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INTRODUCCIÓN

El macizo ofiolítico Moa-Baracoa se localiza en la parte
más oriental de la faja Mayarí-Baracoa. Los estudios de
quimismo mineral de las rocas plutónicas de este macizo
son muy escasos, y se pueden destacar los realizados
por Lewis et al. (1994) y Proenza (1998). Este último au-
tor reconoce dentro de las rocas plutónicas presentes en
el macizo, 4 niveles: a) peridotitas con texturas de
tectonitas, b) la denominada zona de transición manto/
corteza —Moho Transition Zone, MTZ—, c) los gabros
bandeados, y d) los gabros isotrópicos.

La MTZ en el macizo fiolítico Moa-Baracoa se carac-
teriza por la presencia de harzburgitas, dunitas, sills de
gabros, diques de gabros y pegmatoides gabroicos
(Proenza, 1998; Proenza y otros, 1999 a). Además de
estos tipos litológicos, aparece un tipo de peridotita (so-
bre todo dunita) con contenidos relativamente elevados
de plagioclasas y clinopiroxenos. Estas rocas fueron des-
critas por Proenza (1998), en el área del yacimiento
Merceditas, con la denominación de “peridotitas impreg-
nadas”. Las “peridotitas impregnadas” también han sido
descritas como dunitas con plagioclasas y/o troctolitas
(Guild, 1947; Torres, 1987; Fonseca y otros, 1992).
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El macizo Moa-Baracoa carece de una cartografía de
detalle que permita establecer los límites de la MTZ a lo
largo del macizo; sin embargo, en las zonas donde se ha
estudiado en detalle la MTZ (ej: área de Merceditas;
Proenza, 1998) se ha podido constatar que el límite infe-
rior de la MTZ es transicional hacia las peridotitas con
texturas de tectonitas (sobre todo harzburgitas). En
cambio, el límite superior suele estar definido por unos
niveles de gabros bandeados, los cuales han sido inter-
pretados en los complejos ofiolíticos como equivalentes
a la base de la corteza oceánica (Nicolas, 1989). Estos
niveles de gabros bandeados en el macizo Moa-Baracoa
suelen estar representados, principalmente, por gabros
olivínicos y gabronoritas (Torres, 1987; Proenza, 1998).

Los gabros con ortopiroxeno no suelen ser muy abun-
dantes, aunque la presencia de gabronoritas es un buen
indicador geodinámico, ya que tales tipos litológicos son
característicos de los niveles corticales inferiores en
ofiolitas de zonas de suprasubducción (SSZ), tales como
las del Complejo de Troodos en Chipre (Hebert y
Laurent, 1990) o las del bloque Haylayn en las ofiolitas
de Semail en Omán (Lachize et al., 1996). En la secuen-
cia litológica de la zona del yacimiento Merceditas, en el
macizo Moa-Baracoa, aparecen fundamentalmente
gabronirita y gabro olivínico con textura de adcumulados
y mesocumulados, lo que Proenza (1998) reconoce como
característico de ofiolitas de suprasubducción.

En este trabajo se presentan y se discuten las carac-
terísticas texturales, petrográficas, de quimismo mineral,
de geotermometría catiónica, así como las implicaciones
petrogenéticas de las rocas de afinidad ofiolítica presen-
tes en la zona de Cayo Grande en el Macizo Ofiolítico
Moa-Baracoa (Cuba).

MARCO GEOLÓGICO

Las ofiolitas del cinturón septentrional se disponen a lo
largo de toda la parte norte de la isla de Cuba (Iturralde-
Vinent, 1994, 1996). Dentro de ellas, la faja ofiolítica
Mayarí-Baracoa es un cuerpo alóctono de carácter tabu-
lar con una longitud de 170 km y un espesor que rara-
mente sobrepasa los 1 000 m. Según Torres (1987),
Fonseca et al. (1985, 1992) e Iturralde-Vinent (1996), esta
faja ofiolítica está constituida por los diferentes comple-
jos litológicos representativos de una secuencia ofiolítica
completa, aunque separados por contactos tectónicos.
De abajo arriba se disponen las a) peridotitas con textura
de tectonitas, b) “cumulados ultramáficos”, c) cumulados
máficos, d) diques de diabasa, y e) secuencias efusivo-
sedimentarias.

Bajo las ofiolitas subyacen, a través de una falla
subhorizontal, rocas volcanosedimentarias del arco de
islas Cretácico, estas últimas cubiertas, transgresi-
vamente, por secuencias flyschoides y olistostrómicas de
edad Maastrichtiano a Paleoceno (Iturralde-Vinent, 1994).

En el extremo más oriental, las ofiolitas de la faja
Mayarí-Baracoa cabalgan sobre las rocas metamórficas
de Güira de Jauco y del Terreno Asunción. En otras re-
giones, los cuerpos ofiolíticos aparecen cubiertos por

materiales volcanosedimentarios pertenecientes al arco
de islas del Paleógeno y por secuencias terrígenas
carbonatadas más jóvenes (Quintas, 1989; Iturralde-
Vinent, 1996).

Se han propuesto varias divisiones tectónicas de la
Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa (Fonseca et al., 1985;
Campos, 1989; Nekrasov et al., 1989). Proenza (1998)
divide la Faja Mayarí-Baracoa en tres macizos: 1) Macizo
Mayarí-Cristal, 2) Macizo Sierra del Convento, y 3) Maci-
zo Moa-Baracoa.

Macizo Ofiolítico Moa–Baracoa

El Macizo Moa-Baracoa, que está localizado en el extre-
mo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa, ocupa un área
aproximada de 1 500 km2 y presenta un gran desarrollo
de los complejos ultramáficos, de gabros y volcano-
sedimentarios (Fig. 1). Se ha estimado un espesor de
aproximadamente 1 000 m para el complejo ultramáfico
y 500 m para el de gabros (Fonseca et al., 1985) mien-
tras que para el complejo volcanosedimentario se ha con-
siderado un espesor de 1 200 m (Quintas, 1989). Las
secuencias mantélicas y los cumulados de las ofiolitas
Mayarí-Baracoa se han datado como Jurásico-Cretácico
y las volcanosedimentarias como Hauteriviano(?)-Cam-
paniano(?) (Iturralde-Vinent, 1996).

