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RESUMEN

En este trabajo se presenta una síntesis actualizada de la constitución e historia geológica de Cuba y sus territorios aledaños. Seg ú n
el modelo geológico que aquí se propone, en la constitución geológica del territorio se reconocen dos niveles principales: el substrato
p l egado y el neoautóctono. Constituyen el substrato plegado un conjunto de rocas distintamente deformadas y metamorfizadas, cuya an-
tigüedad se remonta del Jurásico Inferior-Medio al Eoceno Superior, aunque hay pequeños afloramientos del Neoproterozoico. Este con-
junto lo integran fragmentos de estructuras propias del Caribe occidental y del Pa c í fico, originados sobre substrato continental y oceá-
nico. Las unidades geológicas de naturaleza continental son segmentos de los antiguos márgenes continentales de Yucatán y las
Bahamas, parcialmente cubiertos por cuencas de antepaís. Las unidades geológicas de naturaleza oceánica son relictos de antiguas cor-
tezas oceánicas, y cuatro sistemas de arcos volcánicos, tres del Cretácico y uno del Paleógeno. Sobre las unidades oceánicas se desa-
rrollaron cuencas sedimentarias postvolcánicas y transportadas (p i ggy back) de edad Campaniense superior al Eoceno Superior. El Ne-
oautóctono está representado por varias generaciones de cuencas sedimentarias desarrolladas sobre el substrato plegado, que cubren
como un tapete poco deformado las estructuras anteriores. El contraste principal entre el substrato plegado y el neoautóctono es que el
primero incluye elementos de distinta procedencia, propios de las placas de Norteamérica, del Caribe y, probablemente, del Pa c í fico; en
cambio, el neoautóctono representa la evolución de un segmento pasivo del margen meridional de la placa de Norteamérica, después
que los integrantes del substrato plegado se acreccionaron a ella. 

Se discuten dos posibles modelos de la estructura interna del orógeno plegado cubano, y se adopta uno de éstos para desarrollar un
esquema de la evolución geológica del Caribe. 

Pa l ab ras cl a v e : Cuba. Constitución geológica. Tectónica de placas. Caribe.

ABSTRACT

A synthesis of the historical geology and constitution of Cuba is here presented. In this context, Cuba can be differentiated into the
foldbelt and the neoautochthonous. In the foldbelt, Early-Middle Jurassic to Late Eocene rocks, as well as some minor Neoproterozoic
elements, are distinctly deformed and metamorphosed. T h ey represent fragments of structures detached from the we s t e rn Caribbean and



Pa c i fic realms. These are passive margin-foreland sections detached from the Maya block (Yucatan peninsula), parts of the Strait of
Florida block (Bahamas); fragments of antique oceanic crusts and island arc segments, both of Cretaceous and Paleocene-Middle Eocene
age. The neoautochthonous represent a set of several sedimentary basins of latest Eocene to Recent, that like a carpet, rest uncon-
f o rm a bly above the foldbelt. These rocks are slightly deformed and represent the latest evolution of Cuban archipelago. The main dif-
ferences between the foldbelt and the neoautochthonous lies in the fact that the foldbeld encompasses elements detached from seve r a l
old tectonic plates (North American, Caribbean and, probably, Pa c i fic), while the neoautochthonous evo l ved entirely on a passive seg-
ment of the North American plate margin, after the acretionary process that lead to the formation of the foldbelt. 

Two possible interpretations of the structure of the foldbelt are discussed, and according one of those models, it is presented a set of
evo l u t i o n a ry maps and cross sections of the Caribbean. 

Key wo rd s : Cuba. Geological constitution. Caribbe. Plate tectonics.

EXTENDED ABSTRACT

A synthesis of the geological constitution of Cuba is here presented. In this context, Cuba can be differentiated into the
foldbelt and the neoautochthonous (Fig. 1). The main difference between the foldbelt and the neoautochthonous lies in the
fact that the foldbeld encompasses elements detached from several old tectonic plates (North American, Caribbean and
p r o b a bly Pa c i fic) while the neoautochthonous evo l ved entirely on a passive segment of the North American plate marg i n ,
after the accretionary process that lead to the formation of the foldbelt.

The foldbeld encompass Early-Middle Jurassic to Late Eocene rocks, as well as some minor Neoproterozoic elements,
d i s t i n c t ly deformed and metamorphosed (Fig. 2). T h ey represent fragments of structures detached from the North A m e r i-
can Plate (NOAM), the Caribbean crust and the Pa c i fic realm. Pa rt of the Florida Strait Block outcrops north of Cuba, is
n e a r ly autochthonous/ parautochthonous, and represent the ove rt h rusted margin of NOAM. This tectonic unit in Cuba is
represented by sections of Mesozoic carbonate platform and its slope deposits (Figs. 1, 2, 3, 4). The Pinos terrain is a bar-
r ovian sialic metamorphic block, probably detached from the Maya Block (Yucatan platform). The Guaniguanico, Escam-
b r ay, and Placetas terrains contain tectonic units of continental margin, oceanic crust and volcanic arc origin, now stru c-
t u r a l ly amalgamated (Figs. 2, 3). T h ey include sections probably detached from the Maya block (Yucatan peninsula) and
the Jurassic-Cretaceous Caribbean crust and sediments.

Within the tectonostratigraphic sections of the NOAM continental margin, three stages of tectonic evolution can be dis-
tinguished. A Lower Jurassic through Tithonian syn-rift stages, a Cretaceous extensional (drifting) event, and a Pa l e o c e n e
throughout Eocene foreland stage. These sections are described in some detail. The study of the foreland stage (Figs. 13,
15-16) suggest that the accretion of the oceanic units against the NOAM margin took place between the Paleocene and Up-
per Eocene, and not before. 

Oceanic crustal elements are described as the nort h e rn ophiolites and the infra-arc crust (Figs. 5-9). The nort h e rn ophi-
olites include ultramafic tectonites, intermediate as well as cumulate gabbroids and ultramafics, and locally, isotropic ga b-
broids (Fig. 6). These rocks are strongly deform e d, and usually rest allochthonous above NOAM foreland sections (Fig. 5).
Embedded as blocks in the nort h e rn ophiolites and imbricated as thrust sheets are found sections of Cretaceous intraplate
basalt, back arc volcanic and sedimentary rocks, as well as arc sections. The infra-arc crust rest at the base of volcanic arc
units, and is know as the Mabujina and Guira de Jauco amphibolites, serpentinites and metamorphic arc units (Fig. 1).

S everal island arc systems can be recognized in the foldbelt (Figs. 2, 9-12), both of Cretaceous and Pa l e o c e n e - L owe r
Eocene age. Amongst these systems two pre-Albian arcs can be recognized. A Boninite arc developed within the ophiolites
in the north, and a primitive island arc (PIA) developed above metamorphic oceanic crust (Fig. 10). Two other arcs systems
are dated as Albian-Campanian and mid Danian-Lower Eocene age. The composition and orientation of the arcs is discussed
in some detail. It is concluded that the subduction zone of the Boninite arc was probably located north of the arc and dip-
ping south, while the PIA arc had its subduction zone located south and dipping north. Also both the A l b i a n - C a m p a n i a n
( Fig. 9) and Danian-Lower Eocene (Fig. 13) arc systems had the subduction zone located south and dipping north. 
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I N T RO D U C C I Ó N

La constitución geológica del territorio cubano es una
de las más complejas de toda la región Caribe-Antillana,
y quizás por esta misma razón y por sus riquezas natura-
les, ha sido objeto de inve s t i gaciones durante más de un
centenar de años, comenzando por Alejandro de Hum-
boldt, a finales del siglo pasado. 

Esto ha dado por resultado que existan variadas mo-
n ografías y mapas geológicos, editados sucesiva m e n t e
desde 1869 hasta la fecha, que revelan el avance de los
conocimientos y el desarrollo de las teorías sobre el ori-
gen y evolución del territorio. Las obras clásicas sobre
la geología de Cuba fueron elaboradas por Manuel Fe r-
nández de Castro, José Isaac del Corral, Jorge Broder-
mann y Vi g n i e r, Antonio Calvache Dorado, Pedro J. Ber-
múdez, los discípulos de L.M. Rutten, Robert Pa l m e r, y
muchos otros. Asimismo, en las últimas décadas, están
los trabajos de Furrazola et al. (1964), Khudoley (1967),
M eye r h o ff y Hatten (1968, 1974), Khudoley y Meye r-
h o ff (1971), Pardo (1975), Linares, Osatchyi et al.
(1985), Shein (ed., 1985), y muchos más que se citan en
las referencias al final de este trabajo. Las mejores re-
presentaciones de la constitución geológica de Cuba,
que tardarán muchos años antes de ser superadas, son el
mapa geológico a escala 1:250 000 y el mapa tectónico
a escala 1:500 000, publicados en la década de los
ochenta (Pushcharov s ky ed., 1988; Pushcharov s ky ed.,
1989). 

Aquí se presentan de manera sintética las interp r e t a-
ciones del autor sobre la constitución, estructura e his-
toria geológica de Cuba en el marco del Caribe, así co-
mo una serie de mapas que ilustran la evolución del

Caribe, según los trabajos desarrollados en años recien-
tes (Iturr a l d e - Vinent 1981, 1988c, 1994a, 1995, ed.,
1996; Ke rr et al., 1999). El modelo que sobre el origen
y evolución del Caribe aquí se presenta es un paso más
en el desarrollo de los conceptos sostenidos por el autor
sobre este tema, y constituye una altern a t iva al modelo
ya clásico y ampliamente aceptado de Pindell y Barr e t t
(1990) y Pindell (1994). Sin embargo, estos modelos
tienen como limitante los problemas que aún están pen-
dientes de resolver de la geología de las islas. Tal insu-
ficiencia del conocimiento está determinado tanto por
la falta de acceso de muchos autores a la abundante bi-
bl i ografía geológica publicada en Cuba, en revistas a
veces difíciles de conseg u i r, cuanto por la falta de una
obra que sintetize los datos existentes al respecto. A s i-
mismo, hay asuntos sobre los cuales faltan inve s t i ga c i o-
nes adecuadas para adquirir los datos necesarios. Po r
eso, los problemas no están resueltos, ni se pueden re-
s o l verlos en este trabajo, que es apenas una introduc-
ción a la geología de Cuba. Sin embargo, algunos asun-
tos son discutidos en algún detalle, y las ev i d e n c i a s
s u b r ayadas, pues hay una serie de momentos de la geo-
l ogía cubana que son sistemáticamente obviados en las
obras de generalización tectónica, en detrimento del co-
rrecto entendimiento de la geología y la evolución de
Cuba y el Caribe.

MODELO GEOLÓGICO DE CUBA

La constitución geológica de Cuba, de acuerdo al au-
t o r, se puede representar mediante un modelo geológico
como el de las figuras 1 y 2. Según dicho modelo, en Cu-
ba se pueden reconocer dos niveles estructurales princi-
pales, a saber: el substrato plegado y el neoautóctono. 
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S everal post-volcanic and piggy back sedimentary basin are described (Figs. 13-16). The post-volcanic basins evo l ve d
during the Late Campanian-early Danian above the Cretaceous arcs (Figs. 2 and 13), while the mid Danian-Late Eocene
piggy back basins present a distinct development depending on their location above the arcs or above the deformed nort h-
e rn ophiolites (Fig. 13).

The Latest Eocene to Recent Neoauthochthonous is characterized as a series of sedimentary basins, slightly deform e d,
which rest above the deformed foldbelt (Fig. 17). These basins record the history of in situ evolution of several tectonic
blocks, horst/graben style, which accommodated as much as 3,000 meters of sediments in the areas of larger subsidence,
representing a rather low value. This process produced a progr e s s ive extension of the subaereal part of the blocks, up to
the formation of the present day morp h o l og y. 

The paper includes a discussion of the tectonic position of the main elements of the Cuban foldbelt, as well as the im-
plication of these issues for the development of a plate tectonic model of the island (Figs. 18-19). As a consequence, a
Caribbean plate tectonic model is presented as a series of evo l u t i o n a ry maps and cross sections, in order to place the Cuban
g e o l ogy in the context of the Caribbean tectonics (Figs. 20-21).



El substrato plegado está constituido por distintos ti-
pos de terrenos, que constituyen fragmentos de las placas
de Norteamérica, del Caribe y, probablemente, del Pa c í fi-
co. Estos terrenos son tanto de naturaleza continental co-
mo oceánica (Figs. 1 y 2), incluyendo rocas que se datan
desde el Neoproterozoico (940-1000 Ma) hasta el Eoceno
Superior (37 Ma). El origen y evolución de los compo-
nentes del substrato plegado tuvo lugar fuera de los lími-
tes del territorio cubano actual. Así, la geología del subs-
trato plegado de Cuba representa la de terr i t o r i o s
p a l e og e ogr á ficos diversos (distintas placas tectónicas),
tanto del Caribe occidental como del Pa c í fico, hasta su
acrección en el borde meridional de la placa nort e a m e r i-
cana entre el Cretácico y finales del Eoceno. El neoau-
tóctono está representado por las rocas y estructuras ori-
ginadas a partir del Eoceno Superior, que se desarr o l l a r o n
básicamente en el mismo lugar que hoy ocupa el terr i t o-
rio de Cuba, ya formando parte del margen pasivo meri-
dional de la placa de Norteamérica (NOAM). El estudio
del substrato plegado nos ilustra sobre la formación y
evolución del Caribe, en tanto que el análisis del neoau-
tóctono provee los indicios para comprender la historia de
la evolución y consolidación del archipiélago cubano ac-
tual. Ésta es la razón por la cual la geología del neoautóc-
tono se puede entender como la verdadera geología histó-
rica de Cuba. A continuación se describen ambos nive l e s
e s t ructurales con cierto detalle.

S U B S T R ATO PLEGADO

En el substrato plegado se distinguen unidades de
naturaleza continental, otras de naturaleza oceánica y,
finalmente, otras donde ambos elementos están mezcla-
dos con distinto grado de aloctonía (Figs 1, 2, 3 y 4). Las
unidades de naturaleza continental son partes del bl o q u e
Estrecho de la Florida (Mega p l a t a f o rma Florida-Baha-
mas, plataformas de Las Bahamas) y el Te rreno Pinos.
Otros elementos presentan componentes de origen con-
tinental y oceánico mezclados (terrenos Guaniguanico y
E s c a m b r ay). Los segmentos estructurales de naturaleza
oceánica incluyen las ofiolitas septentrionales, los terr e-
nos de Placetas, la corteza oceánica infra-arcos vo l c á n i-
cos y cuatro sistemas de arcos volcánicos. Asimismo, se
distinguen una serie de cuencas postvolcánicas (Campa-
niense al Eoceno Superior) y de antepaís (Paleoceno al
Eoceno Superior). A continuación se describen en cier-
to detalle los elementos componentes del substrato ple-
ga d o .

Bloque Estrecho de la Florida

Al norte de Cuba se encuentran elementos geológicos
c o n t i t u yentes de lo que Pindell y Barrett (1990) recono-
cieron como Bloque Estrecho de la Florida, y que abarcan
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Figura 1. Mapa geológico esquemático con las principales estructuras del substrato plegado de Cuba y algunas localidades referidas
en el texto. 

