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Continuando con nu!ltstros planes de 
prospección.dé minerales estratégicos e industriales •. damos a continuación nuevos datos sobre otro mineral ceolítico encontrado 
en sedimentos Ordovicicos del Tremadociano inferior (Formación Gasayoc); cuya importancill como guia mineralógica resaltamos 
por su asociación metalogénica con importantes acumulaciones de Roca Fosfóri~. 

La Heulandltá, objeto de nuestro estudio es una. ceolita hojosa, que se dispone en venillas de 3 - 4 cm de potencia; que atraviesan 
en varias direcciones bancos biostromales con interesantes leyes de P2 0 5 . Formando así un enrejado que es más abundante en 
las secciones más porosas de las areniscas y coquinas fosfáticas, que constituyen dichos biostromas. 

Por la presencia de delgados diques de vulcanitas en las cercanías de los afloramientos, se infiere un origen hid1otermal asociado 
al magmatismo Ordovícico submarino que afectó gran parte del norte argentino en éste periodo. Las principale~ manifestaciones 
se localizan en el extremo septentrional del Cerro Azul Pampa (3.853 m.s.n.m.) en las nacientes de la Quebrada de Coiruro. Se 
ofrecen además detalles roentgenográficos y químicos de ésta ceolita, efectuando comparaciones con otras estudiadas por 
diversos autores en el mundo. 

ABSTRACT: In this work, the author describes the occurrence of zeolitic mineral (Heulandlte) in Lower Ordqvician deposits of 
upper portion of Quebrada de Humabuaca; northwestern of Argentina. · 

'In Ordovícian outcroops contaíns rich levels of phosphatic rocks, wich abbundance of fossils disposed in biostromal beds. The 
mineral described, occur in thin veins wich cross the biostromal beds in variable directions. 

Because the presence of vulcanitic dyl<es, near outcroops has been infered the hidrotermal origin, product of submarina vulcanisn 
Ordivician; wich affected the argentinian territory during it period. The principal manifestations of studied minefal are localizad in 
the north extreme of Azul Pampa Hill and precisely the growing of Coiruro gulch. lt zeolite present any charact~rs very interesting 
for metalogenetic assocíation with phosphatics rocks in the Casayoc Formation (Lower Tremadocian) . 1t has studiod by conventional 
methods (optics, X rP.y, chemical analysis, etc) favouring thus stablishement comparative parameters with other Heulandites, origin, 
enviroment of Argentina and world rest. 

INTRODUCCION 

Continuando con el plan de investigaciones que 
realizamos en el marco del PROGRAMA DE FORMACION 
PERMANENTE EN GEOINDUSTRIAS de reciente 
creación en la Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino (UNSTA), damos a conocer éstos hallazgos de 
minerales de gran importancia estratégica e industrial. Si 
bien el volumen de los mismos, no justifica todavía su 
estudio geológico-económico, los mismos representan 
guías de otras manifestaciones, que exploración de por 
medio, vamos encontrando en las provincias del norte 
argentino en los dos últimos años. Así éste programa que 
comprende la investigación de recursos minerales como 
materias industriales en rocas del Paleozoico y Cenozoico 
del noroeste argentino; tiene una primera etapa, que se 
realiza en la provincia de Jujuy donde se han localizado 
importantes depósitos de roca fosfóric-3 

Estos depósitos estudiados con detalle por 
Fernández (1983-1983a y 1984-1984a) han . permitido 
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reconocer interesantes asociaciones litológicas y 
mineralizaciones de creciente importancia económica. El 
hallazgo de minerales ceolfticos en asociación con rocas 
fosfóricas en la zona estudiada y el reSoto de Argentina; se 
debe a trabajos del autor, Fernánde;a (1984-1984a) que 
describe la formación autfgena de Clinoptllollta, en la Fm. 
Azul Pampa {Tremadociano-Arenigiano) Ordovícico in
ferior, del tramo superior de la Quebrada de Humahuaca. 
Dichos hallazgos se localizaron cercanamel"te a los 
descritos en la presente comunicación (al oeste del Cerro 
Azul Pampa) y en aproximidad es de la localidad homónima 
(Figura 1a). 

La semejanza que experimentan ambos minerales 
(Ciinoptilolita y Heulandita), nos decidió a efectuar un es
tudio detallado del material coleccionado; además de que 
sus condiciones de yacencia eran dif,arentes : el primero 
recubriendo el interior de concreciones elipsoidales, 
nódulos de arenisca fina y pequeñas venillas milimétricas 



FORMACIONES METATERRIGENAS CUYOS PROTOUTOS SE CORRELACIONAN CON LA FM. SAN 
CAYETANO DEL J - J ox DE LA CORDILLERA DE GUANIGUANICO EN CUBA OCCIDENTAL 

Fm. Arroyo Cangre. caracteriza los cortes de la faja 
metamórfica Cangre que aflora en el borde meridional de 
la Sierra de los Organos, cortada por la Falla Pinar (15, 18]. 
Se trata de una sucesión de metareniscas cuarciJeras con 
mica blanca y a veces clorita, y de fllitas lustrosas con mica 
blanc;:a a menudo enriquecida en materia carbonosa. Exis
ten también aisladas intercalaciQnes de calizas cristalinas 
grises hasta negras con intrusiones de diabasas y gabros, 
convertidas en una blastomilonita rica en restos magméti
cos, con glaucofana y pumpelleita, definiendo un metamor
fismo de alta presión y muy bajo grado [9). Su espesor es 
del orden de las centenas de metros. Contacta estratigráfi
camente con calizas cristalinas correlacionables con ·fas 
formaciones Jagua y Guasasa det J3, en las cuales se 
encontraron ammonltes . oxfordlanos y tithonlanos, que 
conservan la propia denominación genérica. 