El complejo ultramáfico se caracteriza petrológi-
camente por un predominio de las harzburgitas y, en
menor medida, de dunitas; además, se han descrito
dunitas plagioclásicas, wehrlitas, lherzolitas y piroxenitas
(Guild, 1947; Ríos y Cobiella, 1984; Heredia y Terepin, 1984;
Fonseca et al.,1985, 1992; Torres, 1987; Andó y otros, 1989).
La mayoría de los trabajos antes citados diferencian
en el complejo ultramáfico niveles de cumulados; sin
embargo, Proenza, 1998, considera todas las rocas
ultramáficas presentes como restos litosféricos del
manto.

Los gabros de cumulados forman grandes cuerpos
incluidos en el complejo ultramáfico. La dimensión de los
cuerpos oscila entre uno y 3 km de ancho, por 10 a 15 km
de longitud. El contacto entre el complejo ultramáfico y el
de gabros es mayoritariamente tectónico. Muchas veces,
los gabros están cubiertos por mantos de rocas ultra-
máficas (Fonseca et al., 1985), aunque Andó y otros (1989)
plantean que en algunos sectores el contacto es
transicional. La parte inferior del complejo de gabros se
caracteriza por presentar un marcado bandeado. Los prin-
cipales tipos petrológicos descritos son: gabros olivínicos,
gabronorita, anortositas y noritas (Ríos y Cobiella, 1984;
Fonseca et al., 1985; Torres, 1987). El contacto entre los
diferentes tipos de gabros es transicional.

El complejo de diques de diabasas está muy mal re-
presentado. Las diabasas descritas en la región apare-
cen principalmente en forma de bloques tectónicos
incluidos en los niveles de gabros, sobre todo en la parte
superior del complejo cumulativo (Torres y Fonseca, 1990),
aunque los estudios realizados son insuficientes.

En el macizo también existen numerosos cuerpos de
cromititas, sills de gabros, así como diques de gabros y
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pegmatoides gabroicos (Fonseca et al., 1992; Proenza y
otros, 1998). Los sills de gabros y cromititas se localizan
en la parte más alta de la secuencia mantélica, en la zona
de transición entre las peridotitas con texturas de
tectonitas y los cumulados máficos.

Según Proenza, 1998, figura 1, en el macizo aparece,
de abajo arriba: a) una zona de harzburgitas con texturas
de tectónicas; b) una zona de harzburgitas que contiene
principalmente cuerpos de dunitas, plagioclásicas, sills
de gabros, diques de gabros y pegmatoides gabroicos;
así como cuerpos de cromititas (esta zona corresponde
a la denominada Moho Transition Zone); c) la zona de los
cumulados máficos (gabros), los cuales presentan en la
base un gran desarrollo de gabros bandeados (gabros

olivínicos, gabronoritas), que transicionan hacia la parte
alta a gabros isotrópicos; d) la zona del complejo de di-
ques de diabasa?, y e) el complejo efusivo.

La zona de harzburgitas con texturas de tectonitas,
está representada petrológicamente también por
wherlitas, lherzolitas, bolsones aislados de dunitas, to-
das serpentinizadas, raros diques de gabroides,
ocacionalmente cromititas (Iturralde-Vinent, 1996). Estas
rocas muestran una transición gradual entre ellas, com-
plicada en algunas zonas por fenómenos tectónicos tar-
díos. La variedad predominante son las harzburgitas, en
menor grado dunitas y lherzolitas (Heredia y Teperín, 1984),
y pueden aparecer además piroxenitas (Adamovich y
Chejovich, 1963).

La zona de transición entre el manto y la corteza (Moho
Transition Zone —MTZ—) fue estudiada en detalle por
Proenza (1998) en el área del yacimiento Merceditas y
está compuesta predominantemente por harzburgita,
dunita, “peridotitas impregnadas” (con plagioclasa y pi-
roxenos), sills de gabros, diques de gabro y de pagma-
toides gabroicos y cuerpos de cromititas.

Las harzburgitas, en esta zona, constituyen más
del 60 % de la MTZ y son el encajante de los demás
tipos litológicos. Tienen un contenido elevado de olivino
(73-90 %), ortopiroxenos (8-10 %), clinopiroxenos (0-1 %)
y cromita accesoria (1-2 %). Son rocas que muestran tí-
picas texturas de tectonitas y se caracterizan por pre-
sentar, predominantemente, texturas porfiroclásticas. Los
porfiroclastos de enstatita, a veces con evidentes signos
de deformación (extinción ondulada y kinkbands), tienen
bordes de granos cóncavo-convexos, incluidos en una
matriz recristalizada en la que los cristales de olivino pue-
den llegar a tener tamaño milimétrico. Esta textura indica
que la formación del olivino tuvo lugar a partir del
ortopiroxeno mediante reacciones entre la matriz pe-
ridotítica y un fundido basáltico intergranular (Proen-
za, 1998).

Las dunitas presentan un elevado grado de serpen-
tinización, superior al de las harzburgitas, en la MTZ del
Macizo Moa-Baracoa y se presentan en dos tipos
morfológico-estructurales de dunitas:

a) cuerpos tabulares encajados en harzburgitas
—dunitas tipo I.
b) dunitas que envuelven los cuerpos de cromititas
—dunitas tipo II.
Estas últimas presentan mayor tamaño de granos que

las harzburgitas y texturas granoblásticas no deforma-
das, lo que pone de manifiesto la existencia de un intenso
proceso de recristalización post-deformación, proba-
blemente asociado a las reacciones peridotita/magma;
contienen entre un 96-98 % de olivino, hasta un 2 % de
cromita accesoria y hasta un 3 % de ortopiroxeno. En las
dunitas tipo II no se observaron ortopiroxenos y tienen
un contenido mucho menor de cromita.

Las “peridotitas impregnadas” de MTZ del macizo Moa-
Baracoa presentan contenidos elevados, inusuales, de
clinopiroxenos y plagioclasas, y el olivino muestra evi-
dencias de deformación, mientras que el clinopiroxeno

Figura 1. a) Mapa geológico esquemático del Macizo OfiolíticoMoa-Baracoa (Proenza y otros, 1998). 1) Rocas sedimentarias post-orogénicas, 2) rocas volcánicas Cretácicas, 3) gabros, 4) MohoTransition Zone (harzburgitas, dunitas, peridotitas impregnadas, sillsde gabros, diques de gabros y de pegmatoides gabroicos),5) harzburgitas,  6) falla, 7) contacto tectónico, 8) depósitos decromita. b) Columna sintética ideal para el Macizo Ofiolítico Moa-Baracoa (Proenza y otros, 1998). La dimensión no está a escala.1) Basaltos y cherts, 2) diques de diabasas, 3) gabros isotrópicos,4) gabros bandeados, 5) harzburgitas y dunitas, 6) harzburgitas,7) sills de gabros, 8) diques de gabros y  pegmatoides gabroicos,9) cromititas.
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no, pues se asocia principalmente a las harzburgitas,
formando parches dentro de éstas, evolucionan lateral-
mente por aumento de las proporciones modales de
clinopiroxeno y plagioclasa a sills de troctolitas. Éstas son
rocas relativamente frecuentes en otros complejos
ofiolíticos y normalmente se han interpretado como re-
sultado de la impregnación/cristalización de magmas
basálticos que circulan intergranularmente, mediante flujo
poroso, a través de las peridotitas refractarias (Nicolas,
1989).