Figure 1. Schematic geological map of Cuban foldbelt with some localities referred to in the text.



la península de la Florida y las Bahamas (Pindell, 1994).
Rocas del presunto basamento de este bloque se cort a r o n
en los fondos marinos al NW de Cuba (Pe r f o r a c i o n e s
DSDP 537 y 538). Estas rocas son filitas, gneisses y an-
fibolitas de edad Cambro-Ordovícico, cortadas por di-
ques de diabasas del Jurásico Inferior a Medio. Todo este
conjunto es sobreyacido por sedimentos marinos del Cre-
tácico Inferior (Schlager et al., 1984). En las rocas del ba-
samento no se conocen fósiles.

Sobre este basamento se desarrolló inicialmente una
sección constituida por rocas siliciclásticas del Jurásico
I n f e r i o r-Medio(?) al Superior, probablemente en depre-
siones semigrabens. Estos estratos han sido reconocidos
en los perfiles sísmicos marinos (Marton y Buff l e r,
1994), y fueron atravesados por el pozo Great Isaac per-
forado en la isla del mismo nombre en las Bahamas (Me-
ye r h o ff y Hatten, 1974; Ball et al., 1985). En Cuba, rocas
de esta edad se encuentran también como fragmentos en
las brechas de los diapiros salinos de Turiguanó, Punta
A l egre y San Adrián, constituidos por filitas y lutitas ju-
rásicas (Fig. 1), cuya edad se determina por la presencia
de polen y esporas (Meye r h o ff y Hatten, 1968). En los
diapiros de Turiguanó y Punta A l egre aflora principal-
mente la sección representada por evaporitas (anhidritas,
halita, calcita y dolomías) del Jurásico Superior, proba-
blemente del Oxfordiense al Cretácico Inferior (Khudoley
y Meye r h o ff, 1971; Meye r h o ff y Hatten, 1968, 1974). La
composición de esta parte del corte refleja los cambios
o c u rridos en Pangea, que evolucionó, en la región de Flo-
rida-Bahamas, desde una depresión intracontinental hasta
una cuenca oceánica mediterránea (Iturr a l d e - Vinent y
MacPhee, 1999). 

M e ga p l a t a f orma Florida-Bahamas

A partir del Kimmeridgiense, en el Protocaribe occi-
dental se desarrollaron una serie de plataformas carbona-
tadas, una de las cuales, de edad Kimmeridgiense-Ap-
tiense, yace sobre el bloque Estrecho de la Florida, y fue
denominada Mega p l a t a f o rma Florida-Bahamas por Buf-
fler y Hurst (1995). De esta misma época son la platafor-
ma de Yucatán en el bloque Maya y la plataforma de San
Vicente en el terreno Guaniguanico (ver más abajo). La
sección de la mega p l a t a f o rma Florida-Bahamas se ha in-
tersectado en los pozos profundos perforados en la costa
n o rte de Cuba, la península de La Florida, y las Bahamas.
Está representada por dolomías, anhidritas, yesos y hali-
tas (Fig. 2; Furrazola et al., 1964; Meye r h o ff y Hatten,
1974; Iturr a l d e - Vinent y Roque Marrero, 1982a, b; Ro-
que Marrero e Iturr a l d e - Vinent, 1987). Una parte de esta

sección está expuesta en Cuba nororiental, en el lugar co-
nocido como Sierra de Gibara (Fig. 1). Allí afloran dolo-
mías grises masivas de cristales gruesos, cubiertas por ca-
lizas lagunares y de rampa carbonatada con rudistas, que
abarcan como mínimo del Hauteriviense al Aptiense infe-
rior (Luperto Sinni e Iturr a l d e - Vinent, 1993; Rojas et al.,
1995). 

P l a t a f ormas de las Bahamas

Entre el Aptiense y Albiense ocurrió la fracturación y
desmembramiento de la mega p l a t a f o rma Florida-Baha-
mas en unidades menores. Así se diferenciaron varias pla-
t a f o rmas pequeñas separadas por canales de aguas pro-
fundas (Fig. 2; ver también la figura 2 de
I t u rr a l d e - Vinent, 1994). Estas plataformas se han deno-
minado genéricamente como “Plataforma de Bahamas”
en la literatura geológica del Caribe y Cuba, pero lo cier-
to es que se trata de pequeñas unidades, relativamente in-
dependientes, que en el futuro deberían recibir nombres
propios. Este conjunto de plataformas carbonatadas se
m a n t u vo con la misma configuración aproximada hasta el
Maastrichtiense inclusive (Ball et al., 1985; Iturr a l d e - Vi-
nent, 1994a; Buffler y Hurst, 1995).

Las rocas que constituyen las plataformas de Las Ba-
hamas han sido descritas en general por Meye r h o ff y Hat-
ten (1974). En el norte de Cuba, afloran sólo las part e s
más meridionales de Las Bahamas, cuyas secciones es-
t r a t i gr á ficas se han denominado zonas de Cayo Coco y de
Remedios (Figs. 1, 2 y 4; Ducloz y Vuagnat, 1962). A m-
bas zonas aparecen como una faja deformada que se en-
cuentra al norte de Cuba central (Fig. 1). Se diferencian
entre sí por la composición del corte estratigr á fico del A l-
biense-Maastrichtiense (Fig. 2). La zona de Remedios
c o n s t i t u ye una sección de plataforma alargada, que se ex-
tendía de WNW a ESE, en tanto que Cayo Coco era un
canal marino intraplatafórmico. A continuación se carac-
terizan estas unidades en mayor detalle.

Zona de Cayo Coco (canal intra p l a t a f ó r m i c o )

El corte de Cayo Coco se conoce de una serie de po-
zos perforados en los cayos y la faja costera norte de Cu-
ba, y aflora en el lugar conocido como Alturas de Jiguey
( Fig. 1). La sección Aptiense inferior- Turoniense está
constituida por algunos cientos de metros de espesor de
calizas bien estratificadas con raros nódulos y capas de si-
licitas, depositadas en aguas relativamente profundas. És-
tas se cubren por biocalciruditas y calizas de aguas pro-
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fundas de edad Maastrichtiense. No se han encontrado fó-
siles del Coniaciense al Campaniense en los cortes de po-
zos ni afloramientos, lo que sugiere la presencia de un
hiato (aunque no está claro si por erosión submarina o su-
baérea). En estas rocas se han reportado calpionélidos, fo-
raminíferos planctónicos, radiolarios y ammonites (éstos
últimos del Albiense superior). La zona está deform a d a
por fallas inversas y un plegamiento moderado con ve r-
gencia NE (Meye r h o ff y Hatten, 1968; Roque Marrero e
I t u rr a l d e - Vinent, 1987). 

Zona de Remedios (plataforma externa)

Más al sur de la zona de Cayo Coco se disponen los
c o rtes que se han denominado Remedios (Ducloz y Vu a g-
nat, 1962). Estos estratos son conocidos de pozos profun-
dos y afloramientos en la ve rtiente norte de Cuba Central
( Fig. 1; Alturas del Norte de Las Villas y Sierra de Cubi-
t a s ) ( M eye r h o ff y Hatten, 1968, 1974; Pardo, 1975; Itu-
rr a l d e - Vinent, 1981; Iturr a l d e - Vinent y Roque Marr e r o ,
1987; Díaz et al., 1997). En los cortes típicos de Reme-
dios (Fig. 3) dominan las calizas y dolomías, entre las que
se encuentran más comunes las facies de ambientes de la-
guna, donde abundan las algas calcáreas, los foraminífe-
ros de conchas aporcelanadas y arenáceas, los ostrácodos
y algunos moluscos. En menor grado aparecen facies de
b a rras y bancos con rudistas del Cenomaniense (?) y del
Maastrichtiense (Rojas et al., 1995). Más raras son las in-
tercalaciones de micritas finamente estratificadas con ra-
diolarios, calcisferúlidos y foraminíferos planctónicos,
propias de aguas más profundas, que se conocen sobre to-
do en el Cenomaniense, cuando la plataforma sufrió un
hundimiento parcial. En la plataforma no se han podido
i d e n t i ficar secciones de edad Turoniense al Santoniense,
p r o b a blemente debido a la presencia de un hiato, pues hay
una disconformidad en el tope del Cenomaniense (Díaz,
1985; Díaz et al., 1997). Las rocas están intensamente de-
f o rmadas, con pliegues muy apretados con ve rgencia NE
y fallas inversas y planos de corrimiento que separan va-
rios mantos tectónicos. Esta secuencia representa los am-
bientes de una plataforma alargada de rumbo W N W- E S E
que se situó en la antigua periferia meridional de Las Ba-
hamas. Después del Cretácico la porción meridional de
Las Bahamas (zonas de Cayo Coco y Remedios) sufrió
una transformación y su régimen tectónico cambió al de
cuenca de antepaís (Iturr a l d e - Vinent, 1995).

Zona de Camajuaní (talud continental)

Esta zona aflora en Cuba central como una faja de ro-
cas sedimentarias carbonatadas que se disponen justo al
sur de la zona de Remedios (Fig. 1). Por el rumbo se hun-
den bajo distintos mantos tectónicos, tanto al NW en di-
rección a La Habana, como al SE en dirección a Holguín
( P u s h c h a r ov s ky ed., 1988, 1989). Las secciones están
f u e rtemente deformadas y sobrecorridas hacia el NE, a
manera de un conjunto de numerosos plieg u e s / e s c a m a s
tectónicas superpuestas que, a menudo, presentan yacen-
cia casi ve rtical (Fig. 4; Meye r h o ff y Hatten, 1974; Me-
ye r h o ff y Hatten, 1968; Pushcharov s ky et al., 1989). En
las secciones predominan las capas depositadas en mares
profundos, con la presencia común de detrito y biodetrito
calcáreo de aguas poco profundas arrastrado desde la pla-
t a f o rma (zona de Remedios). Dentro de la zona las rocas
más antiguas que se han identificado son calizas del Kim-
meridgiense (Pardo, 1975), con facies de aguas someras
que transicionan hacia aguas profundas al NW (pozos de
exploración petrolera de la Bahía de Cárdenas). La sec-
ción del Tithoniense al Turoniense está representada por
1300 metros de calizas finamente estratificadas, algunas
dolomías y frecuentes capas e intercalaciones de silicitas
radioláricas; con horizontes de calcarenitas y calciru d i t a s .
Estas rocas contienen radiolarios, foraminíferos planctó-
nicos, calpionélidos, calcisferúlidos, microfósiles i n s e r-
tae sedis, y ammonites propios de mar abierto. Después
del hiato Turoniense-Campaniense aparecen calizas he-
mipelágicas maastrichtienses con intercalaciones de sili-
citas, de unos 100 metros de espesor (Figs. 2 y 4; Ducloz
y Vuagnat, 1962; Meye r h o ff y Hatten, 1968, 1974). 

Macizo (terreno) de A s u n c i ó n

Se conoce sólo en el extremo oriental de Cuba (Fi g .
1), donde afloran dolomías, calizas y silicitas metamorfi-
zadas, así como filitas y lutitas, cuya edad se estima del
Jurásico tardío al Cretácico Inferior, de acuerdo a los ra-
diolarios y escasos foraminíferos bentónicos que contie-
nen (Fig. 1; Millán y Somin, 1985a, b). Está en contacto
tectónico por debajo de las anfibolitas Güira de Jauco y
de las metavulcanitas cretácicas del Purial (Fig. 1). A l g u-
nos autores lo consideran un equivalente del macizo del
E s c a m b r ay (Millán y Somin, 1985a, b), pero tal punto de
vista no tiene mucho fundamento, pues en el Escambray
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Figura 2. Columnas tectonoestratigr á ficas de las principales estructuras del substrato plegado de Cuba. Ubicación en las figuras 1, 2 y 3.

Figure 2. Tectonostratigraphic columns of the principal structural units of the foldbelt. For location see Figs. 1, 2 and 3. 
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Figura 3. Mapa tectónico esquemático de Cuba occidental, perfiles y columnas estratigráficas simplificadas (adaptado de Pszczol-
kowski ed., 1983; Pushcharovsky ed., 1988, 1989; Rosencrantz, 1990). 

Figure 3. Schematic tectonic map of western Cuba, with simplified stratigraphic columns and cross section. 



h ay una variedad mucho mayor de rocas. Una ex p l i c a c i ó n
más sencilla es que se trata de un afloramiento de las zo-
nas de Remedios/Camajuaní, con metamorfismo reg i o n a l
( I t u rr a l d e - Vinent, 1994a) (Fig. 1). Este último criterio se
a p oya en el hecho de que, según las interpretaciones geo-
físicas, en Cuba oriental, bajo las ofiolitas y vulcanitas
alóctonas, se encuentra una sección del margen continen-
tal (Shein ed., 1985; Pe r egi, 1999); y en el hallazgo de fo-
raminíferos bentónicos típicos las plataformas carbonata-
das en los mármoles de esta localidad (ver listado de
fósiles en Somin y Millán, 1985a).

Te r r enos sudoccidentales

En Cuba se han reconocido los llamados Te rrenos Su-
doccidentales (Guaniguanico, Escambray y Pinos; Itu-
rr a l d e - Vinent, 1994a), que tienen en común su aloctonía,
un cierto grado de metamorfismo, y que contienen ele-
mentos tectonoestratigr á ficos desprendidos del marg e n
continental del bloque Maya (Península de Yu c a t á n ) .

Te r reno Guaniguanico

Este terreno está situado en Cuba occidental, como un
extenso afloramiento de compleja estructura interna. Las
rocas expuestas se han dividido en varias secciones lito-
e s t r a t i gr á ficas (Cangre, Los Órganos, Rosario Sur, Rosa-
rio Norte y Quiñones-Guajaibón), que afloran como fa j a s
d e f o rmadas de rumbo NE a SW (Figs. 2 y 3). Estas de-
f o rmaciones tienen ve rgencia N y NW, y son el resultado
de la superposición de varias unidades de mantos de co-
rrimiento empujados hacia el N-NW, que posteriorm e n t e
fueron deformados como una cúpula periclinal cuyo eje
se hunde hacia el E. Los mantos tectónicos en Guanigua-
nico, a diferencia del área norte de Cuba central, tienen
poca inclinación (Piotrowska, 1976; Bralower e Iturr a l d e -
Vinent, 1997). 

Zonas de Los Órganos y Cangr e

Ocupan la mayor parte del terreno Guaniguanico, jus-
to al norte de la falla Pinar (Fig. 3). La sección más anti-
gua que se conoce son estratos del Jurásico Inferior- M e-
dio al Oxfordiense inferior, con espesor estimado entre
3000 y 5000 metros, representados por areniscas, lutitas,
p i z a rras y escasos conglomerados, con raros cuerpos con-
cordantes de diabasas y diques de gabroides y diabasas,
con un metamorfismo moderado. En las lutitas y pizarr a s
se encuentran restos de helechos, polen y esporas de he-

lechos, coníferas y cicadáceas, así como ocasionales ca-
pas de lumaquelas de pelecípodos (Pszczolkowski ed.,
1987). Estas capas se depositaron en depresiones intra-
continentales con ambientes deltaicos, lagunares y muy
localmente de mar somero (Haczewski, 1976). Las capas
descritas se cubren por areniscas, lutitas y calizas de
aguas marinas someras, del Oxfordiense medio al supe-
r i o r, que representan la primera transgresión marina im-
p o rtante que completa la extensión del Te t hys hasta el Ca-
ribe y el Golfo de México (Iturr a l d e - Vinent y MacPhee,
1999; Fig. 2). En aquellos mares proliferó una rica biota
i n t egrada por peces ganoideos, plesiosauroides, pterosau-
rios, cocodriliformes, ammonites y pelecípodos (Iturr a l-
d e - Vinent y Norell, 1996). Entre las rocas del Oxfordien-
se hay algunas capas finas de diabasas, basaltos e
hialoclastitas (Pszczolkowski ed., 1987). 