En el macizo metamórfico Isla de la Juventud tene-
mos las formaciones Canada y Agua Santa [8). . 

Fm. Callada. Se trata de una sucesión de 118qulstos 
metaterrfgenos cuarclferoe y cuarzo micáceos, con Interca
laciones de capas u horizontes de esquistos metapetfticoe 
ricos en moscovita y grafito, y a veces también plagioclasa. 
Pueden contener granate, cianita y estaurolita. Su espesor 
es del orden de las centenas de metros. Su protolito se 
considera del J1 - J2. En una muestra, A. Areces (comuni
cación personaQ encontró restos de esporas trilltes paila
das que deben·ser me8ozolcas. 

Fm. Agua Santa. Suprayace estratigráficamente a la 
Fm. Cat'lada. Se trata de una suc8slón de esquistO& meta
petfticos ricos en mica, granate y aluminoslllcatos (cianita, 
estaurolita, sllllmanita y and~lucita), con intercalaciones de 
mármoles y rocas calcoslllcatactas que algunas veces pre
dominan en el corte. Su espesor es del orden de los 
centenares de metros. Sus protolltos se consideran del 
J2 • J3 ox. lnfrayace estratigráficamente a los mármoles 
del Grupo Gerona. 

En el macizo del Escambray afloran 4 formaciones en 
diferentes unidades estructurales, 'todas correlaclonables 
con la Fm. San. Cayetano; La Uamagoa, Herradura, La 
Chispa y loma la Gforla [13). Sus protolitos se consideran 
del J1 • J3 ox y sus espesores del orden de los centenares 
de metros. · 

Fm. La UamagOa Se corresponde con los cortes de 
menor grado metamórfico del macizo Escambray. Es una 
sucesión de metareniscas cuarcfferas con capillas supedi
tadas de fllitas lustrosas, conservándose muy bien sus· 
rasgos primarios. lnfrayace estratigráficamente a los 
mármoles de la Fm. Narciso de la base del Grupo San 
Juan. 

Fm. Herradura. Se trata de una sucesión de esquis
tos metaterrfgenoe cuarciJeros y cuarzo moscovftlcos, con 
capas subordinadas finas de esquistos moscovfticos, a 
veces ricos en grafito. Contacta estratigráficamente eón la 
Fm. Boquerones metacarbonatadas. 

Fm. La Chiapa. Es una sucesión de esquistos meta
terrfgenos cuarzo moscovrticos y moscovrticos a veces 
ricos en grafito, con Intercalaciones de cuarcitas metasllicr
tlcas de esquistos verdes lawsonftlcos metavulcanógenos 
y de mármoles. A tos cuerpos mayores de ortoasqulstos se 
tes conoce como "Esquistos Verdes Felicidad". 

Fm. La Gloria. Es una sucesión de esquistos me
taterrrgenoa cuarcfferos y cuarzo moscovftlcos con ca
pas subordinadas de esquistos moscovfticos a veces 
graffticos. Pueden contener granate, glaucofana, cllnopi
r<)xeno y zolslta. Tiene intercalaciones de rocas eclogftl-

. cas y granate glaucofánicas, asr como de esquistos 
cristalinos poliminerales a veces calcáreos (cuyos cuer
PC!6 .de mayor tamano se les conoce como esquistos 
cristalinos de Algarrot;>o), de mármoles y esquistos cal
-cáreo micáceos y de cuarcitas metaslllcftlcas. Contacta 
estratigráficamente ~on la Fm. Cobrlto metacarbonátl-· 
ca. 