Los sills de gabros se encuentran encajados tanto en
las harzburgitas como en las dunitas, a veces aparecen
incluidos concordantemente en los cuerpos de cromititas,
coincidiendo el rumbo de los sills con el eje más largo de
los lentes de cromititas. Están compuestos por clinopi-
roxenos en un 40-60 %, plagioclasa 30-50 %, olivino hasta
un 20 % y cromitita accesoria en un 1 %; sus texturas
son cumulíticas típicas con predominio de texturas de
adcumulados. La secuencia de cristalización fue olivino,
clinopiroxeno y plagioclasa, respectivamente. Estos
gabros muestran texturas de flujo magmático definidas
por un bandeado modal y por una foliación y lineación
paralela a las de las peridotitas (hazburgitas o dunitas)
encajantes (Proenza, 1998).

La zona de los cumulados máficos está compuesta
por gabro, gabronorita, troctolitas, anortosita, relaciona-
dos por una transición gradual. Estas rocas componen
cerca de un 10 % del área del macizo; están estructuradas
en grandes bloques en contacto tectónico con las
ultramafitas (Heredia y Teperín, 1984); sin embargo, apa-
recen, además, zonas de alternancia entre ambas
litologías lo que hace pensar en contactos primarios
transicionales (Ríos y Cobiella, 1984). En los puntos don-
de los contactos son tectónicos, los gabroides están
cataclastizados y milonitizados, y las serpentinitas son
esquistosas (Heredia y Terepín, 1984).

Rocas de afinidad ofiolítica de la zona de cumulados
máficos fueron descritas por Ríos y Cobiella (1984) al
este de Punta Gorda, en el municipio de Moa, en un cuer-
po de gabroides denominado por ellos como Gabroides
Quesigua, donde se reportó y describió una variedad de
gabros representada por gabro normal, con textura ma-
siva y fluidal con disposición paralela a subparalela de
minerales máficos y félsicos. Su contenido en plagioclasa
es de 50-90 % y el de clinopiroxenos, de 10-50 %. En
el gabro olivínico se observaron textura masiva y
granulometría de fina a media. Presenta estructura
idiomórfica, hipidiomórfica, gabroide y reticular. La
plagioclasa se reporta saussuritizada y el piroxeno
enstatita bastitizado; el olivino alterado a minerales del
grupo de la serpentina y como minerales accesorios,
cromita y magnetita.

La gabronorita fue descrita con textura masiva, fluidal
y granulometría de media a gruesa, presenta una estruc-
tura ofítica y gabroide. La plagioclasa se altera a
saussurita, el piroxeno a bastita y el olivino a minerales
del grupo de la serpentina. Como accesorios, magnetita
y cromita en bajo porcentaje.

Además, se describe gabro troctolita con textura ma-
siva, y predominio de minerales félsicos, con estructura
hipidiomórfica, en partes reticular, donde el olivino se pre-
senta en forma de reliptos. Se describe por primera vez
la norita. Durante este estudio se señala un marcado
bandeamiento en los gabros y la existencia de texturas
primarias de flujo magmático (Ríos y Cobiella, 1984).

En el área del yacimiento Merceditas la secuencia de
gabros bandeados está compuesta, principalmente, por
gabronorita y gabro olivínico con textura de adcumulados
y mesocumulados. El bandeado se origina por variacio-
nes modales de los minerales mayoritarios. Presentan
en su composición un 45-50 % de plagioclasa cálcica con
un tamaño de grano de 0,6-2,5 mm de diámetro; 35-40 %
de clinopiroxeno con un tamaño de grano de 0,6-2,2 mm;
ortopiroxeno de 10-15 % con granos de 0,3-0,4 mm
en posición intercumulus.

Los gabros olivínicos contienen hasta un 20 % de oli-
vino con tamaño de grano de 0,7-1,7 mm, 35-50 % de
clinopiroxeno y 35-60 % de plagioclasa. El orden de
cristalización es olivino-clinopiroxeno-plagioclasa-orto-
piroxeno; como minerales secundarios aparecen serpen-
tina, anfíbol y magnetita (Proenza, 1998).

La zona del complejo de diques de diabasa está poco
desarrollada; las diabasas descritas en la región apare-
cen principalmente en forma de bloques tectónicos, in-
cluidos en los niveles de gabro, sobre todo en la parte
superior del complejo cumulativo (Torres, 1987).

El complejo efusivo sedimentario está representado
por la Formación Quibiján (Quintas, 1988), constituida
ésta por basaltos afíricos, amigdaloidales y porfíricos, a
menudo con estructura de almohadillas, capas de silicita,
tobas y, raramente, calizas. Son rocas muy fracturadas,
con cierta esquistosidad y cloritización. En algunas lo-
calidades la formación está intruida por gabros
faneríticos con plagioclasa básica y piroxenos mono-
clínicos, raramente olivino y menas metálicas (Iturralde-
Vinent, 1996). Estas rocas representan un magmatismo
toleítico oceánico, y sus características petrológicas y
su posición demuestran que están estrechamente
vinculadas a las ofiolitas (Iturralde-Vinent, 1996; Kerr
et. al., 1999).

Las rocas de afinidad ofiolítica
de la zona de Cayo Grande

Las rocas presentes en el área de Cayo Grande son pre-
dominantemente harzburgitas, cuerpos de gabros, sobre
todo gabronoritas y gabro olivínico, dunitas impregnadas,
con plagioclasas y piroxenos y diques de pegmatoides
gabroicos. El contacto entre los harzburgitas y los cuer-
pos de gabros es tectónico; los gabros están alterados
en toda su área y sobre ellos se desarrolla una corteza
de intemperismo medianamente madura.

MÉTODOS ANALÍTICOS

Las asociaciones minerales y las relaciones texturales
entre las diferentes fases minerales presentes en las
muestras tomadas en la zona de estudio, han sido anali-
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zadas en láminas delgadas, pulidas mediante microscopía
óptica de luz transmitida y de luz reflejada.