Más arriba los cortes contienen calizas bien estratifi-
cadas que pasan a masivas del Oxfordiense superior al
Tithoniense inferior, depositadas en condiciones de plata-
f o rma carbonatada (Plataforma San Vicente). La recrista-
lización ha destruido muchos de los fósiles en estas rocas,
h oy representados por escasos microfósiles y algunos mo-
luscos (Pszczolkowski ed., 1987). Durante el Ti t h o n i e n s e
la plataforma se hunde y sobre ella se depositan en con-
cordancia calizas con silicitas intercaladas, bien estratifi-
cadas, de aguas más profundas, que se extienden hasta el
Cenomaniense. En estas rocas aparecen abundantes am-
monites, algunos pelecípodos pelágicos, calpionélidos,
microfósiles insertae sedis, etc. Sobre un hiato que abar-
ca del Turoniense al Campaniense, los estratos del Cam-
paniense-Maastrichtiense, son calizas y silicitas de aguas
profundas, con raras intercalaciones de lutitas, que con-
tienen radiolarios, foraminíferos planctónicos y otros mi-
crofósiles (Hatten 1957; Pszczolkowski ed., 1987). La
Zona de Cangre es una faja plegada y metamorfizada en
condiciones de alta presión, ubicada por el rumbo de la
falla Pinar (Fig. 1, 3), cuyo protolito son rocas semejantes
a las de la zona de Los Órganos (Somin y Millán, 1992;
P s z c z o l kowski ed., 1987).

Zonas Rosario Sur y Nort e

Estas zonas están ubicadas como se muestra en la fi-
gura 3, en posición tectónica sobre Los Órganos. En la
zona de Rosario Sur las rocas del Jurásico Inferior(?) al
Oxfordiense son semejantes a las descritas anteriorm e n t e
en Los Órganos, pero ellas faltan por completo en la zo-
na Rosario Norte (Fig. 2). También propio de la zona Ro-
sario Sur es un potente cuerpo de basaltos con almohadi-
llas intercalados con calizas y lutitas, de casi 400 metros
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Figura 4. Mapa tectónico esquemático de Cuba central, columnas estratigráficas y perfil simplificados (adaptado de Bush y Sherba-
kova, 1986; Pushcharovsky ed., 1988, 1989; Kantshev ed., 1976).

Figure 4. Schematic tectonic map of central Cuba, with simplified stratigraphic columns and cross section.



de espesor (Fig. 2; Pszczolkowski ed., 1987). Se trata de
basitas de rift intracontinental (Iturr a l d e - Vinent, 1988c;
Ke rr et al., 1999). 

Las secciones suprayacentes de edad Kimmeridgien-
s e - Tithoniense, en ambas zonas de Rosario, se distinguen
de aquéllas de Los Órganos por la ausencia de las calizas
de plataforma (Miembro San Vicente), que están sustitui-
das por calizas y pizarras calcáreas bien estratificadas, de
facies de cuenca marina, que contienen capas intercaladas
de detritos (calcarenitas) derivados de la plataforma (Fi g .
2; Pszczolkowski, 1978). El Tithoniense tardío está repre-
sentado por calizas bien estratificadas con intercalaciones
de silicitas, indicando una profundización del fondo de la
cuenca; evento que se refleja también en las secciones de
Los Órganos y de Camajuaní y Placetas de Cuba central
( Fig. 2). La sección del Cretácico Neocomiense a Tu r o-
niense se compone de calizas, pizarras y areniscas arcósi-
cas, de ambiente de aguas profundas. Muy peculiar es un
potente horizonte de silicitas del A l b i e n s e - C e n o m a n i e n s e
que ocurre sobre todo en la zona de Rosario Norte al igual
que en las secciones de Placetas (Cuba central). El Cretá-
cico Turoniense-Santoniense(?) está representado por un
hiato que lo sobreyacen calizas, lutitas y argilitas del
Campaniense-Maastrichtiense (Pszczolkowski ed., 1987).
Todas las rocas descritas contienen principalmente micro-
fósiles pelágicos, es decir, radiolarios, calpionélidos, i n-
sertae sedis, foraminíferos, ostrácodos, calcisferúlidos,
etc. Estas secciones están coronadas por un potente depó-
sito de calciturbiditas (Fo rmación Cacarajícara), que so-
b r eyace rocas desde el Tithoniense hasta el Campaniense,
y cuya edad se ha definido clásicamente como Maas-
trichtiense (Hatten, 1957; Pardo, 1975; Pszczolkow s k i
1986b; Pszczolkowski ed., 1987). Sin embargo, la posibi-
lidad de que estas rocas correspondan a una capa del lí-
mite Cretácico-Terciario no se puede dejar de considerar. 

Zona de Quiñones/Guajaibón

Las rocas de esta zona yacen en posición tectónica so-
bre las de Rosario Norte (Fig. 3). La secuencia estratigr á-
fica de Quiñones/Guajaibón se distingue porque los de-
pósitos del Jurásico Superior y más jóvenes contienen un
volumen reducido del componente clástico en compara-
ción con los cortes de Rosario. Del Jurásico Superior al
Aptiense se encuentran calizas pelágicas con calpionéli-
dos, insertae sedis, foraminíferos y otros microfósiles,
propias de una cuenca marina profunda. Estas rocas están
p l egadas y en contacto tectónico con calizas propias de un
banco carbonatado del Albiense-Cenomaniense (Platafor-
ma Guajaibón), donde proliferaron algas calcáreas, fora-

miníferos bentónicos, y ostrácodos. Aquí hay un hiato del
Turoniense al Santoniense, y las capas del Campaniense y
Maastrichtiense no se distinguen de las que aparecen en
la seccion norte de Rosario (Fig. 3). Las rocas del Cam-
paniense en las secciones de Quiñones-Guajaibón y Ro-
sario Norte contienen detritos procedentes de la erosión
de rocas volcánicas (Pszczolkowski, 1978), sugiriendo la
presencia de afloramientos del arco volcánico y/o ofi o l i-
tas (alóctonos) en el área de aportes. El origen del banco
carbonatado Guajaibón no está bien determinado. Una
hipótesis es que se trata de una estructura al estilo del Pi-
nar Knoll (Díaz et al., 1997), pero puede también ser in-
t e rpretado como un segmento arrancado de la plataform a
de Yucatán (A. Pszczolkowski, comun. personal, 1997).

Las deformaciones del terreno Guaniguanico provo-
caron un metamorfismo regional de bajo grado, general-
mente por debajo de la facies de esquistos verdes, a ex-
cepción de la zona Cangre, donde alcanza la facies de
esquistos azules. Estas deformaciones ocurrieron princi-
palmente en el Eoceno Inferior a Medio, al igual que el
m e t a m o r fismo (Pszczolkowski, 1985) y dieron lugar a la
f o rmación de un apilamiento de mantos tectónicos proce-
dentes del S-SE (Figura 3; Riga s s i - S t u d e r, 1963; Pio-
t r owska, 1976). Sin embargo, el estilo del emplazamiento
de los mantos determinó que las zonas antes descritas
y a z gan en una posición inversa a la que tenían en la cuen-
ca original (Iturr a l d e - Vinent, 1994a; Bralower e Iturr a l d e -
Vinent, 1997), asunto que se discute más adelante (ve a
cuenca de antepaís Guaniguanico).

Te r reno Escambra y

Este terreno se encuentra al sur de Cuba central y se
presenta como una ventana tectónica por debajo de las
unidades del arco volcánico y su basamento oceánico
( Figs. 1 y 4). En general se trata de un terreno multidefor-
mado, con una compleja estructura interna de mantos de
c o rrimientos y una deformación cupuliforme tardía. El
E s c a m b r ay es un macizo con metamorfismo zonado des-
de alta presión (esquistos azules y eclogitas) hasta presio-
nes moderadas a bajas (esquistos verdes) (Somin y Millán,
1981). En el corte se encuentran imbricados mantos de ro-
cas metasedimentarias y metamagmáticas y sus deriva d o s .

Secciones metasedimentarias

Las capas de rocas metasedimentarias son las más co-
munes en el Escambray (Fig. 2; Millán y Somin, 1981).
La base del corte son probablemente rocas metasiliciclás-
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ticas del Jurásico Inferior-Medio(?), cubiertas por már-
moles y filitas interestratificadas del Oxfordiense, que
ocasionalmente presentan horizontes intercalados de ro-
cas verdes (metavolcánicas básicas). Éstas se cubren por
m á rmoles, tanto masivos (tipo San Juán) como bien es-
t r a t i ficados, así como secciones metasiliciclásticas. Estas
secciones se han datado gracias al hallazgo de ammonites
del Oxfordiense y Tithoniense, así como de radiolarios
del Cretácico. Ellas se asemejan mucho por su litología a
los cortes de las zonas de Cangre, Los Órganos y Rosario
Sur antes descritas (Millán y Myczyñski, 1978; Millán y
Somin, 1981; Somin y Millán, 1981). 

Secciones metavulcanógenas (Fig. 2)

Las secciones de metamorfitas compuestas por inter-
calaciones de rocas cuyos protolitos son probabl e m e n t e
de arco volcánico se han descrito del Valle de Ya g u a n a b o
en el Escambray (Millán y Somin, 1985a). Se trata de es-
quistos verdes de caracter metavulcanógeno básico (to-
bas, lavas y aglomerados metamorfizados), con capas
d e l gadas intercaladas de mármol gris. En ocasiones se
o b s e rvan secciones con estratificación rítmica y gr a n u l o-
metría gradacional normal de gruesa a fina, y aisladas ca-
pas de metasilicitas. Se datan del Cretácico indiferencia-
do (Millán y Somin, 1981, 1985a).

M e t a o fiolitas Yay a b o

En el Escambray se encuentran mantos tectónicos de
o fiolitas, distintamente metamorfizadas, que pudieran re-
p r e s e n t a r, desde el punto de vista estructural, un análog o
de las olistoplacas alóctonas de semejante composición
que aparecen en los olistostromas de Guaniguanico. Se
componen de serpentinitas asociadas a grandes cuerp o s
de anfibolitas, a veces granatíferas, bastante esquistosas,
con intercalaciones de metasilicitas, cuyo protolito eran
basitas oceánicas (Millán y Somin, 1981, 1985a, b). 

Las complejas relaciones tectónicas existentes entre
los conjuntos rocosos que constituyen el macizo del Es-
c a m b r ay, así como su metamorfismo zonal, que alcanza
variedades de muy alta presión (Millán y Somin, 1981),
sugieren que el macizo se formó en las condiciones de un
prisma de acrección, probablemente vinculado a una zo-
na de subducción (Iturr a l d e - Vinent, 1994a, b). Los proto-
litos sedimentarios fueron probablemente introducidos en
la zona de subducción durante el Cretácico Superior, y se
mezclaron así con fragmentos del fondo oceánico (meta-
o fiolitas) y del arco volcánico del Cretácico. Después que

el conjunto plegado y metamorfizado de tipo Escambray
se emplazó en la profundidad, el conjunto se elevó como
una gran cúpula y en la actualidad aflora a manera de dos
ventanas tectónicas entre los complejos del arco y su ba-
samento oceánico (Fig. 1 y 4; Somin, 1977; Somin y Mi-
llán, 1976, 1981). Los estudios estructurales del macizo
del Escambray sugieren que el transporte de los elemen-
tos tectónicos que lo integran ocurrió de norte a sur, co-
mo es de esperar si el macizo se insertó de sur a norte en
una zona de subducción (Pushcharov s ky ed., 1988, 1989). 

Te r reno Pinos

Este terreno está situado en la Isla de la Juve n t u d, y se
caracteriza como un macizo con metamorfismo barr o-
viense de presión y temperaturas medias (Figs. 1, 2 y 3;
Millán, 1975). Por el norte este terreno está cubierto por
un manto tectónico de vulcanitas de arco no metamorfi-
zadas (Fig. 3; zona Sabana Grande). El corte tiene una
sección inferior constituida por rocas metasiliciclásticas
con capas intercaladas de mármoles y algunas anfi b o l i t a s
( m e t avulcanitas?). Hacia arriba los mármoles con inter-
calaciones de metaclastitas finas y raras anfibolitas (me-
t avulcanitas?) son más abundantes. En las rocas descritas
se han encontrado, a pesar del metamorfismo, restos fósi-
les de ammonites(?) y foraminíferos bentónicos mesozoi-
cos (Millán, 1975; Millán y Somin, 1985b; Somin y Mi-
llán, 1981). Esto permite sugerir que este bloque tuvo una
historia geológica propia de un margen continental pasi-
vo (Iturr a l d e - Vinent, 1994a, b). En sentido muy general,
de acuerdo a su composición litoestratigr á fica, la sección
inferior (Jurásico Inferior a Medio(?)) de Pinos se aseme-
jan a las de los terrenos Guaniguanico y Escambray de la
misma edad, pero en Pinos faltan los cortes potentes de
calizas que se encuentran en Escambray y Guaniguanico
( Fig. 2; Millán, 1975; Somin y Millán, 1981).

Unidades oceánicas alóctonas

Las ofiolitas, los terrenos de Placetas y las asociacio-
nes de arco volcánico se pueden agrupar como unidades
geológicas de naturaleza oceánica, para contrastarlas con
las descritas anteriormente. Ellas son muy comunes en el
t e rritorio de Cuba, y están representadas por las secuen-
cias de rocas sedimentarias marinas de Placetas, las ofi o-
litas del cinturón septentrional, la corteza oceánica infra-
arco volcánico, los arcos volcánicos PIA y boninítico, el
arco volcánico Albiense-Campaniense y el arco vo l c á n i-
co paleogénico. Todas estas entidades geológicas yacen
alóctonas en el substrato plega d o .
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Te r renos de Placetas (cuenca pro t o c a r i b e ñ a )

Al sur de la zona de Camajuaní en Cuba central, se
dispone una sutura tectónica de primer orden, a lo larg o
de la cual se encuentra un melange de serpentinitas, ga-
bros y anfibolitas muy deformadas (Fig. 4). Dentro de es-
te melange están embebidos una serie de cuerpos de ro-
cas sedimentarias, que en planta tienen aspecto
l e n t i f o rme, alargados de NW a SE o plegados por el ru m-
bo con el casi eje ve rtical (Pushcharov s ky ed., 1988,
1989). Como se observa en la figura 4, estos cuerpos de
rocas sedimentarias están relativamente aislados unos de
otros, formando terrenos tectónicos cuyas secuencias es-
t r a t i gr á ficas son similares entre sí (Ducloz y Vu a g n a t ,
1962; Meye r h o ff y Hatten, 1968; Pardo, 1975). Las rocas
sedimentarias en estos “terrenos”están intensamente de-
f o rmadas y forman una serie de escamas tectónicas su-
p e rpuestas, cuyas fallas y planos axiales de pliegues a
menudo tienen yacencia cercana a la ve rtical (ver mapa
geológico de Cuba, Pushcharov s ky, 1988). El afloramien-
to más oriental de estos terrenos lo constituye la Sierra de
Camaján (Fig. 1). La estructura de estos terrenos es el re-
sultado probable de una combinación de empujes hacia el
n o rte con movimientos siniestros por el rumbo NW- S E
( I t u rr a l d e - Vinent, 1981; Ducloz, 1989). 