FORMACIONES METACARBONATADAS CUYOS PROTOÜTOS SE CORRELACIONAN 
CON LAS CAUZAS DEL J DE LA CORDILLERA DE .GUANIGUANICO 

Grupo Gerona. Aflora en el macizo Isla de la Juven
tud. Se trata de una sucesión de mármoles que se subdivi
den en 4 formaciones bien definidas y cuyo espesor total 
puede ser superior a los 500 m . La Fm Playa Bibljagua 
constituye la base del grupo y sobreyace estratigráficamen
te a la Fm. Agua Santa. Son mármoles conchlftros de color 
negro con Intercalaciones de mármoles dolomftlcos negr~ 
muy finos que contienen dióps~ tremolitizado, de esquis
t98 metapelftlcos ricos en aluminosilicatos y granate, y 
capillas ~ rocas calcosillcatadas con diópsido plagiocla
sa básica y zoisita. Contienen restos de cefalópodos inde
terminados y de foramlnrteros, pero no de conoc:tontes. Los 
foraminlf8ros son de Spirilllna sp. (Cornuspira sp. ?) y de 
Ophthal'!'lcfium (Spirophthalmidium) sp., indicando una 
edad Tnástco medio - Jurásico superior (probablemente 
para la parte baja del J3) para esta formación basal [1 n. Su 
espesor no supera los 40 m . La Fm. Colombo SObreyace 
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a la anterior. Constitufda por una sucesión de m4rmoles 
griSes fétidos, con intercalaciones de mérmoles dolomrtl
cos gt'is oscuros muy finos que contienen diópaldo tremo
lltlzado, y capillas de metapedernal. En su parte media 
aparecen varias capas decimétrlcas de m4rmot grta dtriVI.:t· 
do de una brecha calcárea intraformacionat. Su espesor 
es superior a los 100m. Más arriba yace la Fm. Sierra 
Chiquita, constituida por una sucesión de m*motes dolo
íiiftloes muy finos de tonos.claros, a vecee bandeados, que 
pueden contener capillas de metapeclemat, con Intercala~ 
clones de paquetes ·de un mármol grta Mildo de grano 
medio a grueso. Su espesor parece ser cercano a la cen
tena de metros. 

La Fm. Sierra de Cabalto. const~tuv- la pelta estra
tigráficamente más alta conocida del Grupo Gerona. Com
puesta por una sucesión de m6rmotee grla azulosos de 
grano medio, generalmente Mtldol, a menudo con capi-

tlaa de metapedemal. Contiene lntercataclones de anfiboli
tas granatlferas y dlopafdlcas, de. una roca bandeada CCll
coslllcatada y de mármoles dolomftlcós grises de grano 
muy fino. Su espesor es superior a los 100m . Los mármo
les Sierra de casas son grises de grane . tnuy grueso, 
masivos y bastante homogéneos, en los cuales desapare
cen casi todos los elementos estructuraleS y litológicos 
m6s antiguos debido al propio metamofflsmo. Estos cons
tituyen una escama tectónica Independiente. 

En el rns.cizo Escambray afloran mármoleS del Grupo 
San Juan y tas formaciones Cobrito y Boquerones, perte
necientes a distintas unidades estructurales, cuyos protoR
tos se consideran todos del J~ 

Grupo San Juan [11). Es una auc8alón de mérmoles 
de color gris azulado de oscuro a negro, generalmente bien 
estratificadoS. Se divide en 4 formaciones. La Fm. Nirciso 
conforma la base del grupo y sobniyace Mlratlgréflcamen
te a la Fm. La Uamagua metatenfgena. En tata se .noon
traron ammonites ~lrosphlnctNSchlnckMolty Pertlphlnc
tes Waagen [10), que Indican una edad Oxfordlano medio 
parte alta Es un equivalente de la Fm Jagua de Cuba 
occidental. Su espesor es de 40 m . La Fm. Sauco le 
sobreyace en el corte: Formada por mármoles gris oscuros, 
fétidos y groseramente estratificados, cuyo e8pe$OI' es de 
pocas decenas de metros. La Fm. Mayarf .. la ma aflora
da. ·· Es una sucesión de mirmoles gris oscuro, a menudo 
fétidos, con capillas de cuarcita& metapedemélicM. En esta 
se encontró un molde de ammonite de la famllia,..rlsph/nc
t/dae que sugiere ser tlthoniana [10) y en otra localidad 
moldes de radial~ y Cadqs/na sp., probablemente C. 
Carpathlca (Borza) del J3 k-t, (determinada por G. Furra
zola-Bermúdez). Su espesor debe ser superior a la centena 
de metros. La Fm. Collantes constituye el tope del grupo y 
está formada por un grupo de mármoles negros grafftlcos 
bien estratificados, cuya potencia debe ser del orden de las 
decenas de metros. 

Fm. Cobrlto [12, 13]. Se trata de una sucesión de 
mármoles esquistosos y. esquistos calcftltoS con mica 
blanca, grafitO, cuarzo y albita, finamente estratificados, que 

a veces contienen retretas fragmentados de una caliza 
cristalina clotomftlca negra ele grano muy fino, enriquecida 
con restoS d8 radiolarios, principalmente Spumellarta app., 
aunque tamblérraparecen Nassellarla spp. A veces contie
nen capas concordantes Intercaladas de rocas baséttlcas 
convertidas en ectogitas ele bajo grado o de esqt,~istos 
verdes tawsonftlcos, en dependencia del grado matamórft.. 
co. Contacta estratigráficamente con la Fm. Loma la Gloria. 
Su espesor debt ser • del orden de varias centenas de 
metros. · · 

Fm. Boqueronee [13]. Es una sucesión de mármoles 
esquistosos y de esquistos calcftlcos con grafito y mica 
blanca, con caracterfltlcas similares a la Fm. CObrlto. Tam
bién contiene restos fragmentados de una caliza cristalina 
dotomlllca negra muy fina, enriquecida con moldes de 
radiolarios, principalmente Spumellaria spp., aunque ade
més aparecen Nsssellarla spp; En una muestra se encon
traron restos de palinomorfos de edad Jurásica- Cretéclca 
(2]. Su espesor debe ser superior a la centena de metros. 