Los análisis químicos, de los minerales presentes en
las muestras, fueron efectuados mediante una micro-
sonda electrónica CAMECA SX50, en los Servicios Cien-
tífico-Técnicos de la Universitad de Barcelona, y se
utilizaron una tensión de aceleración de 20 kv y una
corriente sobre la muestra de 20 nA. Se midió sobre las
líneas espectrales Ka del Fe, Mn y Ni con un cristal LiF;
las Ka del Mg, Si, Al, Na, con un TAP, y las Ka del Ca, Cr,
Ti y K con un PET. Los patrones utilizados fueron:
ortoclasa (Si, Al, K), Fe

2
O

3
 (Fe), periclasa (Mg),

wollastonita (Ca), rodonita (Mn), NiO (Ni), rutilo (Ti),
albita (Na), Cr

2
O

3
 (Cr).

ASOCIACIÓN MINERAL Y ORDEN
DE CRISTALIZACIÓN

Dos tipos litológicos principales pueden ser reconocidos
entre las rocas de afinidad ofiolítica presentes en la zona
de Cayo Grande: 1) dunitas impregnadas (con plagio-
clasas y clinopiroxenos), y 2) gabronoritas.

Las dunitas impregnadas estudiadas se componen
mayoritariamente de olivino, y en menor medida de
plagioclasas y clinopiroxenos. El estudio modal indica
hasta un 70 % de olivino y un 30 % de plagiocla-
sas+clinopiroxenos, y la proporción de plagioclasa es
siempre mayor que la de clinopiroxeno. En las muestras
estudiadas no se observaron ortopiroxenos.

Los granos de olivino (subredondeados) están ro-
deados de plagioclasas y de clinopiroxenos. El olivino
presenta un tamaño de grano entre 1 y 4 mm, y mues-
tran normalmente rasgos de deformación plástica a alta

temperatura (ej: extinción ondulante). Los cristales de
plagioclasas y de clinopiroxenos se disponen inters-
ticialmente entre los cristales de olivino. A diferencia
de las “peridotitas impregnadas” del área de Merce-
ditas, las dunitas impregnadas de la zona de Cayo
Grande presentan las plagioclasas bastante frescas.
Los cristales de plagioclasa tienen un tamaño de gra-
no variable entre 0,6 y 3 mm. Los clinopiroxenos pre-
sentan tamaño de grano entre 0,7 y 2,5 mm. Las
plagioclasas y los clinopiroxenos no muestran rasgos
de deformación y suelen desarrollar cristales idiomór-
ficos y subidiomórficos.

Los cristales de olivino se encuentran alterados, prin-
cipalmente a partir de los bordes de los granos, a mine-
rales del grupo de la serpentina (sobre todo lizardita) y
magnetita. Los minerales del grupo de la serpentina sue-
len, a su vez, estar alterados a clinocloro.

Las gabronoritas estudiadas presentan una composi-
ción bastante homogénea, con predominio de los
clinopiroxenos. Un estudio modal de estas gabronoritas
indica la composición siguiente: a) 60 a 65 % de clinopi-
roxeno con un tamaño de grano entre 0,5 y 2,8 mm, b) 20
a 30 % de plagioclasa con tamaño de grano entre 0,6
y 2 mm de diámetro, c) 10 a 15 % de ortopiroxeno (0,3
y 3 mm) en posición intercumulus.

El orden de cristalización que se observa, sistemática-
mente, en las distintas láminas estudiadas es: clinopiroxe-
no-plagioclasa-ortopiroxeno. Los cristales de ilmenitas se
asocian a los cristales de clinopiroxenos, muchas veces
se disponen siguiendo los planos de exfolación.

Los cristales de plagioclasa se encuentran, muchas
veces, parcialmente reemplazados por zoisita, sericita o

Figura 2. Contenido en Ni (ppm) respecto al componente forsterita (Fo) en el olivino de las dunitas impregnadas de la zona deCayo Grande. A modo de comparación, también se muestran los campos composicionales de este mineral en las harzburgitas, lasdunitas, y las �peridotitas impregnadas� presentes en la MTZ del área de Merceditas, así como en los niveles de gabros bandeadosen dicha zona (Proenza, 1998; Proenza y otros, 1999 a).
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prehnita. Los piroxenos también se encuentran
reemplazados, en mayor o menor grado, por
anfíbol uralítico. Vetas tardías milimétricas relle-
nas de anfiboles cortan a las gabronoritas.

Química mineral

Olivino

Los cristales de olivino analizados en las dunitas
impregnadas presentan una composición bas-
tante uniforme. Los contenidos en forsterita va-
rían entre 85,1 y 85,8 ppm, y los de Ni varían
entre 1 014 y 1 875 ppm (Fig. 2 y Tabla 1). Los
contenidos de Fo son inferiores a los descritos
por Proenza (1998) para las rocas presentes en
la MTZ en el área del yacimiento Merceditas
(Fig. 2); sin embargo, se ubican dentro del cam-
po composicional de los gabros bandeados en
el área de Merceditas. Por otra parte, los conte-
nidos de Ni en los olivinos estudiados también
son inferiores a los de los olivinos de las rocas
de la MTZ en el área de Merceditas. Asimismo,
los valores de Ni en los olivinos analizados son
ligeramente superiores a los presentes en los
niveles de gabros bandeados descritos por
Proenza (1998) en Merceditas.

Los olivinos de las dunitas impregnadas de
la zona de Cayo Grande no muestran ninguna
correlación entre el porcentaje molecular de Fo y
el contenido de Ni (Fig. 3). Este hecho, en princi-

pio, cuestiona la incidencia de procesos de fusión parcial
o de cristalización fraccionada como únicos responsa-
bles de la formación de estas rocas. En la figura 3 tam-
bién se aprecia cómo la composición de los olivinos
estudiados se proyecta lejos del campo composicional
de los olivinos descritos por Leblanc et al. (1984) en la
MTZ de las ofiolitas de Nueva Caledonia. Sin embargo,
los valores de forsterita de los olivinos analizados son
similares a los que presentan los olivinos de los niveles
inferiores de gabros de las ofiolitas de Troodos, Chipre
(Hebert y Laurent, 1990), Bay of Island, Terranova (Elthon
et al., 1982; Komor et al., 1987), del complejo Tonsina,
Alaska (DeBari y Coleman, 1989), del complejo de Mersín,
Turquía (Parlak et al., 1996) y de las ofiolitas de Northland,
Nueva Zelanda. Todas estas ofiolitas han sido relaciona-
das con ambiente de arco de islas volcánicas (cuencas
de antearco o trasarco).