Las rocas más antiguas conocidas en esta zona son
m á rmoles y metasiliciclastitas de edad Neoproterozoico,
c o rtadas por pequeños cuerpos de granitos del Jurásico
Medio, que afloran en Playa Menéndez, Socorro y Sierr a
Morena (Figs. 1, 2, 4; Somin y Millán, 1981; Renne et al.,
1989); que se cubren por un paleosuelo arcósico y calizas
del Tithoniense (Figs. 2 y 4; Pardo, 1975; Pszczolkow s k i ,
1986b). En Sierra de Camaján las rocas más antiguas co-
nocidas son basaltos, hialoclastitas y tufitas del Ti t h o-
niense (Iturr a l d e - Vinent y Marí Morales, 1988), que ya-
cen concordantes bajo las calizas del Ti t h o n i e n s e
s u p e r i o r. Las rocas del Tithoniense al Turoniense en todos
estos terrenos se diferencian poco y alcanzan unos 1000
metros de espesor. Son intercalaciones finamente estrati-
ficadas de calizas, silicitas radioláricas, rocas siliciclásti-
cas, pizarras, y calcarenitas, con microfósiles insertae se-
d i s, calpionélidos, foraminíferos planctónicos,
radiolarios, calcisferúlidos, ostrácodos y ammonites de
aguas profundas. Las capas del Maastrichtiense aparecen
después del hiato Turoniense-Campaniense, y están re-
presentadas por calcarenitas y calciruditas -que alcanzan
los 350 metros de espesor- que hacia arriba transicionan
en calizas hemipelágicas con intercalaciones de silicitas
de unas decenas de metros de espesor. En las calcarenitas
y calciruditas hay microfósiles plantónicos, junto con de-
tritos de rudistas y foraminíferos bentónicos redeposita-

dos desde elevados de aguas someras (Ducloz y Vu a g n a t ,
1962; Meye r h o ff y Hatten, 1968; Pardo, 1975; Iturr a l d e -
Vinent y Roque Marrero, 1982a; Pszczolkowski, 1986a). 

Desde el punto de vista estratigr á fico la sección de
Placetas es comparable con la denominada Rosario Nort e
en el terreno Guaniguanico (Pszczolkowski, 1986b; ed.,
1987), lo cual indujo a diversos autores a concluir que el
t e rreno Guaniguanico formó parte de Las Bahamas. Sin
e m b a rgo, esta conclusión no toma en cuenta el carácter
alóctono de los terrenos de Placetas. Es más correcto asu-
mir que estas secciones se asemejan entre sí dado que am-
bas representan los depósitos que rellenaron el fondo del
ProtoCaribe durante el Mesozoico, los que hoy están de-
f o rmados y apilados contra la placa norteamericana (Ro-
sencrantz, 1995).

O fiolitas del cinturón septentrional

Estas rocas afloran como una serie de cuerpos alarga-
dos en la mitad septentrional de la isla de Cuba, entre Ca-
jálbana al oeste y Baracoa al este (Figs. 2 y 4). Ellas tie-
nen distintas maneras de presentarse en superficie: como
fajas estrechas muy deformadas asociadas a zonas de fa-
llas, o bien como mantos tectónicos de diversa potencia.
Las fajas estrechas se conocen bien a lo largo de la fa l l a
P i n a r, en el plano de las fallas que limitan las zonas ple-
gadas del norte de Cuba central, así como entre planos de
fallas de sobrecorrimiento e inversas (Figs. 1, 3, 4, 5). Los
mantos tectónicos de ofiolitas pueden presentar la “estra-
t i grafía” interna del macizo bien preservada (como en
C a m a g ü ey) o presentar un intenso grado de desmembra-
miento y mezcla con otras unidades geológicas (como en
Bahía Honda, La Habana, Matanzas y Holguín). En estos
casos los cuerpos de ofiolitas están mezcladas con esca-
mas tectónicas de arco volcánico y terrenos de Placetas
( Figs. 3, 4 y 5).

Composición de las ofiolitas 

Estudios petrogr á ficos y petrológicos de las ofi o l i t a s
cubanas se pueden encontrar en Andó et al. (1989), Fo n-
seca et al. (1984, 1990), Iturr a l d e - Vinent, et al. (1986),
Ke rr et al. (1999) y otros (ver referencias en Iturr a l d e - Vi-
nent ed., 1996). Gracias a estos trabajos los complejos
componentes de las ofiolitas septentrionales se pueden
caracterizar del modo siguiente (Fig. 6):

Complejo Peridotítico (tectonitas). Harzbu rgitas, en
menor grado websteritas y lherzolitas, con bolsones aisla-
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dos de dunitas, todas serpentinizadas. Raros diques de ga-
broides. Ocasionalmente cromititas podiformes. Estas ro-
cas están usualmente muy deformadas y formando cuer-
pos potentes que afloran ex t e n s a m e n t e .

Complejo Transicional. Harzbu rgitas, lherzolitas y
websteritas con bolsones y bandas duníticas, todas ser-
pentinizadas, a veces con cromititas podiformes. Gabroi-
des como cuerpos y diques. Diques aislados de plagio-
granitos. En ocasiones se observan complejos haces
e n t r e c ruzados de diques zonados de plagioclasitas, ga-
broides y pegmatitas impregnando una masa de serp e n t i-
nitas brechosas, probables representantes de antiguas cá-
maras magmáticas colapsadas. El complejo transicional
aflora más limitadamente que el anterior y está mejor do-
cumentado en Holguín (Andó et al., 1989).

Complejo Cumulativo. Cúmulos máficos (gabros oli-
vínicos, noritas, troctolitas y anortositas) y ultramáfi c o s
(lherzolitas, websteritas, harzbu rgitas y raras dunitas), to-
dos serpentinizados. Ocasionales cuerpos podiformes y
venas cortantes de cromititas. Diques de gabroides, pla-
gioclasitas y plagiogranitos. En la parte superior de la
sección puede aparecer un cuerpo potente de gabros iso-
trópicos. Los cúmulos máficos están presentes en la ma-
yoría de los macizos de ofiolitas, pero están mejor docu-
mentados en Santa Clara, Camagüey, Holguín y
M ayarí-Baracoa (Fig. 5).

Diques de diabasas. Emplazados entre los complejos
transicional y cumulativo, en menor grado en el comple-
jo peridotítico, se encuentran diques de diabasas, ga b r o -
diabasas y doleritas, aislados o en haces poco densos. En
el macizo Mayarí-Baracoa, cerca de Mayarí (Fig. 5), los
diques de diabasas tienen pocos centímetros de espesor y
se encuentran en haces paralelos entre las ultramafitas, a
distancias de 1 a 5 metros uno de otro, con una inclina-
ción de unos 50-70 grados. En el macizo Camagüey, los
diques de diabasas apenas alcanzan unas decenas de cen-
tímetros de espesor por unos cientos de metros de largo y
se encuentran entre ultramafitas y gabros, a distancias de
varias decenas de metros. A veces, las diabasas aparecen
como bloques aislados entre las ofiolitas deformadas, res-
tos de antiguos diques ahora dislocados. En la porción
oriental del macizo de Camagüey aparece una masa de di-

ques paralelos de diabasas entre basaltos, con una ve r d a-
dera configuración de sheeted dikes. El conjunto tiene
una extensión de varios kilómetros cuadrados y forma un
lente tectónico envuelto por serpentinitas deformadas. 

Geoquímica de las ofi o l i t a s

Para estudiar la geoquímica de los minerales compo-
nentes de las ultramafitas (Ol-Opx-Cpx), Zamarsky y Ku-
d e l á s ková (1984) y Kudelásek et al. (1962, 1984, 1989)
utilizaron harzbu rgitas del complejo peridotítico y lherzo-
litas del complejo cumulativo (Figs. 6 y 7). Ellos establ e-
cieron que el olivino en las harzbu rgitas presenta va l o r e s
de Fo= 92,7-93,9 mol. % y las lherzolitas menores, con
Fo= 88,55-89.6 mol. %, como lo demuestra su más alto
c o e ficiente Mg/Fe. El clinopiroxeno en las harzbu rg i t a s
tiene valores de En= 91,0-92,35 mol. % y en las lherzoli-
tas de En= 88,89-89,75 mol. %, así como una mayor ra-
zón Mg/Fe. Un enriquecimiento del Mg a expensas del Fe
se observó en el complejo peridotítico, en tanto que el Fe
está más concentrado en las lherzolitas del complejo cu-
m u l a t ivo. El NiO es más abundante en los minerales com-
ponentes de las peridotitas del complejo peridotítico (Ol-
Opx-Cpx), que en las del complejo cumulativo, sobre
todo en los piroxenos. Además, la relación
M g O / ( M g O + FeO) varía entre 0,82-0,85 en las peridotitas
del complejo peridotítico y entre 0,71-0,84 en las del
complejo cumulativo .

El comportamiento de los elementos principales en
roca total fue estudiado por Zamarsky y Ku d e l á s kov á
(1984), Kudelásek et al. (1962, 1984), Fonseca et al.
(1984) y Andó et al. (1989). Los diagramas AFM mues-
tran claramente que se trata de una asociación ofi o l í t i c a
típica (Fig. 7), mientras que el gr á fico CaO-MgO-Al2O3
denota las diferencias en el contenido de CaO, entre las
u l t r a m a fitas de los complejos peridotítico y cumulativo
de una parte, y entre el conjunto de dichas rocas con los
gabroides y diabasas de otra (Fig. 7). Según Fonseca et al.
(1990) las ultramafitas cumulativas (lherzolitas y we h r l i-
tas) difieren de las tectonitas (dunitas y harzbu rgitas) en
su mayor contenido de Ca y Fe y más bajas concentracio-
nes de Ni. En los gabros cumulativos e isotrópicos el Ca,
Fe y Al aumentan sus concentraciones. Por los contenidos
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Figura 5. Mapa de los afloramientos de las ofiolitas de Cuba y dos perfiles característicos. El perfil de Camagüey basado en las in-
vestigaciones geólogo/geofísicas de Iturralde-Vinent et al. ed., 1981, 1986; ed., 1987; y el de Oriente en los datos geofísicos de Bush
y Sherbakova, 1986; Shein ed., 1985; Pushcharovsky ed., 1988, 1989. 

Figure 5. Map of the outcrops of the ophiolites and two characteristic cross sections. These cross sections were chosen to illustrate two
different tectonic settings of the ophiolites, in addition to the structural position represented elsewere (Figs. 3, 4 and 13).



promedio de los metales (Fig. 7) se confi rma la pert e n e n-
cia de todas las rocas estudiadas a las ofiolitas y se ob-
s e rva claramente la diferenciación de sus complejos com-
ponentes. 

Las peridotitas (dunitas y harzbu rgitas) y sus equiva-
lentes serpentinizados exhiben una composición primitiva
y relativamente uniforme en cuanto al contenido de meta-
les principales. Esto fue confi rmado por Fonseca et al.
(1990) al estudiar las serpentinitas del cinturón septentrio-

nal. Sin embargo, estos autores notaron que la faja de Ca-
jálbana se diferencia marcadamente de esta tendencia por
sus menores contenidos de Cr, Co y Zn, y mayores con-
centraciones de Sc, Ba y Sr, lo que relacionan con dife-
rencias locales de la composición del manto. Zamarsky y
Ku d e l á s ková (1984) y Kudelásek et al. (1989) también es-
tudiaron los elementos minoritarios, principalmente en las
o fiolitas del cinturón septentrional. El promedio de las
muestras de las regiones occidental, central y oriental de-
muestra que no hay grandes diferencias entre ellas. Pero se
c o n fi rma el carácter más “primitivo” de las ultramafi t a s
del complejo peridotítico en comparación con el cumula-
t ivo, pues las primeras tienen los mayores valores de Co y
Ni y las segundas están enriquecidas en Sc, Ti y V. 

En los gabroides del cinturón septentrional se destaca
el comportamiento distinto de los contenidos de elemen-
tos minoritarios. El Ti y Sc aumentan su concentración
respecto a las ultramafitas, disminuye el de V y se redu-
cen considerablemente los valores de Cr, Co y Ni. Los ga-
bros cumulativos y no cumulativos se distinguen por la
m ayor concentración de elementos litófilos en los no cu-
m u l a t ivos (isotrópicos) y la reducción de los contenidos
de Cr, Ni y Co. 

El diagrama geoquímico (Fig. 7) para los gabros del
cinturón septentrional ilustra cómo todas las muestras
analizadas por Fonseca et al. (1990) están comprendidas
dentro de los valores propios de las ofiolitas. En part i c u-
l a r, es interesante observar cómo se agrupan en tres clus-
ters, dos con valores relativamente altos y uno con conte-
nidos moderados a bajos de titanio. En ambos tipos de
clusters participan muestras de las áreas de Holguín y Vi-
lla Clara y del macizo de Mayarí, pero las muestras de las
áreas de Cajálbana y Camagüey se concentran en el clus-
ter de contenidos bajo a moderado de titanio. 

Indicio de la heterogeneidad composicional de las
o fiolitas septentrionales pudiera ser la concentración de
cromititas. Por ejemplo, desde Cajálbana hasta Villa Cla-
ra, apenas se conoce uno que otro pequeño filón de cro-
mitita. En contraste, las menas cromíferas se concentran
por cientos de cuerpos en Camagüey, hay unos pocos
c u e rpos en Holguín, y de nuevo son abundantes entre Ma-
yarí y Moa-Baracoa. La composición química de estas
menas presenta diferencias notables entre Camagüey,
M ayarí y Moa-Baracoa, donde son relativamente abu n-
dantes. Este cuadro geoquímico afi rma la cuestión de la
i n h o m ogeneidad primaria de las ofiolitas septentrionales
y puede fundamentar el hecho de que se trate de distintos
c u e rpos hoy tectónicamente mezclados, como se observa
en el perfil Camagüey de la figura 5. 
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Figura 6. Columna litológica idealizada de las ofiolitas septen-
trionales (modificada de Iturralde-Vinent, 1990). 

Figure 6. Idealized lithological column of the Northern ophio-
lites, illustrating the components of the sections (ultramafic
tectonites, cummulative gabbroids and isotropic gabbroids).
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Figura 7. Diagramas geoquímicos de las ofiolitas de Cuba (modificados de Kudelásek et al., 1984 y Fonseca et al., 1990). 

Figure 7. Geochemical diagrams of Cuban ophiolites which illustrate the trend of the bulk chemical composition of the different op-
hiolite elements.



Datación de las ofi o l i t a s

La edad de las ofiolitas es muy difícil de determ i n a r,
pues existen relativamente pocos datos fehacientes. En pri-
mera instancia se puede afi rmar que los complejos de ultra-
m a fitas y gabroides son al menos pre-Tithoniense, pues se

cubren rocas de esta edad y más jóvenes (Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996; Llanes Castro et al., 1998). También se dispone
de algunas dataciones K-Ar en roca total y en minerales ais-
lados, que oscilan entre 160 y 50 Ma (Fig. 8; Iturr a l d e - Vi-
nent ed., 1996), lo que define su antiguedad mínima como
Jurásico Oxfordiense. Sin embargo, es muy probable que la
m ayoría de las dataciones que corresponden al Cretácico y
Terciario se relacionen con eventos tectónicos, y no tenga n
relación con la antigüedad del protolito.