Fm. Chafarlna Constituye una faja en el extremo 
oriental de las mont.nas de la Sierra del Purlal en el extremo 
oriental de Cuba (loe. 11). Se trata de una sucesión de 
m~ esquistosos bien estratifiCados de color ·. gris 
oscuro, con Intercalaciones de paquetes de mármoln de 
tonos claros,(cremosos y rosáceos). Los de color oscuro 
a veces son ricos en materia carbonosa y pued~n ser 
fétidos o bituminosos. En ocasiones contienen capas· o 
capillas de cuarcitas metapedernálicas. Además aparecen 
secciones de mármoles dolomftlcos de grano muy fino y 
color $JriS claro hasta casi negros. En una muestra apare
cieron relictos de una Cáliza menos recrlstatizada donde se 
encontraron numerosos restos de foramlniJeros. EStos se 
tratan de Ophtha/mldlum sp ?, Spirillina sp ? y Mlliólidos; 
algunos parecen ser Chitinoldella sp?. Tates restos Indican 
una probable edadJurésico superior para su protolito [14) . 
Su espesor debe ·ser del orden de algunos centenares de 
metros. Su infrayecente se desconoce, por lo que no se 
puede asegurar . su correlación con las calizas del J3 de · 
Cuba occidental. · 

FORMACIONES METAMORFICAS QUE SOBREYACEN A LOS MARMOLES DEL J3 

Dentro del macizo Escambray tenemos a las forma
ciones Loma Qu'-'icán y Charco Azul, y adern61 tu forma
clones La Sabina, Yaguanabo y El Tambor que SObrtyacen 
a las primeras [12, 13], 

Fm. Loma Qulvlcén. Sobreyace estratigrificatnente 
a los mérmoles de la Fm. Collantes. Es una sucesiÓn de 
rnármoles de tonos claros (verdosos, rosáceos, viOletas, 
grisáceos, cremosos y blanquecinos), granofino·, bien 
estratificados y follados, que algunas veces presentan: 
capillas de cuarcitas metapedernállcas. •COntiene inter~ 
calaciones de esquistos metapsamftico-calcáreo y oca
sionalmente de metabrechas lntraformacionales. Su es
pesor no supera los 50 m . 

Fm. Charco Azul. Es una sucesión de mármoles, 
desde gris claros hasta gris oscuro, generalmente lami
nados y con laminillas de moscovita. Contiene intercala-. 
ctones de cuarcitas metaSilicáticas a veces manganesr
feras, de metareniscas aibito micáceas y de esquistos 
verdes metavolcánicos. También sobreyace estratigráfi
camente a los mármoles de la Fm. Collantes. Su espesor 
es del orden de las decenas de metros. 
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Fm. La Sab1na. Sobreyace estratigráficamente a la 
Fm. Loma QuiVIcán y probablemente a la Fm. Charco Azul. 
Es una sucesión de cuarcitas metasillcftlcas v da esquistos 
metasillcrtlcos cuarzo moscovfticos bien estratificados y 
bandeados, con frecuencia granatrteros. Pueden estar en
riquecidaS en óxido de rnanganaso. Contiene intercalacio
nes de mármoles grises, metareniscas albrticas y . atbito 
mic6ceas y a veces de esquistos verdes metavolcánlcos. 
Puede contener cuerpos aparentemente ln1raformaciona
les de serpentinitas y a veces de metaintruslvos básicos, 
generalmente rodeados de una camisa de esquistos talco
sos. Sus cortes aparecen ampliamente distribuidos. Su 
espesor débe ser superior a la centena de metros. 

Fm. Yagüanabo. Consiste en una sucesión de es
quistos verdes metavolcánlcos básicos, con intercalacio
nes· aisladas de mármoles y de cuarcitas metaslllcfticas. 
Sobreyace estratigráficamente a las formaciones La Sabina 
y Charco Azul, transiclonando también lateralmente con las 
mismas. Su espesor debe ser superior a la centena de 
metros. Su metamorfismo es de relación normal tempera
tura/presión. 

.• 



Frn. El Tambor. Esté constituida por esquistos ver
deS, a veces calc6reos, cuyo protollto es. un flysch IT1uy bien 
estratificado rftrnlcamente, observándoSe facies proxima
les mu gruesas y distales ele grano fino y estratlflcacl6n 
laminar. Pueden ser maganeslferas y a veces grafftlcas. 
Contiene intercalaciones de mármoleS grises claros a os
curos, de metasillcltas y cuerpos de esquistos verctes me
tavolc6nlcos. Aveces también contiene cuerpos eleaerpen
tlnlta y de metalntruslvos béslcos. Sobreyace thdlstlnta
mente a la Fm. La Sabina o a la Fm. YagOanabo. COrona la 
columna estratlgréflca del macizo Escambray. Su espesor 
puede ser superiOr a la centena ele metros. Su metarnorfls.. 
mo es de relación normal temperatura/presión. 