Clinopiroxeno

Los clinopiroxenos presentes en las dunitas impregna-
das y en las gabronoritas de la zona de Cayo Grande
corresponden, de acuerdo con la clasificación de
Morimoto et al. (1989), a augita (Fig. 4 y Tabla 2). La com-
posición de los clinopiroxenos de las dunitas impregna-
das varía entre En

47.59 52.99
Fs

7.33-9.07
Wo

38.54-44.93
. Este mineral

presenta contenidos entre 0,11 y 0,24 % en peso de Cr
2
O

3

y entre 1,63 y 3,35 % en peso de Al
2
O

3
. El contenido en

SONIVILOSOLEDACIMÍUQNÓICISOPMOC.1ALBAT
SODAZILAERSISILÁNA.SADANGERPMISATINUDSALNE

ACINÓRTCELEADNOSORCIMETNAIDEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OiS 2 78,83 55,83 08,83 66,83 70,93 18,83 50,83 45,83 39,83

OiT 2 30,0 40,0 10,0 40,0 20,0 50,0 00,0 30,0 40,0

lA 2O3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 10,0 50,0

rC 2O3 00,0 00,0 00,0 20,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

OgM 87,34 28,34 11,44 39,34 67,34 87,34 05,34 09,34 99,34

OnM 42,0 62,0 62,0 02,0 42,0 53,0 12,0 92,0 23,0

OeF 81,61 68,51 70,61 98,51 01,61 40,61 96,51 33,61 65,51

OiN 42,0 32,0 02,0 02,0 31,0 91,0 81,0 71,0 91,0

latoT 43,99 77,89 34,99 49,89 23,99 22,99 36,79 72,99 70,99

iS 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 89,0 99,0

iT 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

lA 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

rC 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

gM 66,1 76,1 76,1 76,1 66,1 66,1 86,1 76,1 76,1

nM 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

eF 53,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 53,0 33,0

oF 92,58 74,58 04,58 74,58 63,58 04,58 74,58 41,58 67,58

)mpp(iN 5781 6671 7351 7951 4101 9841 4141 8631 7051
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Figura 3. Contenido en Ni (ppm) respecto al componente forsterita(Fo) en el olivino de las dunitas impregnadas de la zona de CayoGrande. A modo de comparación, también se muestra el campocomposicional de este mineral en la MTZ de las ofiolitas de NuevaCaledonia (Leblanc et al., 1984).
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TiO
2
 oscila entre 0,54 y 1,54 % en peso, mientras que el

Na
2
O alcanza valores de hasta 0,71 % en peso. El #Mg

[Mg/(Mg+Fe)] de los clinopiroxenos es alto y varía entre 88
y 93. Estos clinopiroxenos son más ricos en el compo-
nente Fs que los clinopiroxenos de las dunitas impregna-
das de la MTZ del área de Merceditas (Proenza, 1998)
(Fig. 4). También, los clinopiroxenos de las dunitas im-
pregnadas de la zona de Cayo Grande presentan conte-
nidos superiores de TiO

2
 e inferiores de Cr

2
O

3
 que los

descritos en la MTZ del área de Merceditas.

La composición de los clinopiroxenos presentes en
las gabronoritas varía entre En

42.74-45.96
Fs

11.00-14.92
Wo

39.72-45.18
.

Los contenidos de Cr
2
O

3
 oscilan entre 0,12 y 0,20 % en

peso y los de Al
2
O

3
 varían entre 1,33 y 2,47 % en peso.

Los contenidos de TiO
2
 oscilan entre 0,48 y 0,84 % en

peso, mientras que los de Na
2
O alcanzan valores de has-

ta 0,36 % en peso. El #Mg de los clinopiroxenos en las
gabronoritas varía entre 78 y 87. Los clinopiroxenos de
las gabronoritas presentan valores más altos del
componente Fs que los clinopiroxenos de las dunitas

.SONEXORIPONILCSOLEDACIMÍUQNÓICISOPMOC.2ALBAT
,5A1 SADANGERPMISATINUD .SATIRONORBAG,01A6;

ACINÓRTCELEADNOSORCIMETNAIDEMSODAZILAERSISILÁNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

OiS 2 52,15 34,15 20,15 06,15 98,15 27,15 54,25 90,25 23,25 50,25

OiT 2 37,0 76,0 87,0 17,0 75,0 08,0 65,0 08,0 45,0 06,0

lA 2O3 21,2 40,2 01,2 81,2 92,2 13,2 36,1 13,2 91,2 00,2

V2O3 70,0 40,0 30,0 40,0 70,0 70,0 60,0 40,0 01,0 50,0

rC 2O3 61,0 21,0 31,0 51,0 81,0 81,0 21,0 42,0 12,0 11,0

eF 2O3 01,2 53,2 75,2 97,1 35,0 56,1 47,0 76,0 54,0 24,2

OgM 23,51 32,61 12,51 42,51 52,51 96,61 77,61 94,61 05,61 26,81

OaC 88,02 05,91 77,12 98,12 76,02 94,12 28,12 56,12 36,12 60,91

OnM 71,0 33,0 91,0 12,0 33,0 11,0 41,0 21,0 90,0 81,0

OeF 32,6 55,6 91,5 24,5 71,7 13,3 67,3 78,3 90,4 83,3

OiN 60,0 00,0 00,0 50,0 20,0 20,0 80,0 60,0 40,0 10,0

aN 2O 13,0 82,0 82,0 13,0 92,0 04,0 03,0 93,0 73,0 43,0

K2O 00,0 00,0 00,0 10,0 10,0 00,0 00,0 10,0 10,0 10,0

latoT 83,99 45,99 92,99 95,99 72,99 47,89 54,89 37,89 25,89 38,89

iS 19,1 19,1 09,1 29,1 39,1 29,1 59,1 39,1 49,1 29,1

iT 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

lA 90,0 90,0 90,0 01,0 01,0 01,0 70,0 01,0 01,0 90,0

V 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

rC 10,0 00,0 00,0 00,0 10,0 10,0 00,0 10,0 10,0 00,0

eF +3 60,0 70,0 70,0 50,0 20,0 50,0 20,0 20,0 10,0 70,0

gM 58,0 09,0 58,0 48,0 58,0 29,0 39,0 19,0 19,0 20,1

aC 38,0 87,0 78,0 78,0 38,0 58,0 78,0 68,0 68,0 57,0

nM 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 00,0 00,0 00,0 00,0 10,0

eF +2 91,0 02,0 61,0 71,0 22,0 01,0 21,0 21,0 31,0 01,0

iN 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

aN 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 30,0 30,0 20,0

eF +2 eF+ +3 nM+ 62,0 82,0 42,0 32,0 52,0 51,0 41,0 41,0 41,0 81,0

oW 29,24 27,93 84,44 29,44 29,24 82,44 97,44 39,44 09,44 45,83

nE 08,34 69,54 52,34 84,34 70,44 78,74 88,74 95,74 26,74 83,25

eF 82,31 13,41 72,21 06,11 10,31 58,7 33,7 84,7 84,7 70,9

gM# 44,18 05,18 39,38 83,38 80,97 30,09 08,88 53,88 67,78 67,09
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impregnadas, y que los clinopiroxenos descritos en los
diferentes tipos litológicos (Fig. 5) del área de Merceditas
(Proenza, 1998).