Posición tectónica y edad del emplazamiento

En general, la posición tectónica de los distintos cuer-
pos comprendidos dentro de las ofiolitas septentrionales
( Fig. 5) fue descrita anteriormente (vea Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996), por eso se hace referencia a este asunto breve-
mente. Las ofiolitas en Cuba occidental, de sur a nort e ,
aparecen como finos horizontes imbricados con rocas
vulcanógeno-sedimentarias (Faja Felicidades), forman un
manto tectónico potente denominado Cajábana, y éste se
cubre por el manto alóctono Bahía Honda, constituido por
vulcanitas de arco (Fig. 3). En este caso, las ofiolitas y
vulcanitas están totalmente separadas de sus raíces, a con-
secuencia del levantamiento cupular del terreno Guani-
guanico (véase perfil de la Fig. 3). Las ofiolitas que se ex-
tienden entre La Habana y Holguín descansan sobre la
faja deformada de las zonas de Camajuaní y Remedios,
están mezcladas con los terrenos de Placetas, y se cubren
por unidades de arco volcánico. En ocasiones, los cuerp o s
de vulcanitas y ofiolitas están íntimamente mezclados,
como en La Habana-Matanzas, Santa Clara, partes de Ca-
m a g ü ey, y en Holguín (Figs. 1 y 5). Obsérvese en el per-
fil de las ofiolitas de Camagüey (Fig. 5) cómo el alócto-
no ofiolítico está formado, de modo que el manto inferior
contiene terrenos de Placetas (Sierra de Camaján), y el
manto superior elementos alóctonos del arco volcánico. 

H ay autores que consideran que las raíces de los cuer-
pos de ofiolitas septentrionales provienen de algún luga r
en el interior del Caribe (Somin, 1977; Shein ed., 1985),
mientras que otros (Bush y Sherbakova, 1986), sobre la
base de datos geofísicos  las colocan justo al sur de los
afloramientos actuales. Un caso peculiar es el manto alóc-
tono de Mayarí-Baracoa (perfil de Cuba oriental en la
Fig. 5). En este ejemplo, el manto tectónico más inferior
(representado por las anfibolitas Guira de Jauco) yace so-
bre el margen continental (el terreno Asunción es una
ventana tectónica bajo las ofiolitas anfibolitizadas, Mi-
llán y Somin, 1985a). El manto tectónico superior, que
aflora extensamente y presenta una mayor aloctonía, des-
cansa sobre, y se imbrica con, unidades del arco vo l c á n i-
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Figura 8. Diagramas de frecuencia de las determinaciones K/Ar
en las ofiolitas septentrionales y vulcanitas cretácicas. Observe el
pico a los 70-75 Ma correspondiente a los eventos tectónicos del
Cretácico Superior (extinción del arco) y los fechados entre 45 y
70 Ma provocados por eventos tectónicos del Terciario (colisión
con Bahamas). Modificado de Iturr a l d e - Vinent, ed. (1996).

Figure 8. Frequency diagrams of K/Ar dates in Cuban ophioli-
tes and Cretaceous volcanic arc rocks. The excursion at 70-75
Ma is probably due to tectonic events (extintion and deforma-
tion of the arc) in the Late Cretaceous, and the dates between
70 and 45 Ma are probably due to early Tertiary tectonic events
(arc/Ophiolites collision with Bahamian margin).



co Albiense-Campaniense, y con olistostromas y rocas si-
liciclásticas del Maastrichtiense al Daniense inferior (Fi g .
5; Iturr a l d e - Vinent, 1976-77; Cobiella, 1978; Pe r eg i ,
1999). En el caso particular del manto tectónico superior
de ofiolitas no hay consenso sobre su procedencia y ori-
gen, pues algunos autores consideran que procede del
N W, del área de Nipe (Knipper y Cabrera, 1974; Push-
c h a r ov s ky ed., 1989). Sin embargo, es más probable que
estos cuerpos tengan sus raíces al sur (perfil de la Fig. 5;
Cobiella, 1978; Iturr a l d e - Vinent, 1990; Pe r egi, 1999), co-
mo los descritos en Cuba central y occidental.

La edad del emplazamiento de las ofiolitas septentrio-
nales es otro problema complejo y aún pendiente de resol-
ver en los detalles. En Cuba oriental los mantos de ofi o l i-
tas sobreyacen olistostromas y areniscas serp e n t i n í t i c a s
del Maastrichtiense-Daniense inferior, o descansan direc-
tamente sobre unidades del arco volcánico cretácico. Este
conjunto se cubre por sedimentos no deformados del Da-
niense superior y más jóvenes (Iturr a l d e - Vinent, 1976-77).
Sin embargo, en diversas localidades a lo largo de la mi-
tad norte de la isla de Cuba las olistoplacas y grandes man-
tos de ofiolitas se encuentran sobre olistostromas y clasti-
tas serpentiníticas, cuyas edades varían entre el
Paleoceno(?) y el Eoceno Superior, o yacen directamente
sobre unidades del margen continental pasivo nort e a m e r i-
cano (Iturr a l d e - Vinent, 1994a, 1995; Bralower e Iturr a l d e -
Vinent, 1997). Estas observaciones permiten afi rmar que
hubo, al menos, dos etapas principales de emplazamiento
de las ofiolitas septentrionales, una durante el Maastrich-
tiense-Daniense inferior sobre el arco volcánico del Cretá-
cico, y otra durante el Daniense superior(?) - Eoceno Su-
perior sobre el margen pasivo norteamericano. Por eso se
puede decir que el emplazamiento tectónico de las ofi o l i-
tas septentrionales estuvo vinculado en el tiempo a la co-
lisión entre los arcos volcánicos extintos y Las Bahamas. 

Rocas efusivo-sedimentarias vinculadas a las ofi o l i t a s

Entre las rocas antes descritas aparecen bloques y len-
tes tectónicos desde pocos metros hasta varios kilómetros
de enve rgadura, compuestos por diabasas, basaltos afíri-
cos, subafíricos y variolíticos, a menudo con almohadi-
llas, intercalados con capas de hialoclastitas, silicitas, ra-
diolaritas, lutitas tufíticas y raras calizas. En algunas de
estas rocas a veces aparecen radiolarios, foraminíferos
planctónicos y microfósiles insertae sedi que han perm i-
tido fechar algunos cuerpos del Tithoniense y hasta el
Campaniense (Iturr a l d e - Vinent, 1990; ed., 1996; Andó et
al., 1989; Llanes Castro et al., 1998), pero muchos bl o-
ques no contienen fósiles y su edad se desconoce. 

Estas basitas generalmente se consideraban como un
conjunto único de toleiítas abisales oceánicas (Fonseca et
al., 1988; Iturr a l d e - Vinent y Marí, 1988; Iturr a l d e - Vi-
nent, 1988a, ed., 1996), pero recientemente Ke rr et al.
(1999) demostraron que entre ellas hay varios complejos
independientes, incluyendo boninitas de arco, toleiítas de
retroarco y basitas de planicies oceánicas.

A rcos vo l c á n i c o s

En la literatura geológica tanto cubana como caribeña,
eran comunes las referencias al “arco volcánico” o “gr a n
arco volcánico” como una entidad única e indiv i s i bl e
(Pindell y Barrett, 1990). Sin embargo, cada día es más
evidente que dicha concepción es muy simple y la reali-
dad es que existen diversas unidades de arco (Iturr a l d e -
Vinent ed., 1996; Ke rr et al., 1999). A continuación se
describen las principales asociaciones de este tipo de gé-
nesis (Figs. 1, 2).

A rco volcánico boninítico

Ke rr et al. (1999) han descrito boninitas de tipo 3 con
bajo CaO, de posible edad pre-Albiense, como parte de las
rocas básicas que aparecen como bloques tectónicos entre
las ofiolitas septentrionales. Estos autores proponen que di-
chas boninitas representan un magmatismo de arco vo l c á-
nico, el cual abortó temprano en el Cretácico. Otro indicio
de la existencia de este arco es el complejo de las rocas me-
t a m ó r ficas e intru s ivas de la zona de Iguará-Perea (Millán,
1996) que se localiza entre las ofiolitas al norte de Cuba
central (Figs. 1 y 4). Allí afloran pequeños intru s ivos con
a finidad geoquímica de arco de islas, que cortan diabasas
a n fibolitizadas. Las metadiabasas pueden corresponder a
un afloramiento del substrato oceánico metamorfizado del
arco boninítico. Su zona de subducción probablemente bu-
zaba hacia el sur, lo cual explica la presencia de bloques de
m e t a m o r fitas de alta presión del Cretácico inferior, y más
antiguas, entre los melanges de las ofiolitas septentrionales
( I t u rr a l d e - Vinent ed., 1996; Ke rr et al., 1999). 

A rco volcánico primitivo (Arco PIA)

Rocas de edad pre-Albiense de la serie PIA (Island arc
t h o l e i i t e s) han sido descritas en Puerto Rico y Repúbl i c a
Dominicana (Pe r fit y Lebrón, 1993, 1994), lo mismo que
en Cuba (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996; Díaz de Villalvilla et
al., 1998; Ke rr et al., 1999). Indicios directos de un arco
p r i m i t ivo son las rocas del Albiense medio y más anti-
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guas, que se conocen sólo en Cuba Central (regiones de
C a m a g ü ey y Santa Clara; Figs. 2 y 9). Son basaltos, tra-
quibasaltos y dacitas, intercalados con rocas piroclásticas,
epiclásticas y sedimentarias. Varias muestras de lavas to-
madas al sur de Santa Clara tienen un evidente carácter
I AT (Díaz de Villalvilla et al., 1998; Ke rr et al., 1999).

Un claro indicio de la existencia de rocas de arco vo l-
cánico erosionado (y probablemente colapsado), de edad
pre-Albiense, es la presencia de clastos de rocas plutóni-
cas y volcánicas de arco en los conglomerados del A l-
biense situados en la base del arco A l b i e n s e - C a m p a n i e n-
se (Fig. 9). En la Fo rmación La Trampa (Albiense
-Cenomaniense) de La Habana se encuentran clastitas
que incluyen fragmentos de andesitas, porfiritas, dioritoi-
des, calizas y cristales de plagioclasa idiomórfica, anfí-
bol, piroxeno, etc. Clastos semejantes se localizan al sur
de Santa Clara, en Cuba central, procedentes de un con-
glomerado de la misma edad. En Camagüey se han en-
contrado conglomerados del Aptiense-Albiense con
a bundantes clastos de traquitas, dacitas, andesitas, gr a n i-
toides, calizas detríticas, bioclastos, metasomatitas, gr a-
nos de cuarzo y plagioclasas (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996).
Dichos clastos pudieran proceder tanto del arco PIA co-
mo del boninítico.

A rco volcánico A l b i e n s e - C a m p a n i e n s e

Las rocas de la asociación vulcano-plutónica calco-
alcalina de arco de islas, de edad Albiense a Campa-
niense medio, afloran extensamente en Cuba (Fig. 9). Se
han descrito en la zona de Bahía Honda (norte de Pinar
del Río), en la zona de Sabana Grande (Isla de la Juve n-
tud), entre las provincias de La Habana y Guantánamo,
y en la zona del Tu rquino, al sur de la Sierra Maestra
(Cuba oriental). Estas rocas han sido estudiadas por nu-
merosos autores, donde puede encontrarse inform a c i ó n
complementaria (véase referencias en Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996). 

Las rocas vulcano-plutónicas cretácicas actualmente
yacen en contacto tectónico con las ofiolitas septentrio-
nales, y con los terrenos Guaniguanico, Escambray y Pi-
nos (Figs. 1, 3, 4, 5, 9); relaciones que fueron descritas
con cierto detalle (Ducloz y Vuagnat, 1962; Knipper y
Cabrera, 1974; Cobiella, 1978; Iturr a l d e - Vinent, 1981,
I t u rr a l d e - Vinent ed., 1996). Cerca de este contacto las ro-
cas del arco están más deformadas, con zonas muy fi s u-
radas y foliadas, y con masas caóticas que contienen una
mezcla de bloques de ofiolitas, vulcanitas y plutonitas de
arco. En la mayoría de los casos son fallas de sobrecorr i-
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Figura 9. Mapa de distribución de las cuencas del arco cretácico, explicación en el texto (modificado de Iturralde-Vinent ed., 1996). 

Figure 9. Map of the Cretaceous arc basins. These basins have been differentiated according to the lithological and geochemical com-
position of the sections. Back arc basins usually are tectonically intermingled with ophiolites, and contain sedimentary and vulcano-
bedded rocks, back arc basalt and radiolarites. Axial basin with abundant subvolcanic and extrusive marine and subaereal lavas inter-
calated with tuff, tuffites and sedimentary rocks, intruded by large plutons. Forearc basin only known at Turquino, composed of deep
marine chaotic and deformed volcanic and sedimentary rocks.



miento y se encuentran olistostromas en los planos de
contacto. Como se describió antes, sólo en Cuba noro-
riental hay mantos de ofiolitas emplazados sobre las vul-
canitas cretácicas.

En las rocas propias del arco volcánico se reconocen
los siguientes complejos: el vulcanógeno-sedimentario
calcoalcalino, el vulcanógeno-sedimentario alcalino, el
plutónico y el complejo metamórfico (Figs. 9 y 10). Es-
tos complejos están presentes en distintas localidades del
t e rritorio, y tienen variaciones laterales en dependencia
de la parte del arco volcánico donde se formaron. 

Complejo vulcanógeno-sedimentario

Se corresponde con las rocas efusivas, piroclásticas y
sedimentarias que se forman en las islas volcánicas y en
las cuencas que las rodean. Este complejo, por incluir es-

tratos fosilíferos, puede datarse por medios paleontológi-
cos. Iturr a l d e - Vinent y De la To rre (1990) y Rojas et al.
(1995) mediante rudistas y foraminíferos bentónicos, han
d e t e rminado la presencia de calizas del Albiense Supe-
r i o r, Santoniense y Campaniense entre las vulcanitas (Fi g .
10). Sobre las rocas del arco yacen, discordantes, seccio-
nes sedimentarias de edad Campaniense superior al Ma-
astrichtiense (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). Es evidente que
al concluir el magmatismo de arco hubo un leva n t a m i e n-
to y erosión profunda de los terrenos volcánicos, pues los
conglomerados del Campaniense superior- M a a s t r i c h t i e n-
se contienen clastos de vulcanitas, granitoides y corn e a-
nas (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). 

En los depósitos vulcanógeno-sedimentarios apare-
cen restos fósiles de distinta naturaleza. En las tobas y
t u fitas marinas hemipelágicas a veces se encuentran ra-
diolarios, ammonites, foraminíferos planctónicos, e i n-
sertae sedis desde el Aptiense hasta el Campaniense me-
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Figura 10. Esquema estratigráfico de las rocas de arco volcánico del Cretácico de Cuba (modificado de Iturralde-Vinent ed., 1996). 

Figure 10. Stratigraphic chart of the Cretaceous volcanic arc rocks of Cuba. Pre-Albian Boninite arc developed above the Northern op-
hiolites, Primitive island arc (PIA) developed above the metamorphosed oceanic crust, and the Albian-Campanian arc’s axis develo-
ped above the PIA arc.  Isochronous back arc equivalents developed within the Northern ophiolites.



dio (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). Sin embargo, en los
bancos de calizas y margas calcáreas de mar somero da-
tados como del Albiense tardío, Santoniense y Campa-
niense, que se intercalan entre las vulcanitas, prolifera-
ron rudistas, acteonélidos, algas calcáreas y, en menor
cuantía, foraminíferos (Rojas et al., 1995). Entre las se-
cuencias del complejo vulcanógeno-sedimentario se re-
conoce un hiato basal en el Albiense medio, otro inter-
medio en el Coniaciense-Santoniense, y uno final del
Campaniense superior-Maastrichtiense (Figs. 2 y 10;
Rojas et al., 1995; Iturr a l d e - Vinent 1994; ed., 1996). El
del Albiense coincide con la extinción del arco PIA y
comienzo de este arco Albiense-Campaniense, el del
Coniaciense-Santoniense marca un levantamiento par-
cial de la región axial del arco volcánico y un cambio
del quimismo, en tanto que la discordancia del Campa-
niense superior-Maastrichtiense marca el final de este
arco (Fig. 10). 