Fm. Sierra Varde (14). Aflora en el extremo oriental 
de ias montanas ele la Sierra del Purlal, formando una faja 

que contacta con la Fm. Chafarlna y que se expone al oeste_ 
de esta t:Jitima (loe. 11 ). Se trata de una sucesión dtp filltas 
lustrosas y metapsamltas finas, ficas en materia grafttlca, 
con Intercalaciones· de metavulcanltas básicas (principal
mente basaltos), calizas cristalinas grises y de metasillcltas 
radlolárlcas. En una capa de cal~a cristalina aparecieron 
restos de Calpionella sp. y de Nannoconus (s.l.); también 
se encontró un resto de Hedberge//a sp. o Tlclnella sp., o 
de un globlgerinldo. Estos demuestran que su protolito es ' 
del Thiloniano - Cretáclco Inferior y debe sobreyacer estra
tigréftcarnente a la Fm. Chafarina. Las fllitas contienen law· .~ 
sonlta y las metavutcanltas asociaciones con glaucofana Y 
pumpellelta, indicando que su metamorlsmo es del tipo de 
atta presión y muy bajo grado de temperatura. Su espesor 
debe ser del·orden de varios centenares de metros. 

FORMACIONES METAMORFICAS CUYO PROTOUTO SON LAS SECUENCIAS 
DEL ARCO VOLCANICO CRETACICO 

Las secuencias Vulcanógeno-Sedimentarias def.Arco 
Volcánico Cretáclco aparecen metamorflzadas en dlfwen
tes Jugares del territorio cubano. Este es el caso de una 
parte (jtl complejo anfibolftico Mabujlna, de las metamorfl
tas Sierra de Rompe y del Complejo Sierra del Purlal. 

Complejo Mabujlna. Se trata de . un complejo de 
tll1fibolltas de presión baja a media, expuesto en una faja 
en~· sur de Cuba central que contacta tectónlcamente con 
el mactzo de Escambray, envolviendo a éste llltlmo [18). 
Su protollto está compuesto por secuenciaS de la parte baja 
del Arco Volcánico Cretáclco y por diferentes componentes 
de un complejo oflofftico que .sirvió de fundamento al pri
mero (5), metamorflzados y plegados conjuntamente. Mu
chae veces se ven bien folladas e Incluso multlplegadaa. 
Según los datos radiométrlcos utilizando el método U -
Pb (1], el prbtolito de un gnei~granatffero met~ran~ordl~ 
que prbcede del arco volcániCO es del CretáciCO 1nfenor 
(108 q 15 y 118 q 10 millones de af\os). En una muestra de 
anfibolita que procede del arco volcánico se encontraron 
restos de polen y esporas de edad Jurásico - Cretácica 

Complejo Sierra del Purlal [14, 18). Son exposicio
nes de secuencias del Arco Volcánico Cretácico metamor
fizadas en condiciones de alta presión y muy bajo grado de 
temPeratura, que ·caracterizan los cortes rocosos de la 
región montan~ de la Sierra del Purial. Predominan las 
metavulcanitas básicas, principalmente metatobas y en 
menor grado metabasitas. También hay metavutcanitas 
ácidas y medias. Además existen horlzontés de metarenis
cas polimrcticas mal estratificadas, de metareniScas cuarzo 
plagloclásicas y capas de calizas cristalinas. En Intercala
ciones de las últimas encontradas en la sección estratigrá
fiCB más 'alta de la formación aparecen numerosos restos 
de foraminrferos que confirman su edad Campanlana: Su/
coperculina globosa, S. dlazi, Pseudorbitoides sp., Orbltol
des cf. tissoti;: Globotruncana cf. e/evata, G. Unne/ana, 
Hedbergella sp., Lepidorbltoldes sp., Globotruncana arca, 
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G. tapparenti, Globotruncanlta calcarata y Glo_bigerlnel/ol
des sp., su espesor debe ser del orden de vanos centena
res de metros y quizás hasta pocos kilómetros, su edad 
debe ser Alblano-Carnpaniano. 

Metamorfltaa Sler.ra Rompe [18]. Es un cinturón de 
vulcanitas Cretácicas convertidas principalmente en tlpicas 
anfibolitas de baja presión, que se extiende por varias 
decenas de kilómetros y cuyo ancho no supera 2 km . Se 
dispone como 11na aureola al sur de la parte oriental del 
plutón de granltoldes de Camagüey- Victoria de Las Tunas 
(loe: 8), séparánclose muchas veces por un fallamiento de 
t• wtcanitas no metamorflzadas que se exponen más al 
sur Las rocas anfibolfticas varfan entre esquistosas y ban
deéctas hasta masivas, destacándose a veces pliegues y 
estructuras fluldales. En ocasiones parecen trplcas hornfel
sas. Son comunes las anfibolitas cuyo protolito es ~n 
basalto porflrftlco similar al representado con frecuenc1a 
dentro del Complejo Mabujina. En unas intercalaciones de 
mármoles se preservan restos de rudistas muy deforma
dos. 