Los clinopiroxenos de las gabronoritas presentan va-
lores relativamente altos de #Mg (78-87). Sin embargo,
estos clinopiroxenos muestran contenidos de Fo y

de Cr
2
O

3 
inferiores a los clinopiroxenos de los gabros

bandeados del área de Merceditas. En la figura 5 tam-
bién se observa que los clinopiroxenos se proyectan en
el campo de los clinopiroxenos de los acumulados máficos
de las ofiolitas Mersín en Turquía (Parlak et al., 1996) y
en el de los clinopiroxenos de bajas presiones definidos
por Elthon (1987).

Los clinopiroxenos de las gabronoritas estudiadas pre-
sentan contenidos de TiO

2
 superiores a los clinopiroxenos

descritos en los gabros bandeados del área de Merceditas
(Proenza, 1998), en los acumulados máficos de las
ofiolitas Mersín (Parlak et al., 1996), así como en los acu-
mulados ultramáficos de las ofiolitas de Bay of Island
(Elthon, 1987) (Fig. 6). En cambio, las composiciones de
los clinopiroxenos de las gabronoritas de la zona de Cayo
Grande se proyectan en el campo composicional de los
gabros de las ofiolitas de Bay of Island (Elthon, 1987).

Ortopiroxeno

La composición del ortopiroxeno de las gabronoritas va-
ría entre En

68.48-68.94
, Fs

27.25-28.32 
y Wo

3.14-3.91
 (Fig. 4 y Tabla 3),

con un #Mg que oscila entre 73 a 74. Los valores de Al
2
O

3

varían entre 1,12 y 1,18 % en peso y son inferiores a los
de los clinopiroxenos coexistentes. Los contenidos
de Cr

2
O

3
 y Na

2
O son muy bajos, muchas veces por de-

bajo de los límites de detección de la microsonda. Los
contenidos de TiO

2
 son relativamente altos, y alcanzan

valores de 0,6 % en peso.

Plagioclasa

La composición de las plagioclasas presentes en las
dunitas impregnadas y en las gabronoritas de la zona de
Cayo Grande se muestra en la figura 7 y en la Tabla 4.

Las plagioclasas de ambos tipos litológicos presen-
tan composiciones muy similares (Fig. 7). La composi-
ción de las plagioclasas de las dunitas impregnadas varía
entre An

60-67
Ab

33-39
Or

0.4-0.7
. La composición de las plagio-

clasas de las gabronoritas varía entre An
60-68

Ab
32-39

Or
0.3-0.6

.
Los contenidos en An de la plagioclasa frente al #Mg

del clinopiroxeno (Fig. 8) muestran que las gabronoritas
de la zona de Cayo Grande se sitúan dentro del campo
establecido para los gabros tipo MORB (Burns, 1985). El
contenido en An es inferior al descrito para los gabros
bandeados del área de Merceditas (Proenza, 1998), así
como a los descritos en las secuencias basales de los
acumulados máficos de otros complejos ofiolíticos rela-
cionados con arcos volcánicos (Troodos, Hebert y Lau-
rent, 1990; Mersín, Parlak et al., 1996). El carácter más
cálcico de las plagioclasas en la secuencia plutónica de
algunos complejos ofiolíticos se ha vinculado con mayo-
res profundidades de cristalización (Bloomer y Haw-
kins, 1983) o con elevadas PH2O (hasta 5 kbar) (Thy, 1987).

Óxidos (ilmenita)

La composición de las ilmenitas asociada a los clino-
piroxenos de las gabronoritas de la zona de Cayo Gran-
de se muestra en la Tabla 5. Estas ilmenitas contienen
hasta un 4,74 % en peso de MnO; en cambio, los conte-

SOLEDACIMÍUQNÓICISOPMOC.3ALBAT
.SATIRONORBAGSALNESONEXORIPOTRO

ETNAIDEMSODAZILAERSISILÁNA
ACINÓRTCELEADNOSORCIM

1 2 3 4 5

OiS 2 39,25 91,35 28,25 08,25 66,25

OiT 2 95,0 74,0 05,0 64,0 84,0

lA 2O3 21,1 71,1 61,1 81,1 51,1

V2O3 00,0 40,0 20,0 20,0 50,0

rC 2O3 60,0 70,0 80,0 30,0 50,0

eF 2O3 18,1 59,0 16,1 01,2 19,2

OgM 61,52 09,42 31,52 51,52 62,52

OaC 89,1 69,1 26,1 07,1 26,1

OnM 14,0 33,0 24,0 72,0 44,0

OeF 07,51 17,61 42,61 60,61 65,51

OiN 60,0 90,0 80,0 60,0 20,0

aN 2O 50,0 00,0 00,0 30,0 50,0

K2O 20,0 00,0 00,0 10,0 20,0

latoT 68,99 88,99 86,99 58,99 52,001

iS 49,1 59,1 49,1 39,1 29,1

iT 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0

lA 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

V 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

rC 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

eF +3 50,0 30,0 40,0 60,0 80,0

gM 73,1 63,1 73,1 73,1 83,1

aC 80,0 80,0 60,0 70,0 60,0

nM 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

eF +2 84,0 15,0 05,0 94,0 84,0

iN 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

aN 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

eF +2 eF+ +3 nM+ 45,0 55,0 65,0 65,0 75,0

oW 19,3 88,3 12,3 53,3 41,3

nE 48,86 84,86 49,86 86,86 45,86

eF 52,72 36,72 58,72 69,72 23,82

Y 19,3 88,3 12,3 53,3 41,3

X 02,92 85,92 54,92 46,92 98,92

gM# 80,47 26,27 04,37 26,37 23,47
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nidos de MgO son extremadamente bajos (<0,22 % en
peso). Los valores de Cr

2
O

3
 oscilan entre 0,22-0,46 % en

peso. Estas ilmenitas presentan composiciones muy di-
ferentes a las descritas en otras áreas del Macizo Ofiolítico
Moa-Baracoa. Proenza et al. (1999 b) describen inclusio-
nes de ilmenitas en menas de cromitas (ricas en sulfuros)
en la mina Potosí; sin embargo, estas ilmenitas presen-
tan valores altos de MgO (hasta un 13 % en peso).