Las rocas del complejo vulcanógeno-sedimentario
del arco de islas Albiense-Campaniense, según la litolo-
gía de las secuencias, se pueden agrupar en tres conjun-
tos íntimamente relacionados, que se han interpretado
como distintas cuencas del antiguo archipiélago volcáni-
co. En el territorio cubano, de norte a sur, Iturralde-Vi-
nent (ed., 1996) se han descrito las cuencas de retroarco,
la cuenca axial del arco, y la cuenca frontal. Dicha zona-
lidad de los depósitos del archipiélago sugiere también
que la trinchera (fosa) oceánica del arco debió estar si-
tuada hacia el sur del mismo (Iturralde-Vinent ed.,
1996). A continuación se ofrece una caracterización ge-
neral de estas cuencas (Fig. 9).

• Cuenca de retroarco. En estas áreas en las secciones
e s t r a t i gr á ficas predominan las rocas sedimentarias
con variados contenidos de detritos volcánicos con-
temporáneos, intercaladas con tufitas, basaltos e hia-
loclastitas, e íntimamente relacionadas con las ofioli-
tas septentrionales. Un ejemplo característico son las
fajas de Felicidades-Cajálbana-Bahía Honda en Pinar
del Río (Figs. 1 y 3), que se ha considerado un lugar
donde la corteza y fondo oceánico del
ProtoCaribe/cuenca de retroarco están excepcional-
mente bien expuestos (Iturralde-Vinent, 1990, 1994a,
ed., 1996; Cruz Gámez, 1998). La faja de Felicidades
yace como una cuña tectónica emparedada entre el te-
rreno Guaniguanico por el sur, y el alóctono de ofioli-
tas Cajálbana por el norte (Figs. 1 y 3). Entre sus lí-
mites hay finas zonas de ultramafitas y gabroides
intercaladas con las secciones vulcanógeno-sedimen-
tarias. La sección estratigráfica está representada por
mantos de basaltos e hialoclastitas con intercalaciones

de tobas, calizas y paquetes de silicitas del Aptien-
se(?)-Albiense, que se cubren por una sección bien es-
tratificada de silicitas, tufitas, lutitas y mantos de ba-
saltos del Cenomaniense-Turoniense y quizás más
jóvenes (Fig. 3). En estas rocas hay restos de radiola-
rios, foraminíferos planctónicos y calcisferúlidos, que
indican el ambiente sedimentario de mar abierto. Se-
gún Kerr et al. (1999) estas basitas se derivan de una
pluma astenosférica y se pueden clasificar como ba-
saltos de rift y de islas oceánicas, propios de la cuen-
ca protocaribeña. En posición tectónica sobre la faja
Felicidades yacen las ofiolitas de Cajálbana, de poco
espesor, que incluyen ultramafitas y gabroides (véase
Iturralde-Vinent ed., 1996). Sobre las ofiolitas Cajál-
bana yacen, en posición tectónica, rocas vulcanógeno-
sedimentarias de retroarco (Iturralde-Vinent ed., 1996;
Cruz Gámez, 1998) del alóctono Bahía Honda. Se
componen de una sección potente de basaltos e hialo-
clastitas del Albiense-Cenomaniense (muy semejantes
a las que afloran en la faja Felicidades) cubiertas con-
cordantemente por tufitas, tobas litoclásticas y basal-
tos del Turoniense al Campaniense, cuyo origen en
condiciones de retroarco se ha fundamentado convin-
centemente mediante geoquímica (Fonseca et al.,
1984), mineralogía (Cruz Gámez, 1998), estratigrafía
y geología regional (Iturralde-Vinent ed., 1996). 

Este tipo de secuencias tectono-estratigr á ficas se ex-
tienden también en La Habana-Matanzas, y se reco-
nocen en Holguín y Mayarí-Baracoa (Iturr a l d e - Vi-
nent ed., 1996; Fig. 9). Característico de estas
secciones es la imbricación de vulcanitas de arco y
o fiolitas en los cortes, la ausencia de plutones de ar-
co entre sus límites, el carácter fuertemente sedimen-
tario (tobas marinas, tufitas, silicitas, areniscas tobá-
ceas, clastitas y carbonatos) de las secuencias de arco,
la composición química y mineralógica típicas de re-
troarco de estas rocas, y la presencia de s i l l s de basal-
tos oceánicos.

• Cuenca axial de arco. En las áreas indicadas en el ma-
pa bajo esta denominación (Fig. 9), es común la pre-
sencia de una gran variedad de lavas y rocas subvo l c á-
nicas, las que se intercalan con tobas, tufitas y rocas
sedimentarias. También en estas áreas se han cart ogr a-
fiado numerosos aparatos volcánicos y nudos vulcano-
plutónicos y son comunes también extensos cuerp o s
plutónicos de granitoides que originan metamorfi s m o
de alta temperatura (Sierra de Rompe) y variadas alte-
raciones metasomáticas de las vulcanitas de caja y de
los propios granitoides (Tchounev et al., 1986; Figs. 9,
10 y 12). Sólo en una localidad, Sierra del Purial, las
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rocas vulcánicas de eje de arco presentan metamorfi s-
mo en la facies de esquistos azules de alta relación P/T
( Figs. 1 y 9; Boiteau et al., 1972). El significado de es-
te metamorfismo no se ha explicado satisfa c t o r i a m e n-
te hasta el presente, pues el complejo Purial no está
vinculado con alguna zona de subducción (Figs. 5, 9,
13; Pushcharov s ky ed., 1989).

• Cuenca frontal de arco. Aflora sólo al sur de la Sierr a
Maestra, en la región del Tu rquino (Fig. 9; Iturr a l d e - Vi-
nent ed., 1996). Se trata de cortes donde dominan las
rocas sedimentarias con capas caóticas y piroclastitas,
depositadas en condiciones de aguas profundas con
material redepositado desde el arco. La secuencia pre-
senta muchas deformaciones y reiteraciones, semejan-
tes a las que se describen para un prisma de acrección,
pero no están metamorfizadas, indicando que no se in-
s e rtaron en la zona de subducción (Pushcharov s ky ed.,
1989; Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). 

Geoquímica de las vulcanitas A l b i e n s e - C a m p a n i e n s e

La proyección de los datos de K2O versus SiO2 ( Fi g .
11) demuestra que el quimismo del arco boninítico y del
arco PIA se distingue bastante bien del quimismo del ar-
co Albiense-Campaniense. También se aprecia que el es-
pectro de variaciones del contenido de K2O v s S i O2 en las
vulcanitas PIA y Albiense-Campaniense es bastante am-
plio, en contraste con el del arco Boninítico, que es más
limitado. Las vulcanitas de edad Albiense superior a San-
toniense se caracterizan por el dominio de andesitas ba-
sálticas, andesitas y shoshonitas que se intercalan con to-
bas, tufitas marinas y rocas sedimentarias. Según los
contenidos de K2O y SiO2 las vulcanitas se distribu ye n
entre las toleiítas y rocas calcoalcalinas normales (Fi g .
11). Las vulcanitas de edad Santoniense a Campaniense
están representadas por dacitas, riolitas y andesitas basál-
ticas, a menudo producto de erupciones subaéreas. Los
contenidos de K2O en estas rocas llegan a ser más altos
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Figura 11. Diagrama geoquímico de un grupo de muestras de los arcos volcánicos. Observe la diferenciación de los magmas desde to-
leiíticos (PIA, Boninítico y Albiense-Coniaciense), hasta alcalinos (Santoniense-Campaniense). Datos de Díaz de Villalvilla (1988);
Kerr et al. (1999). 

Figure 11. Geochemical diagram of samples collected from the volcanic arcs. Note the differentiation trend of the magmas from tho-
leiitic (Boninite rocks; PIA and Albian-Coniacian magmas) up to alkaline (Santonian-Campanian magmas). 



que las anteriores, y las relaciones K2O v s S i O2 i n d i c a n
una variación desde rocas calcoalcalinas normales hasta
alcalinas (Fig. 11; Díaz de Villalvilla, 1988). 

Este cambio de la composición química de las vulca-
nitas del arco a partir del Coniaciense-Santoniense, coin-
cide con una discordancia regional asociada con paleo-
suelos y desarrollo de un conglomerado, seguido por
calizas del Santoniense-Campaniense inferior. Esto de-
muestra que se trata de una serie de eventos que implican:
recesión temporal del magmatismo, emersión del área
axial del arco, disección parcial y subsecuente sumersión
para iniciar una nueva etapa de desarrollo con dominio
del magmatismo subaéreo (Fig. 10). Estos eventos pue-
den estar relacionados con una modificación del ángulo
de pendiente de la zona de subducción (Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996). 

* Complejos plutónico y metamórfi c o

Las rocas efusivo-sedimentarias del archipiélago vo l-
cánico Albiense-Campaniense están, a menudo, atrave-
sadas por plutonitas de composición muy variada, las
cuales han sido bastante bien estudiadas, tanto desde el
punto de vista cart ogr á fico, como petrológico y de sus
recursos minerales. A estas intrusiones se asocian dis-
tintas rocas metamórficas originadas por alteraciones
de contacto e hidrotermal metasomáticas tardías (epi-
t e rmales). 

Los afloramientos de rocas intru s ivas se extienden por
unos 400 km entre Cumanayagua (suroeste de Santa
Clara) y Buenaventura al suroeste de Holguín (Fig. 12).
Es común que estos afloramientos se describan como
plutones aislados, pero su composición, su reflejo en
los campos geofísicos (magnético, gr avimétrico y ae-
r ogamma espectral), y los datos de cart ografía geológi-
ca y perforación, confi rman que se trata de un mismo
plutón distintamente diseccionado (Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996). Cuerpos de granitoides muy pequeños, de
hasta el ciento de km2, se encuentran en la Sierra del
Purial (Pushcharov s ky, 1988; Fig. 12). Clastos de gr a-
nitoides aparecen en conglomerados del Santoniense-
Campaniense inferior y, sobre todo, del Maastrichtien-
se al Eoceno. Estos clastos están usualmente muy
alterados. Las dataciones K-Ar de las plutonitas del ar-
co oscilan entre 105 y 45 Ma, aproximadamente el mis-
mo rango de edades de las vulcanitas y metamorfi t a s
de arco (Fig. 8). Esto sugiere que la mayoría de estos
fechados reflejan eventos tectónicos y no ve r d a d e r a-
mente magmáticos, pues muchos fechados más jóve-

nes que 75 Ma se obtienen de rocas cuya edad pre Ma-
astrichtiense está bien determinada (Iturr a l d e - Vi n e n t
ed., 1996).

S egún Pérez et al. (1992) las rocas plutónicas se pue-
den dividir en tres series, de acuerdo a sus características
petroquímicas, tal como se describe a continuación:

• Serie calcoalcalina normal. Ocupa la mayor área de de-
s a rrollo de los plutones aflorantes. Se caracteriza por
una diferenciación consistente en un aumento gr a d u a l
de su contenido de SiO2 y álcalis desde las va r i e d a d e s
más tempranas hasta las más tardías. Su contenido de
K2O varía lateralmente, aumentando en la región de
C a m a g ü ey-Las Tunas. Según Eguipko et al. (1984) és-
tas son rocas del conjunto tonalítico-granodiorítico, re-
presentado por una fase temprana de dioritas cuarcífe-
ras, monzodioritas y raramente gabro-dioritas, una fa s e
principal de tonalitas, granodioritas y, en menor gr a d o ,
monzonitas cuarcíferas y granitos biotito-horn bl é n d i-
cos; la fase final son pequeños cuerpos y diques de gr a-
nitos biotito-leucocráticos. Estos plutones a menudo
están cortados por filones y diques de pórfidos cuarzo-
dioríticos, granodioríticos y graníticos; aplitas, peg m a-
titas y lamprófi d o s .

• Serie calcoalcalina sódica. Tiene un desarrollo areal li-
mitado, entre los límites de las anfibolitas Mabujina y
en Camagüey. Se caracteriza por sus bajos contenidos
de K2O (promedio 0,5%), y por prevalecer el Na2O so-
bre el K2O. Presenta bajas cantidades de Rb, Sr y Ba.
No hay una diferenciación evidente del K2O en depen-
dencia del SiO2.

• Serie alcalina. Sólo se conoce en el área de Camagüey,
caracterizada por altos contenidos de K2O (promedio
4,6%) y por la preponderancia del K2O sobre el Na2O.
I n c l u ye gabros subalcalinos que, en comparación con
los gabros de las otras series, contienen elevados va l o-
res de K2O (promedio 2,7%). Además, presentan altas
concentraciones de Li y Rb a causa del alto contenido
de minerales accesorios, propio de los magmas ricos en
volátiles. Esta serie está integrada por un conjunto de
rocas gabro-sieníticas, donde son características las
sienitas biotito-horn bléndicas de grano grueso, asocia-
das a cuerpos pequeños y diques de sienitas cuarcíferas
leucocráticas de grano fino y sienito-aplitas (Eguipko
et al., 1984).

• Alteraciones secundarias. Se observan en muchos ca-
sos en el entorno de los intru s ivos. La anfi b o l i t i z a c i ó n
puede presentarse muy débil y de poco espesor, o al-
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canza amplios conjuntos de rocas como en Sierra de
Rompe (Fig. 9). Las alteraciones epitermales abarcan a
los intru s ivos y las vulcanitas asociadas. Son más co-
munes la cuarcificación, la cloritización, la zeolitiza-
ción y la propilitización. A todas estas zonas alteradas
se asocia mineralización metálica tanto de sufuros, sul-
fatos y carbonatos, como de óxidos de hierro y otros
metales. En los mapas aerogeofísicos las zonas de alte-
ración hidrotermal resaltan por las anomalías positiva s
lineares de potasio paralelas al eje del arco vo l c á n i c o ,
y en el relieve se manifiestan como elevaciones peque-
ñas entre las rocas volcánicas (Simon et al., 1999). 

• Basamento de los arcos PIA y A l b i e n s e - C a m p a n i e n s e .
Alrededor del Escambray aflora el complejo Mabu j i n a ,
que infrayace a las rocas del arco volcánico PIA en Cu-
ba central. Este complejo se compone de ofiolitas me-
t a m o r fizadas y metavulcanitas de arco, cortadas por
c u e rpos plutónicos del arco, parcialmente metamorfi-
zados (Somin y Millán, 1981; Millán y Somin, 1985a).
S egún Ke rr et al. (1999) en Mabujina hay metabasitas
PIA (IAT de arco de islas). En este complejo domina el
m e t a m o r fismo anfibolítico de alta relación T / P, propio
de una zona de suprasubducción (Somin y Millán,
1981; Millán y Somin, 1985a). Otro posible aflora-
miento de este complejo se encuentra al oeste del ma-
cizo de Asunción (Figs. 8 y 9) en Cuba oriental, donde
también aparecen anfibolitas mezcladas con serp e n t i-
nitas y fragmentos de granitoides, denominado anfi b o-

litas Guira de Jauco (Somin y Millán, 1981). Pa rte del
basamento del arco son también las diabasas ligera-
mente alteradas que yacen bajo las vulcanitas A l b i e n-
se-Campaniense en los pozos Vegas 1 y Mercedes 1
( Figs. 1 y 2) (Somin y Millán 1976, 1981; Millán y So-
min 1985a, b). La edad de estas metaofiolitas y meta-
vulcanitas infra-arco no se ha determinado, pero puede
suponerse que son del Cretácico pre-Neocomiense co-
mo mínimo, dada la antiguedad de las rocas supray a-
centes en Cuba central (Díaz de Villalvilla et al., 1998)
y pre Albiense de acuerdo a los pozos Vega y Merce-
des. 