Metamorfltu Sierra Alta de Agabama [18). Com
puesta por afloramientos de metamorfrtas de varias dece
nas de kilómetros cuadrados, que se exponen en las ele
vaciones conocidas como Sierra Alta de Agabama, a unos 
20 km al SE de la ciudad de Santa Clara (loe. 3). Se 
disponen formando bloques cementados por una matriz de 
serpentinlta muy cizallada, cuyo conjunto se incluye ~entro 
de taa ultrabasltas serpentinizadas del cinturón ofiolftico 
cubano. Son principalmente esquistos de grano fino qu~ 
contienen glaucofana, lawsonita y pumpelteita, lo cual indl· 
ca un metamorfismo de alta presión y muy bajo grado de 
temperatura. Su protolito es una roca flyschordlca de capas 
delgadas y estratificación fraccionada visible. Es probable 
que este proceso de las secuencias de una cuenca margi
nal desaparecida, cuya evolución estuvo vinculada con el 
desarrollo del Arco Volcánico Cretácico. 

FORMACIONES METAMORFICAS CUYO PROTOUTO.PERTENECE 
A LA ASOCIACION OFIOUTICA DE EDAD Js PRESUMIBLE 

En el terrltQrio cubano se exponen diversas formacio
nes metamórficas, cuyos protolitos parecen corresponder 
a diferentes componentes de un complejo o asociación 
ofiolltica de presumible edad Jurásico superior, que es la 
asumida para esta asociación rocosa en diferentes partes 
de Cuba. Estas met$1'norfltas se exponen como afloramien
tos naturaleS o como bloquestctónlcoS lncluldos·dentro 
de IN serpentlnltas o en zonas de~ge. A continuación 
caracterizaremos sus principales exposiciones, exceptuan
do al Comptejo Mabupna que vimos en el epfgrafe anterior 
por tener un protollto mixto. 

fm. Pico Tuerto. Se le conoce en la literatura como 
Fm. Yayabo [11, 18). Es una secuencia de anfibolitas gra
natrteras folladas como mica blanca y· cllnotoisita, con 
tntercaraclones aisladas de cuarcitas metaslllclticas ban
deadas granatffero moscovfticas. Su protolito está confor
mado por basaltos toleftlcos con capas de sillcltas, pr&au
miblernentt de la parte superior de un complejo ofiOiftlCo, 
emplazado como una escama tectónica premetamórflca 
entre las secuencias del actual macizo de Escanlbray SO
metidas al mayor grado metamórfico de alta presión, meta
morflzándose y plegándose conjuntamente con las mis
mas. 

Fm. GülradeJauco (14, 18]. Compuesta por una faja 
de anfibolitas esquistosas y plegadas de presión media, 
destacada en el extremo oriental de la Sierra del Purlal 
separando diferentes complejos mesoziocos metamorfiza
dos en condiciones de alta presión y muy baja temperatura 
(loc; 10). Su protollto se corresponde con los repre
sentantes de diferentes porciones de un complejo ofiolftico; 
desde verdaderos gabros, hasta basaltos con capas de 
slllcitas. Las anfibolitas algunas veces son granatrteras. Por 
el método Pb-Pb se obtuvo un fechado de s 100 millones 
de anos en una variedad metagabroldlca. En ocasiones 
afloran serpentlnitas mezcladas con las anfibolitas. En con
tacto con esta faja se exponen además gabros y diabasas 
no metamorflzados. 

Metamorfltaa Perea [18J. Se trata de una faja que 
se extiende por más de 60 km en la parte norte de Cuba 
central, donde los gabros y diabasas del cinturón ofiotr
tico cubano fueron transformados en ·anfibolitas de baja 
presión (loe. 4). Pueden ser masivas donde se conser
van bien las estructuras magmáticas, hasta bien foliadas 
donde los rasgos primarios desaparecen. No aparecen 
plegadas. 

Metamorfltaa CamagQey. También se denominaron 
esquistos La Suncia (6, 18]. Se trata de un cuerpo de 8 km 
que aflora a unos 6 km al este de la ciudad Camagüey, 
incluidO dentro de serpentinitas del cinturón ofiolftlco cuba
no (loe. 5). Está conformada por esquistos verdes de 
presión normal cuyos protolitos son diferentes componen
tes de una asoc.lación ofiolftica: basaltos con capas de 
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slllcltas (las últimas convertidas en cuarcitas bandeadas y 
plegadas), gabros y diabasas. 