Geotermometría catiónica

Las condiciones térmicas de formación/equilibrio de las
gabronoritas han sido estimadas a partir de dos

geotermómetros diferentes: 1) clinopiroxeno-ortopiroxeno,
y 2) ortopiroxeno. Todos los cálculos geotermométricos
se han realizado a través del programa PTMAFIC (Soto
y Soto, 1995).

Clinopiroxeno-ortopiroxeno

Se han utilizado las calibraciones de Wood y Banno
(1973), y la de Brey y Köhler (1990). A partir del geo-
termómetro de Wood y Banno (1973) se obtienen tempe-
raturas comprendidas entre 942 y 9870C, mientras que
con el geotermómetro de Brey y Köhler (1990) se esta-
blecen temperaturas entre 873 y 953 0C. Las temperaturas
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Figura 4. Composición de los piroxenos, en el diagrama de Morimoto et al. (1989), presentes en las dunitas impregnadas y en las gabronoritasen la zona de Cayo Grande. Términos extremos: En (Mg), Wo (Ca) y Fs (Fe2++Fe3++Mn). A manera de comparación, también se muestranlos campos composicionales de los piroxenos presentes en las �peridotitas impregnadas� y en los gabros bandeados del área de Merceditas(Proenza, 1998).
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Figura 5. Porcentaje de Cr2O3 frente al #Mg [100Mg/(Mg+Fe2+)] de los clinopiroxenos de las gabronoritas de la zona de Cayo Grande. El áreasombreada representa el campo composicional de los clinopiroxenos de los acumulados máficos de las ofiolitas de Mersín en Turquía, lascuales se han formado en un ambiente de arco volcánico (Parlak et al., 1996). El área rayada corresponde al campo composicional de losclinopiroxenos de los gabros bandeados en el área de Merceditas (Proenza, 1998). El campo de los clinopiroxenos de bajas presiones(estudios experimentales con N-MORB) procede de Elthon (1987).
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calculadas por el geotermómetro de Wood y Banno (1973)
son ligeramente superiores que las obtenidas por el
geotermómetro de Brey y Köhler (1990). Proenza (1998)
encuentra unas relaciones similares entre los datos re-
sultantes de la aplicación de estas dos calibraciones a
los gabros bandeados del área de Merceditas. Estos ran-
gos de temperatura reflejan diferentes estadios de
reequilibrio subsolidus.

Ortopiroxeno

Se han utilizado las calibraciones de Brey y Köhler (1990),
y la de Witt-Eickschen y Seck (1991), basadas en la
solubilidad de los pares Ca-Al y Cr-Al en el piroxeno, res-
pectivamente.

El geotermómetro de Witt-Eickschen y Seck (1991)
da temperaturas muy bajas (alrededor de 636 0C); en cam-
bio, los valores calculados por el geotermómetro de Brey
y Köhler (1990) indican una temperatura para las
gabronoritas de la zona de Cayo Grande comprendida
entre 1 152 y 1 246 0C. El máximo térmico estimado
(1 246 0C) podría ser considerado como un valor próxi-
mo al de la temperatura de cristalización de las gabro-
noritas. Estas temperaturas de alrededor de 1 200 0C están
próximas a las temperaturas estimadas para la base de
la corteza oceánica (isoterma que define la transición
manto-corteza).

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Las dunitas impregnadas: posibles
implicaciones petrogénicas

Las características texturales de las dunitas impregna-
das de la zona de Cayo Grande son similares a las

“peridotitas impregnadas” descritas en el área de
Merceditas (Proenza, 1998). Este tipo de rocas es relati-
vamente frecuente en otros complejos ofiolíticos, y han
sido interpretadas como el resultado de la impregnación/
cristalización de magmas basálticos que circulan
intergranularmente a través de las peridotitas refracta-
rias (Nicolas, 1989).

Sin embargo, actualmente no existe un consenso so-
bre el origen de este tipo de rocas en los complejos
ofiolíticos, y existen dos puntos de vista muy diferentes.
Una primera hipótesis es que las dunitas impregnadas
representan la parte basal de la secuencia magmática y,
por tanto, se formaron a partir de procesos de cristaliza-
ción fraccionada. Una segunda hipótesis sugiere un ori-
gen residual para estas rocas, donde el olivino, la espinela
y el ortopiroxeno serían “residuales”, mientras que la
plagioclasa y el clinopiroxeno responderían a la cristali-
zación tardía de magma que ha impregnado a las peri-
dotitas preexistentes (véase Nicolas y Prinzhofer, 1983;
Benn et al., 1988).

 Las características microestructurales de las dunitas
impregnadas de la zona Cayo Grande no pueden ser
explicadas, en ningún caso, por un proceso de fusión
parcial o de cristalización fraccionada. Las texturas obser-
vadas indican condiciones de desequilibrio entre el olivi-
no y la asociación plagioclasa+clinopiroxeno. Este hecho
es también indicado por el quimismo de los olivinos, los
cuales, a diferencia de lo que cabría esperar en un pro-
ceso de fusión parcial o de cristalización fraccionada, no
presentan correlación entre los contenidos de forsterita y
los de Ni (Fig. 3).

Las dunitas impregnadas de la zona de Cayo Grande
pueden haber sido formadas por la cristalización prefe-
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rencial de plagioclasa y clinopiroxeno, a partir de un fun-
dido residual durante reacciones fundido/roca a volumen
decreciente de fundido o durante un descenso de tem-
peratura (Kelemen, 1990). Estas rocas son indicativas de
la existencia de circulación magmática mediante flujo
poroso en la zona (Proenza y otros, 1999 a).