Polaridad de los arcos

Una de las cuestiones más discutidas respecto a la
g e o l ogía de Cuba es la polaridad del arco volcánico PIA
y Albiense-Campaniense. La gran mayoría de los inve s t i-
gadores opinan que la zona de subducción de estos arcos
estaba inclinada hacia el sur (Shein ed., 1985), y situada
donde hoy afloran las ofiolitas del cinturón septentrional
( P s z c z o l kowski, 1987; Andó et al., 1988). Esta opinión se
basa principalmente en la presencia de eclogitas y esquis-
tos azules como bloques entre las ofiolitas septentriona-
les. Sin embargo, los modelos tectónicos caribeños más
aceptados (Pindell y Barrett, 1990; Pindell, 1994) sugie-
ren que dicha zona de subducción estuvo hasta el A l b i e n-
se-Cenomaniense situada al sur del arco buzando al nor-
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Figura 12. Mapa de la distribución de los plutones granitoides del arco Albiense-Campaniense (modificado de Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). 

Figure 12. Map showing the distribution of plutonic rocks of the Albian-Campanian arc. These plutons, largely of Campanian age, are
located along the axial part of the arc. Symbol X indicate the occurrence of granitoids as allochthonous elements in those areas whe-
re they do not outcrop naturally.
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te; pero a partir de entonces se instaló al norte del arco bu-
zando al sur. Lebrón y Pe r fit (1993, 1994) han relaciona-
do el paso del quimismo PIA al calcoalcalino y la discor-
dancia asociada a este evento con el cambio de polaridad
del arco. Pero semejantes eventos geológicos tuvieron lu-
gar en el intervalo Coniaciense-Santoniense, y ésto no se
puede interpretar como otro cambio de polaridad. Ta m-
bién hay datos geoquímicos que contradicen aquel punto
de vista (Ke rr et al., 1999). Tampoco resulta ex p l i c a ble la
zona de subducción del arco Albiense-Campaniense si-
tuada al norte, cuya sutura serían las ofiolitas septentrio-
nales, y que en los melanges aparezcan metamorfitas de
alta presión y bloques enormes de rocas sedimentarias no
m e t a m o r fizadas del Jurásico al Eoceno (terrenos de Pla-
cetas, Fig. 4). Tampoco se explica, y se ignora reiterada-
mente en la literatura geológica caribeña, que asociadas a
las ofiolitas septentrionales haya secuencias de retroarco
del Cretácico y del Paleógeno (Fonseca et al., 1984; Itu-
rr a l d e - Vinent, 1990, 1998; Cruz Gámez et al., 1998; Ke rr
et al., 1999).

Una posición altern a t iva ha sido presentada por (Itu-
rr a l d e - Vinent 1981, 1988a, b, c, 1994a y Ke rr et al.,
1999), y es que la zona de subducción de los arcos PIA y
Albiense-Campaniense siempre estuvo situada al sur de
estos arcos buzando hacia el norte. Según esta interp r e t a-
ción, ambos arcos se formaron sobre la corteza protocari-
beña (Mabujina/Guira de Jauco). Este modelo, entre otras
cuestiones, se basa en la zonalidad arriba descrita de las
rocas vulcano-plutónicas y en la presencia, asociadas a
las ofiolitas septentrionales, de secuencias típicas de re-
troarco (Fonseca et al., 1984; Iturr a l d e - Vinent, 1990;
C ruz Gámez et al., 1998; Ke rr et al., 1999). 

A rco volcánico del Pa l e ó ge n o

La presencia de una asociación de rocas vulcanógenas
y plutónicas del Daniense superior al Eoceno Inferior en
Cuba oriental es un hecho bien conocido de la literatura
geológica cubana (Lewis y Straczek, 1955; Cobiella,
1979, 1988, Iturr a l d e - Vinent, 1998). Su constitución está
bien representada en mapas geológicos a escala 1:
250.000 (Pushcharov s ky ed., 1988), a escala 1: 50.000 e,
incluso, más detallada (Oficina Nacional de Minerales e

Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa). Rocas de
arco de edad Paleógeno se encuentran también en Jamai-
ca, La Española, Puerto Rico e islas V í rgenes (Dengo y
Case, 1990). Las inve s t i gaciones más recientes sugieren,
asimismo, que el arco paleogénico se formó sobre los res-
tos deformados del arco cretácico y de las ofiolitas (Fi g .
13). De hecho, ambos arcos presentan una estructura in-
t e rna distinta, ya que el rumbo del arco A l b i e n s e - C a m p a-
niense es NW a SE, en tanto que el rumbo del arco Pa l e-
oceno-Eoceno es de E a W (Iturr a l d e - Vinent, 1998). Otro
indicio a favor de que se trata de dos arcos independien-
tes es el hecho de que, en Cuba oriental, entre el Campa-
niense medio y el Daniense superior hay una interru p c i ó n
del vulcanismo que se extendió más de 15 millones de
años (Iturr a l d e - Vinent, 1998). Eventos tectono-sedimen-
tarios en forma de hiatos y discordancias se observa n
también durante el Maastrichtiense y el Paleoceno en Ja-
maica, República Dominicana y Puerto Rico, aunque no
tan bien desarrolladas como en Cuba (Maurrasse, 1990;
Dengo y Case, 1990). Por estas razones, el arco cretácico
y el arco paleogénico se interpretan como dos archipiéla-
gos volcánicos independientes (Iturr a l d e - Vinent, 1994a,
1 9 9 8 ) .

Desde el punto de vista geólogo-genético, la asocia-
ción de las rocas del arco paleogénico se puede dividir en
los complejos del basamento del arco, vulcanógeno-sedi-
mentario, plutónico y metamórfico (Figs. 1, 2, 13).

Basamento del arco

El basamento del arco paleogénico son las rocas pre-
paleocénicas que afloran bajo las secciones propias del
arco (Figs. 2 y 13). En el flanco sur de la Sierra Maestra
( Tu rquino) las rocas deformadas del arco cretácico y ro-
cas sedimentarias del Campaniense-Maastrichtiense ya-
cen discordantes bajo las rocas del arco paleogénico (Fi g .
13). Al norte, en la región de Holguín-May a r í - B a r a c o a ,
los depósitos del Daniense superior del arco yacen trans-
gr e s ivos y discordantes sobre las ofiolitas, las vulcanitas
cretácicas deformadas y en parte metamorfizadas, y en
concordancia sobre los depósitos sedimentarios del Ma-
astrichtiense-Daniense inferior (Fig. 13; Iturr a l d e - Vi n e n t ,
1998). 
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Figura 13. Mapa de las cuencas del Paleógeno y perfiles geológicos seleccionados de Cuba oriental, donde se observan las relaciones
geológicas entre los arcos volcánicos paleogénico y Albiense-Campaniense. 

Figure 13. Map of the Paleogene basins and selected cross sections illustrating the geological relationships between the Albian-Cam-
panian and Paleogene arcs. Note the occurrence of an unconformity and late Campanian-early Danian sedimentary rocks between the
deformed Albian-Campanian arc and the Paleocene volcanics (botton cross section).



Complejo vulcanógeno-sedimentario

Las rocas de este complejo se encuentran presentes
en casi toda Cuba, pero su volumen e importancia es só-
lo destacable en Cuba oriental (Fig. 13). Esta afirmación,
tomada a la ligera, ha permitido postular a algunos auto-
res que el arco del Paleógeno abarcó todo el territorio cu-
bano (Pindell, 1994), pero esto no responde a la verdad
(Iturralde-Vinent, 1998). Lo cierto es que en la Sierra
Maestra (Figs. 1 y 13), las vulcanitas de arco alcanzan
varios miles de metros de espesor, pero su volumen e im-
portancia se atenúa en dirección al norte y noroeste. En
la zona de Holguín-Mayarí-Baracoa el componente vul-
canógeno del Daniense-Eoceno está limitado a tobas y
tufitas que se intercalan con distintas rocas sedimenta-
rias, y alcanzan apenas mil metros de espesor. Más al
oeste, en el resto de Cuba, este vulcanismo está repre-
sentado apenas por finas intercalaciones de ceniza volcá-
nica en los cortes de rocas sedimentarias del Daniense al
Eoceno Inferior (Laverov y Cabrera, 1967; Cobiella,
1979, 1983, 1988; Iturralde-Vinent, 1976-77, 1998). Asi-
mismo, fuera de la Sierra Maestra no hay rocas plutóni-
cas de este arco (Fig. 13).

En Cuba oriental la geometría original del archipiéla-
go volcánico del Daniense-Eoceno Inferior está bastante
bien preservada, pero en La Española y Puerto Rico dicha
zonalidad está distorsionada por el fallamiento transcu-
rrente del Terciario superior y sus deformaciones asocia-
das (Dengo y Case, 1990; Mann et al., 1992; Schelleke n s ,
1998). Gracias a ello, en Cuba oriental se pueden recono-
cer la cuenca de retroarco y la cuenca axial del arco (Fi g .
13, Iturr a l d e - Vinent, 1998). Sin embargo, faltan los con-
juntos de la cuenca frontal y la zona de subducción que
p r o b a blemente afloran en La Española representadas en
el entorno de la faja Peralta-Ocoa (Iturr a l d e - Vi n e n t ,
1 9 9 8 ) .

Cuenca Axial de A r c o

Fue definida por Iturralde-Vinent (1994a, ed., 1996;
1998) como el área de la Sierra Maestra donde afloran
rocas efusivas, sedimentarias y plutónicas del Daniense
al Eoceno Inferior. Las rocas efusivas están representa-
das por mantos de lava, cuerpos subvolcánicos y diques,
que se conocen sólo en Cuba oriental y son particular-
mente abundantes en el flanco meridional de la Sierra
Maestra, donde llegan a formar complicados nudos vol-
cánicos (véase mapa geológico, Pushcharov s ky ed.,
1988). Entre estas rocas se encuentran diabasas, basaltos,
andesitas, dacitas, riolitas y sus combinaciones. Las se-

cuencias rítmicas bien estratificadas de tobas, tufitas ma-
rinas, rocas siliciclásticas y algunas calizas son muy co-
munes en la Sierra Maestra (Lewis y Straczek, 1955; La-
berov y Cabrera, 1967; Laznicka et al., 1970; Cobiella,
1979, 1988). 

Cuenca de Retroarco

Abarca las pendientes septentrionales de la Sierra
Maestra y toda la región de Holguín-Mayarí-Baracoa
(Fig. 13; Iturralde-Vinent, 1998). En la zona de Mayarí-
Baracoa (Figs. 13), sólo se reporta uno que otro cuerpo
aislado de basalto entre las vulcanitas del Eoceno Infe-
rior (Cobiella, 1979). En cambio, los cortes están domi-
nados por piroclastitas finas (tobas de vidrio y ceniza)
que se intercalan con calizas, margas y aislados conglo-
merados (Nagy ed., 1983; Cobiella, 1979, 1983, 1988).
Hacia las partes altas de estos cortes en algunas seccio-
nes son frecuentes los flujos submarinos de ceniza inter-
calados con las otras variedades (Iturralde-Vinent, 1976-
77, 1998). Más al oeste, en distintas áreas de Camagüey
aparecen tobas y tufitas marinas como intercalaciones
aisladas entre los sedimentos del Eoceno Inferior, repre-
sentando a las facies distales del arco. Tufitas muy finas,
constituidas por ceniza volcánica y material sedimenta-
rio mezclado, se presentan como finas intercalaciones
aisladas en los cortes propiamente sedimentarios al Nor-
te de Camagüey, en Santa Clara y al Sur de La Habana
(Fig. 13; Cobiella, 1988; Nagy ed., 1983; Iturralde-Vi-
nent, 1998; ed., 1985). Una sección típica de retroarco
fue descrita por Sigurdsson et al. (1998) del elevado de
Caimán.

Este cuadro indica que las rocas vulcanosedimentarias
del arco transicionan lateralmente en secuencias sedi-
mentarias puras, tanto en dirección al norte como al no-
roeste. Los volcanes, situados solamente en la zona axial
del arco (Fig. 13, Sierra Maestra), eran la fuente de ali-
mentación de todo este vulcanismo (Iturr a l d e - Vi n e n t ,
1976-77, 1998; Sigurdsson et al., 1998). Al sur de Cuba
oriental los afloramientos de las rocas del arco vo l c á n i c o
se interrumpen abruptamente en la pared norte de la hoy a
de Oriente, pero tienen sus análogos en La Española (Co-
biella, 1988; Iturr a l d e - Vinent, 1995) y en Puerto Rico
( O b s e rvaciones del autor, 1996-1999). 

Complejo plutónico

Estas rocas afloran como cuerpos pequeños en distin-
tas localidades cercanas al flanco sur de la Sierra Maes-
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tra, pero las inve s t i gaciones geofísicas y las observa c i o-
nes geológicas sugieren que se trata de un sólo plutón uni-
do en la profundidad (Laznicka et al., 1970; Pushcha-
r ov s ky ed., 1988). Aunque existen numerosos estudios
detallados de la petrología de estas rocas, sólo una part e
i n s i g n i ficante de ellos ha sido publicada. 

E g u i p ko et al. (1984) dividen los eventos intru s ivos en
cuatro fases. La primera fase está constituida por ga b r o-
noritas cuarcífero-leucocráticas, gabros anfibolitizados y
gabro-dioritas. Las fases segunda y tercera constituyen el
volumen principal de los intru s ivos, y están representadas
por dioritas cuarcíferas, tonalitas, plagiogranitos y, rara-
mente, granodioritas leucocráticas. La fase más tardía son
pequeños cuerpos y diques de granitos biotíticos leuco-
cráticos. Son típicos los pórfidos (cuarzodioríticos, pla-
g i ograníticos, liparíticos y dacíticos), las diabasas cuarcí-
feras y los lamprófidos. En el diagrama AQP las muestras
de estos plutones se concentran en el campo de las diori-
tas, gabros y tonalitas; en menor grado, están representa-
dos los granitos y granodioritas. Sobre esta base el con-
junto de los intru s ivos de la Sierra Maestra se considera
que representan dos subconjuntos: uno ga b r o - p l a g i ogr a-
nítico y otro tonalítico-granodiorítico (Eguipko et al.,
1984). 

Desde el punto de vista geoquímico estos intrusivos
se pueden separar en dos series, una sódica y otra potási-
co-sódica, tal como sus análogos del Cretácico de Cuba
central. Sin embargo, los intrusivos de la Sierra Maestra
son de baja alcalinidad y predominan las variedades só-
dicas con bajo contenido de potasio (< 0,1%). Rocas al-
calinas están presentes muy limitadamente (Eguipko et
al., 1984). 