Metamorfttu La ·Corea. Constituye un .cuerpo de 
unos 25 km Integrado por un amasijo de bloques de meta
morfitQ de alta preálón cementados por una serpentlnlta 
clzaHada,lnlculdo dentro del macizo de ultrabasitas serpen
tinlias de la Sierra Cristal (loe. 8). Predominan las anfibolitas 
granatlferas con mica blanca y clinozolsita, que contienen 
capas intercaladas de cuarcitas metasmcrtlcas granatr- . 
feras bandeadas. Su protolito parece ser la sección supe
rior de ulia asociación ofiotrtica. Los fechados K - Ar 
más antiguos de estas metamorfitas son de 104 ± 12, 
125 1!:· 5 y 119 ± 10 millones de anos ; los 2 últimos por el 
concentrado de mica blanca de unas venas alpinas que 
cortan las anfibolitas. Estas dataciones senalan que el 
metamorfismo pudo haber ocurrido en la parte baja del 
Cretáclco inferior. 

Metamorfltaa Mateo [7). Son bloques de metamor
fltas de alta presión incluidos dentro de una estrecha faja 
de serpantinitas esquistosas, los cuales se distribuyen por 
uno& 50 km en el norte de Cuba Oriental (loe. 7). 

Se tratan de rocas eclogfticas, anfibolitas granatrteras 
y unos esquistos vinculados genéticamente con las pro
pias serpentlnitas. Las eclogitas y anfibolitas tienen un· 
protolito de naturaleza toleftica oceánica, confirmando su 
procedencia ofiolftica Los fechados K • Ar más antfguos 
fueron obtenidos por los concentrados de mica blanca de 
las anfibolitas: 119 [7) y 125 ± 12 millones de anos (Khu~ 
doley, en catálogo inédito compilado por E. Unares), que 
indican que el metamorfismo pudo haber ocurrido en la 
parte baja del Cretácico Inferior. 

Metamorfltaa Macambo [18]. Constituye un cuerpo 
de unos 30 km expuesto en la Sierra det Conventoí extremo 
suroccidental de la S~rra del Purlal (loe. 9). Se compone 
de bloques de . metamortitas de alta presión cementados 
por una serpentlniia cizallada, cuyo conjunto aparece In
cluido dentro de un cuerpo de serpentinlta. Se destacan 
unas anfibolitas melanoeráticas con cllnozoisita, mica blan
ca y granate, que conservan restos de estructuras magmá
ticas y de grandes cristales de plroxeno: estas a veces 
aparecen cortadas por unos metagranitoides zolsftlcos. 
También afloran rocas zoisfticas, cllnopiroxeno- zolsftlcas 
y bandeadas, esquistos glaucófánlcos, esquistos jadefti
cos, rocas eclogfticas, metasilicitas granatrteras, hornblen
ditas densas y antigorititas. La edad K - Ar más antigua se 
obtuvo de unas anfibolitas y fue 116 millones de anos 
aproximadamente; sin embargo, los metagranitoldes que 
las cortan fueron fechados con 82 millones de anos (4). Un 
fechado U - Pb de esquistos zoisrtlcos arrojó una edad 
poco menor que 103 - 105 millones de anos para el meta
morfismo y poco mayor que 120 - 126 millones de anos 
para su protolito (4]. 



BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NATURALEZA DEL METAMORFISMO 

Las metamorfitas de alta presión de procedencia ofio
lftica La Corea, Mateo·y Macambo, asr como laS de Sierra 
Alta de Agabama y otras exposiciones menores aqur no 
consideradas, todas Incluidas en·serpentinlas o zonas de 
melange serpentinftico, pueden haber sido generadas en 
las condiciones propias de una zona de subducclón [7, 
13]. Esta quizás sea la misma vinculada con la génesis 
del Arco Volcánico Cretácico, pues sus edades absolutas 
K - Ar se remontan hasta la misma base del Cret6clco y 
fluctuan en un diapasón entre los 83 y 128 millones de anos 
[4, 7, 18). . 

Algunas exposiciones de metabasltas de naturaleza 
oflolrtica, pudieran tratarse de metamorfltas. generadas en 
condiciones de muy baja presión y alto gradiente geotérml
co propias de las zonas de rlft donde se crea 1a· corteza 
oceánica Este pudiera ser el caso de las metamorfitas 
Parea y de otras exposicioneS menores de metabasltas de 
alta relación temperatura/preálón vinculadas con el cintu
rón ofiolftico o incluidas en las serpentinltas. 

Complejo Mabujlna, Las metamorfitas Sierra de 
Rompe y quizás también la Fm. tGüira de Jauco1, son 

anfibolitas de presión baja a media, parecen tratarse 
, de metamorfitas vinculadas genéticamente con el ele
vado gradiente geotérmico que tuvo lugar en la reglón 
donde se desarrollaba el Arco Volcánico Cretácico, 

. generándose en la parte Inferior de éste en una etapa 
madura de su evolución. De aquf que en sus protolitos 
se traten de secuencias propias del arco, asr como de 
su basamento Ofiolftlco. 