Las gabronoritas: posibles implicaciones
petrogenéticas

Un aspecto importante para tener en cuenta en la inter-
pretación de las denominadas secuencias de acumula-
dos en las ofiolitas es el orden en que aparecen la
plagioclasa, el clinopiroxeno y el ortopiroxeno. Según
Pearce et al. (1984), en las ofiolitas de zonas de
suprasubducción (SSZ), el clinopiroxeno y algunas ve-
ces el ortopiroxeno cristalizan primero que la plagioclasa,
mientras que en las ofiolitas tipo MORB, relacionadas con
zonas de acrección en dorsales medioceánicas cristali-
za primero la plagioclasa. Según estos autores, este con-
traste en el orden de cristalización corresponde al que
existe entre una boninita (ol®opx®px), una toleíta de
arco de islas (ol®cpx®pl) y un MORB (ol®pl®cpx) en
los contextos oceánicos actuales. El orden de cristaliza-
ción (clinopiroxeno anterior a la plagioclasa) de las
gabronoritas presentes en la zona de Cayo Grande está
de acuerdo con el establecido en las secuencias de acu-
mulados en ofiolitas de zonas de SSZ (Pearce et al., 1984).
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Trabajos experimentales (Elthon, 1982) demuestran que
las relaciones de fases a bajas presiones se caracterizan
por un #Mg generalmente bajo para el clinopiroxeno
(#Mg < 82), así como para el ortopiroxeno (#Mg < 74). En

consecuencia, los valores del #Mg del clinopiroxeno (78-87)
y ortopiroxeno (73-74) de las gabronoritas de la zona de
Cayo Grande se proyectan cerca de la frontera que delimi-
ta los campos correspondientes a altas y bajas presiones
de cristalización. Sin embargo, la ausencia de cristales
zonados en los piroxenos y la relativa homogeneidad
composicional de los clinopiroxenos parecen indicar bajas
tasas de enfriamiento y un régimen controlado por proce-
sos de reequilibrio subsolidus (Burns, 1985; Parlak et al.,
1996). Por otra parte, el contenido de TiO

2
 en los

clinopiroxenos se ha relacionado con el grado de empo-
brecimiento (depletion) del manto y la actividad del Ti en el
magma parental, a partir del cual se genera la unidad de
acumulados (Pearce y Norry, 1979). Según esta interpre-
tación, el magma desde el cual cristalizaron los
clinopiroxenos de las gabronoritas presentes en la zona
de Cayo Grande debió ser relativamente rico en Ti.

Los contenidos de An (60-68) en las plagioclasas de
las gabronoritas se proyectan en el campo composicional
de las rocas gabroicas de dorsales medio-oceánicas. Sin
embargo, es importante destacar que las características
geoquímicas de los MORB son prácticamente iguales a
las que presentan los bakc arc basin basalts (BABB).
Muchas veces son indistinguibles, tanto a partir de ele-
mentos mayores como de trazas, sobre todo en cuencas
de back arc evolucionadas. Por otra parte, la composi-
ción de las plagioclasas de las gabronoritas de la zona
de Cayo Grande queda comprendida en el intervalo
composicional de los gabros cumulíticos de los comple-
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jos ofiolíticos de Border Ranges en Alaska (Burns, 1985),
de Oman (Browning, 1984; Amri et al., 1996), y de
Northland en Nueva Zelanda (Thompson et al., 1997).
Todas estas ofiolitas se han relacionados con ambiente
de arco de islas volcánicas (ofiolitas de zona de
suprasubducción). Por tanto, sugerimos como posible
ambiente geodinámico para las gabronoritas de la zona
de Cayo Grande una zona de expansión en una cuenca
de trasarco. Esta interpretación está apoyada en las ca-
racterísticas geoquímicas de suprasubducción descritas
en los niveles mantélicos y corticales del Macizo Moa-
Baracoa (Proenza, 1998; Proenza y otros, 1999 a), y por
las características geoquímicas de IAT presentes en las
muestras de basalto de afinidad ofiolítica del Macizo Moa-
Baracoa (Fm. Quiviján) (Kerr et al., 1999). La presencia
de características geoquímicas de ofiolitas de zona de
suprasubducción indica que la litosfera oceánica fue
modificada y/o creada en una cuenca de trasarco. El
volcanismo en cuencas de trasarco está caracterizado
por un predominio de magmas toleíticos, formados por
fusión adiabática de un manto (MORB) empobrecido,
modificado por procesos asociados con la deshidrata-
ción de la placa subducente. Todas las características del
quimismo mineral de las gabronoritas de Cayo Grande
son similares a las descritas en las secuencias plutónicas
de otras ofiolitas, interpretadas tectónicamente como
generadas en una cuenca de trasarco (ej: Thompson
et al., 1997).

Comparación entre las dunitas impregnadas
y gabronoritas de las zonas

de Cayo Grande y Merceditas

El quimismo mineral de las dunitas impregnadas y de las
gabronoritas de Cayo Grande es diferente al que presen-
tan estos mismos tipos litológicos en el área de Merceditas
(Proenza, 1998).

Los olivinos de las dunitas impregnadas de la zona de
Cayo Grande, presentan un menor contenido de Fo y de
Ni que los olivinos de las “peridotitas impregnadas” de la
zona de Merceditas; en cambio, los contenidos de forsterita
de los olivinos de las dunitas impregnadas de Cayo Gran-
de son similares a los de los olivinos presentes en gabros
olivínicos del área de Merceditas (Proenza, 1998). Por otra
parte, los clinopiroxenos de las dunitas impregnadas de
Cayo Grande muestran menor #Mg y contenido de Cr

2
O

3
,

así como mayor de TiO
2
 que los clinopiroxenos de las

“peridotitas impregnadas” de Merceditas.
Los clinopiroxenos y ortopiroxenos de las gabronoritas

de Cayo Grande muestran menor #Mg y contenido
de Cr

2
O

3
, así como mayor de TiO

2
 que los clinopiroxenos

de las gabronoritas de la zona de Merceditas. Las
plagioclasas de las gabronoritas de Cayo Grande son más
sódicas (menor % de An) que las plagioclasas presentes
en las gabronoritas de Merceditas.

Estas diferencias sugieren que las rocas de afinidad
ofiolítica de las zonas de Cayo Grande y de Merceditas
pudieron originarse a partir de magmas diferentes y pue-
den representar dos series plutónicas(?). Un ambiente

geodinámico muy favorable para que se puedan dar
espacialmente series plutónicas con características
geoquímicas diferentes es el de una cuenca de trasarco
(ej. Thompson et al., 1997). En un ambiente de este tipo
la adición de sectores mantélicos fértiles a la cuña de
suprasubducción, favorecida por subduction roll-back,
provoca características geoquímicas muy heterogéneas.
Estas series plutónicas pueden presentar desde típicas
signaturas toleíticas hasta alcalinas (véase Thompson et
al., 1997). De todas formas, un extremo de este tipo debe
ser justificado a partir de estudios geoquímicos de ele-
mentos trazas.
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