Las metamorfltas que constituyen los macizos de 
Escambray e Isla de la ~uventud, cuyos protolitos son 
esencialmente secuencias de tipo margen continental, 
fueron generadas en condiciones de colisión de pla
cas durante el Cretácico superior. En este caso el 
propio margen de donde procede la mayorra de las 
secuencias de ambos colisionó con el Arco Volcánico 
Cretácico y su basamento Oflolftico. Un mecanismo de 
colisión pudo también haber provocado el metamor
fismo de muy bajo grado y alta presión de la faja 
Caligre, asr como el del complejo Sierra del Purial y cte 
las formaciones Chafarina y Sierra Verde en la parte 
alta del Cretáclco •uoerior. 
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ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MACIZOS 
METAMORFICOS DE ISLA DE LA JUVENTUD 

YESCAMBRAY 

lng. Guillermo Millán Trujillo, 

Instituto de Geologra y Paleontologra 

RESUMEN: Los macizos metamórficos de la Isla de la Juventud y el Escambray han sido objeto de diferentes .trabajos geológicos 
regionales, gracias a los cuales se logró un aceptable grado en su nivel de conocimiento (Kuman y Gavilán, 1965; Garapko et al., 
1974; Millán, 1981, 1990; Millán y Somin, 1981, 1985 a, b Somin y Millán, 1981; Pardo, 1986, 1990; Babushkin etal., 1990). Sin 
embargo, hasta el momento no se ha intentado realizar un análisis comparativo de los diferentes acontencimientos 
geólogo-tectónicos que desempeiiaron un papel en la historia evolutiva de estas dos regiones. El objeto de las presentes líneas 
es presentar un cuadro comparativo de ambos macizos en sus distintos aspectos geológicos, aunque sin caer en detalles, 
valorando adecuadamente sus analogías y diferencias. De este modo se logra una correlación más completa y objetiva, y se puede 
tratar de encontrar la causa de los aspectos geológicos esenciales que los diferencian entre sr. 

INTRODUCCION 

Existen importantes analogías que permiten correla
cionar la historia geológica de los macizos metamórficos 
de la Isla de la Juventud y del Escambray, desde el mismo 
inicio cuando ocurrió la deposición de sus secuencias 
hasta la constitución final y actual de los mismos. Tales 
analogías son: similitud de sus secuencias protolíticas Ju
rásicas; disposición general de carácter invertido de la 
zonación metamórfica progresiva de ambos; similitud en la 
disposición de las tendencias de la fases principales y más 
tempranas de plegamientos sinmetamórficos (F1 y F2); 
generación de las estructuras plegadas de mayor orden 
durante esas etapas más tempranas de plegamiento; y la 
elevación de ambas regiones a partir de la parte más alta 
del Cretácico superior con la conformación de estructuras 
dómicas super'puestas. 

Por otra parte, existen también diferencias que sepa
ran ambos macizos. Estas son las siguientes: el metamor
fismo progresivo de la Isla de la Juventud fue de presión 
media y temperatura media a alta, mientras que el metamor
fismo del Escambray fue de menor temperatura y en gran 
parte de sus secuencias Jurásicas de una alta presión; la 

virtual inexistencia de cuerpos de serpentinitas, de rocas 
ofiolfticas (metamorfizadas o no) y de melange serpentinf
tico dentro del macizo Isla de la Juventud, contrariamente 
a la relativa abundancia de los mismos en el Escambray; la 
mayor heterogeneidad litológico-facial del Escambray con 
sus diferentes tipos de secuencias y la intensa reactivación 
tectono-magmática que sufrió el macizo Isla de la Juventud, 
que no se manifiesta en el Escambray. 

Suponemos que las secuencias protolíticas del Es
cambray fueron despegadas y separadas de su funda
mento premesozoico por una tectónica nappe-escama
da desde una época temprana, mientras que las de la 
Isla de la Juventud nunca fueron verdaderamente despe
gadas de su basamento siálico. Esto pudo haber deter
minado sus diferencias en el carácter del metamorfismo 
regional, la reactivación tectono-magmática del macizo 
Isla de La Juventud, la heterogeneidad litológico-facial y 
diferentes tipos de secuencias del macizo de Escambray 
(incluy~ndo la presencia de cuerpos de rocas de origen 
ofiolftico), así como la posición más norteña de este 
último en la estructura geológica , egional. 

ANALISIS COMPARATIVO 

Las secuencias mesozoicas protolfticas de ambos 
macizos parecen haber sido depositados sobre un basa
mento esencialmente siálico de tipo margen continental. 
Estas se correlacionan, en gran medida, con depósitos de 
la Zona Guaniguanico. Dentro del macizo Escambray exis
ten diferentes tipos de secuencias estra~igráficas, cuyos 
protolítos son de edad Jurásica y Cretácica. En el macizo 
Isla de la Juventud todavía no está definida la presencia de 
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distintos tipos de secuencias, ni tampoco de metamorfítas 
de protolíto cretácico, pues sólo se conoce con seguridad 
su protolito jurásico. Sin embargo, es de suponer que 
también existan aquf rocas cretácicas primarias, las cuales 
pueden quedar indefinidas debido a la baja aflorabilidad de 
algunas áreas y al alto grado de metamorfismo regional. 

Las secuencias de los dos macizos fueron sometidas 
a un metamorfismo regional complejo durante el Cretácico, 