La edad de los plutones de la Sierra Maestra ha sido
objeto de diversas opiniones. Se puede aceptar que las ro-
cas intru s ivas teóricamente tengan el mismo rango de
edad del magmatismo efusivo, es decir, Daniense superior
al Eoceno Inferior. Sin embargo, ésto puede ser válido só-
lo para los pequeños intru s ivos. El cuerpo principal cort a
los depósitos del Cretácico y los depósitos vulcanógeno-
sedimentarios del Paleoceno al Eoceno Inferior. En nin-
gún caso corta o altera las rocas del Eoceno Medio y más
j ó venes (Fig. 13; Nagy ed., 1983). Las edades absolutas
K-Ar en estos plutones varían desde 58±8 Ma (Eoceno
Inferior) hasta 39±4 Ma (Oligoceno). Estas cifras no se
pueden tomar directamente, pues el método K-Ar es ine-
xacto. Una datación de 65±16 Ma, de baja precisión, ha
sido obtenido en el área del Tu rquino donde afloran las ro-
cas del arco Cretácico. El promedio de edad de las data-
ciones confi a bles es de 47±6 Ma, que pudiera aceptarse

como un aproximado de la edad de enfriamiento de la in-
t rusión (Iturr a l d e - Vinent, 1998). 

Complejo metamórfi c o

Las rocas corneanas están muy diseminadas en el
flanco sur de la Sierra Maestra, asociadas a los plutones,
en tanto que las alteraciones epitermales son más comu-
nes. Las corneanas en general son duras y de colores más
oscuros que las rocas circundantes, presentan pirita dise-
minada y alcanzan la facies biotítico-anfibólica. Muy co-
mún es la facies de s k a r n de hierro, sobre todo en los al-
rededores de Santiago de Cuba. Las alteraciones
e p i t e rmales se presentan como procesos de silicifi c a c i ó n
y zeolitización. Estas rocas han sido estudiadas por dive r-
sos autores (Lewis y Straczek, 1955; Laberov y Cabrera,
1967; Laznicka et al., 1970; Eguipko et al. (1984; etc.). 

Polaridad del arco

En la literatura geológica cubana y caribeña es común
que los autores coloquen la zona de subducción de este
arco al norte del mismo, es decir, al norte de Cuba orien-
tal y extendiéndose hasta el extremo occidental de la isla
(Pindell, 1985, 1994; Ross y Scotese, 1988; Hutson et al.,
1999, etc.). Esta posición contradice toda la inform a c i ó n
geológica existente, como han discutido reiteradamente
algunos autores (Cobiella, 1988; Iturr a l d e - Vinent, 1994a,
1998; ed., 1996). La propuesta de que la zona de subduc-
ción de este arco estuvo situada al sur del mismo (Cobie-
lla, 1988; Iturr a l d e - Vinent, 1976-77; 1994a; Sigurdsson
et al., 1997) se basa en la composición de los cortes, en la
presencia de las rocas de retroarco al norte de la cuenca
axial de arco, y en la ausencia de un prisma de acrección
o complejo de subducción del Daniense-Eoceno Inferior
al norte de Cuba. Esta última afi rmación se compru e b a
con la simple inspección de los perfiles sísmicos medidos
al norte de Cuba, donde no se observan deform a c i o n e s
i m p o rtantes en los sedimentos del Terciario (Fig. 14). En
p a rt i c u l a r, el perfil S-4, al norte de Baracoa, muestra cla-
ramente que las únicas deformaciones observa bles (fa l l a
i nversa y pliegue local) son muy jóvenes. Este mismo
cuadro se observa en tierra, al norte de Cuba oriental,
donde los sedimentos terciarios yacen transgr e s ivos y po-
co deformados sobre las rocas infrayacentes (perfil de la
depresión Mata; Fig. 13). Es posible que algunos autores
(aunque no lo afi rman con claridad), quieran hacer coin-
cidir los depósitos de la cuenca de antepaís Norte de Cu-
ba con el prisma de acrección y zona de subducción del
arco Daniense-Eoceno Inferior (Figs. 13 y 14). Sin em-
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b a rgo, tal interpretación no es aceptable, pues dichas
cuencas, como se discutirá más abajo, se extienden por
todo el norte de Cuba y Guaniguanico, pero magmatismo
axial de arco se encuentra sólo en Cuba oriental; además,
los depósitos de las cuencas de antepaís se extienden por
su edad hasta el Eoceno Superior (Figs. 15 y 16), en tan-
to que el magmatismo de arco terminó antes del Eoceno
Medio (Fig. 2). 

Cuencas de antepaís

Las cuencas de antepaís están presentes sobre el bor-
de meridional de Las Bahamas (Cayo Coco, Remedios y
Camajuaní) y en los terrenos de Placetas (Cuenca Nort e
de Cuba), así como en el terreno Guaniguanico (Cuenca

G u a n i g u a n i c o ) ( Fig. 13; Iturr a l d e - Vinent, 1995). Estas
cuencas registran la colisión/obducción de las unidades
alóctonas oceánicas sobre el margen continental de la pla-
ca norteamericana, hecho extremadamente import a n t e
para comprender la tectónica del Caribe.

Cuenca de antepaís del norte de Cuba

Los sedimentos de esta cuenca se encuentran coro-
nando los estratos Maastrichtienses y del límite K/T en
las zonas de Cayo Coco, Remedios, Camajuaní y los te-
rrenos de Placetas (Figs. 1, 2, 13). Por su composición,
los depósitos de la cuenca de antepaís son muy distintos
a los de las secciones infrayacentes, pero al mismo tiem-
po presentan grandes similitudes entre sí (Fig. 15). Los
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Figura 14. Perfiles sísmicos interpretados destacando la morfología de los depósitos del Terciario al norte de Cuba. Nótese la ausen-
cia de alguna zona de subducción o acrección del Paleógeno (adaptados de Arriaza Fernández, 1998). 

Figure 14. Offshore seismic sections north of Cuba, interpreted with emphasis on the morphology of the Paleogene deposits. Note lack
of any subduction/accretionary complex within the Paleogene sections. The only deformation recorded in the seismic section north of
Baracoa is very young. Onshore in eastern Cuba the same structural framework is found (see botton cross section in Fig. 13).



tipos de rocas más característicos de esta cuenca son ca-
lizas, calciruditas, areniscas, conglomerados y olistostro-
mas; con la particularidad de que los olistostromas apa-
recen desde el Paleoceno al sur (terrenos de Placetas), y
hacia el norte ocupan cada vez posiciones más hacia la
parte alta de los cortes hasta que están completamente
ausentes de la zona de Cayo Coco. En contraste, en el
flanco septentrional de la cuenca (sobre Cayo Coco y Re-
medios) faltan los sedimentos del Paleoceno a conse-
cuencia de la formación del forgebulge (Fig. 15; Iturral-
de-Vinent, 1995). El material clástico en todas estas
rocas se caracteriza por presentar una composición bi-
modal. Hacia la base de los cortes y lateralmente hacia el
flanco norte (sobre Cayo Coco y Remedios), predominan
las calciruditas y calcarenitas con detritos calcáreos y si-
licíticos arrancados del propio substrato de la cuenca,
probablemente como resultado del desarrollo de un le-
vantamiento tipo “ forebulge” (Fig. 15). Sin embargo, en
dirección al borde meridional de la cuenca (sobre Cama-
juaní y Placetas), y hacia arriba en los cortes, dominan
cada vez más los clastos provenientes de la erosión de las
ofiolitas y rocas de arco volcánico que, en contraste,
nunca alcanzaron hasta la zona de Cayo Coco (Iturralde-
Vinent y Roque Marrero, 1987). Las secuencias de la
cuenca de antepaís alcanzan varios cientos de metros de

espesor, y están deformadas intensamente e intercaladas
con escamas arrancadas del substrato; pero la intensidad
de las deformaciones aumenta claramente en dirección al
sur, o lo que es lo mismo, desde la zona de Cayo Coco
hacia los terrenos de Placetas, donde son más intensas
(Meyerhoff y Hatten, 1968; Pardo, 1975; Pushcharovsky
ed., 1988, 1989). La edad de estas rocas abarca desde el
Paleoceno hasta el Eoceno Superior (Fig. 15; Kantchev
ed., 1976; Iturralde-Vinent et al. ed., 1981; Nagy ed.,
1983). También está establecido que las secciones se ha-
cen más jóvenes hacia el este, pues llegan hasta el Eoce-
no Medio desde La Habana a Ciego (Kantchev ed., 1976;
Iturralde Vinent ed., 1983), y llegan al Eoceno Superior
desde Camagüey a Holguín (Nagy ed., 1983; Iturralde-
Vinent, et al., ed. 1981, 1986). Esto sugiere que los mo-
vimientos de sobrecorrimiento, y la colisión en general,
se desplazaron en el tiempo hacia el E, entre el Paleoce-
no y el Eoceno Superior, fenómeno geológico descrito
desde la década del 50 (Meyerhoff y Hatten, 1968; Par-
do, 1975). En otro orden de cosas, Malfait y Dinkelmann
(1972), Pindell (1994) y Hutson et al. (1999) por sólo
mencionar algunos autores, han interpretado este proce-
so como un desplazamiento hacia el este de la zona de
subducción de arco situada al norte de Cuba. Pero este
concepto no tiene fundamento, pues no hay magmatismo
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Figura 15. Posición tectónica de las distintas columnas estratigráficas de la cuenca de antepaís Norte de Cuba, donde se ilustran la va-
riaciones de la composición y edad de los cortes sobre las zonas infrayacentes (columnas compiladas de Kantshev ed., 1976; Iturral-
de-Vinent et al. ed., 1981, 1986). 

Figure 15. Tectonic position of the different stratigraphic columns in the North Cuba foreland basin, showing compositional and age-
span variations above the different underlying zones. Oldest olistostromes are found southward (above ophiolites). Absence of Paleo-
cene rocks in the northern sections reflect development of a forebulge in the areas of Remedios/Cayo Coco zones.



del Terciario en Cuba occidental ni central, como se ha
demostrado anteriormente. 

Cuenca de antepaís Guaniguanico

Al igual que en la cuenca Norte de Cuba, en Guani-
guanico los sedimentos de antepaís se distinguen clara-
mente de aquellos de las secciones infrayacentes del Me-
sozoico, y de otra parte, presentan muchas similitudes
litológicas entre sí (Figs. 2 y 17; Pszczolkowski, 1978;
B r a l ower e Iturr a l d e - Vinent, 1997). La base de los cort e s
en esta cuenca está representada por rocas detríticas pro-
b a blemente del límite Cretácico-Terciario (inve s t i ga c i o-
nes en proceso). La secuencia sobre las zonas de Los
Ó rganos y Rosario Sur comienza con calizas litogr á fi c a s
hemipelágicas y pizarras arcillosas con foraminíferos
planctónicos, radiolarios y nanofósiles del Paleoceno, que
lateralmente transicionan en potentes horizontes de calci-
ruditas y brechas clasto-soportadas carentes de fósiles.
Más arriba aparecen areniscas y lutitas bien estratifi c a-
das, del Eoceno Inferior, que contienen detritos prove-
nientes de la erosión del arco volcánico y de rocas silici-
clásticas jurásicas. Estas rocas se extienden a las zonas de
Los Órganos hasta Rosario Norte, donde constituyen la
base del corte. Más arriba en la sección, y abarcando to-
das las zonas desde Los Órganos hasta Quiñones/Guajai-
bón, de edad Eoceno Inferior a Medio(?), se encuentra un
horizonte olistostrómico que contiene bloques y olisto-
placas de serpentinitas, gabros, basaltos y calizas meso-
zoicas (Pszczolkowski, 1978; Bralower e Iturr a l d e - Vi-
nent, 1997). La matriz del olistostroma contiene
a bundantes fragmentos derivados de las ofiolitas y, en
menor grado, del arco volcánico alóctonos (Figs. 16 y 17;
I t u rr a l d e - Vinent, 1995). Las rocas descritas están intensa-
mente deformadas, con una ligera recristalización y folia-
ción, y se encuentran en la base de las superficies de co-
rrimiento que separan los principales mantos tectónicos
s u p e rpuestos que caracterizan la estructura de Guanigua-
nico (Piotrowska, 1978; Pszczolkowski, 1978).

Origen de las cuencas de antepaís

Las cuencas de antepaís se formaron sobre el marg e n
continental de norteamérica (Fig. 13), en el frente de los
t e rrenos alóctonos del arco volcánico extinto (Figs. 15 y
16). La composición de los cortes, y las características del
componente clástico en las cuencas de antepaís, reflejan
con toda claridad el proceso de acercamiento del arco vo l-
cánico extinto. Por ejemplo, en Guaniguanico los prime-
ros detritos finos provenientes de la erosión del arco se re-

p o rtan en los depósitos del Campaniense de las zonas de
Rosario Norte y Quiñones/Guajaibón (Pszczolkow s k i ,
1978); y en la cuenca Norte en los estratos maastrichtien-
ses de los terrenos de Placetas (Fig. 2; Kantshev ed.,
1976; Pszczolkowski, 1986). Estos detritos pudieran re-
flejar el levantamiento y erosión que tuvo lugar entre los
límites del arco-retroarco en el Campaniense y el Maas-
trichtiense (Iturr a l d e - Vinent, 1994a). Sin embargo, la ve r-
dadera avalancha de detritos del arco y de las ofiolitas se
presentan en los cortes de Guaniguanico a partir del
Paleoceno superior-Eoceno Inferior (sobre la zona Qui-
ñones/Guajaibón) y en el Paleoceno indiferenciado en la
cuenca Norte (terrenos de Placetas)(Figs. 15 y 16). Este
evento marca probablemente la colisión/obducción del
conjunto arco ex t i n t o / o fiolitas septentrionales contra el
m a rgen continental. Debido a las complejas condiciones
del ambiente de sedimentación, las secuencias descritas
presentan escasos restos fósiles, pero en ellas hay algunos
estratos fosilíferos con ostrácodos, foraminíferos, radiola-
rios y nanofósiles que permiten identificar su edad. A s i-
mismo, los estratos del Eoceno Superior más alto cubren
en discordancia todas las estructuras plegadas recién des-
critas, marcando con claridad el final de los mov i m i e n t o s
de plegamiento (Iturr a l d e - Vinent, 1978, 1995).

Pero el estudio de las cuencas de antepaís aporta otros
aspectos importantes para comprender mejor la historia
geológica de Cuba. Basta comparar las figuras 15 y 16
para notar que los procesos de sobrecorrimiento tuvieron
características bien distintas en la cuenca norte de Cuba y
en Guaniguanico. 

En el norte de Cuba (Figs. 1 y 3; Pe r fil Camagüey de
la Fig. 5), los mantos tectónicos se superponen, los del sur
sobre los del norte, sin que se haya alterado (a no ser lo-
calmente) la organización inicial de los mismos. Todo el
proceso ha sido de acortamiento de la cuenca de antepaís
por una combinación de deformaciones y superp o s i c i ó n
de mantos a consecuencia de una compresión normal al
rumbo de la plataforma de Bahamas, de corteza continen-
tal potente (Figs. 2 y 15; Meye r h o ff y Hatten, 1968, 1974).
Se puede establ e c e r, asimismo, basado en la edad de los
olistostromas (Fig. 15), que la superposición de las part e s
más meridionales de la cuenca sobre las más septentrio-
nales fue paulatino, y tardó unos 25 millones de años.

Éste no es el caso de Guaniguanico (Figs. 3 y 16),
donde los mantos tectónicos presentan una morfolog í a
bien distinta y los olistostromas son casi isócronos (Bra-
l ower e Iturr a l d e - Vinent, 1997; Fig. 16). En Guaniguani-
co los mantos alóctonos más altos en la pila tectónica (en
sentido ascendente, Felicidades, Cajálbana y Bahía Hon-
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da) yacen más al norte, completamente despegados de sus
raíces (Figs. 3 y 13). También los mantos tectónicos in-
t e rnos del terreno Guaniguanico están colocados de ma-
nera que, al norte, se encuentran los más altos en la pila
tectónica (Rosario Norte, Sur y Quiñones/Guajaibón), y
al sur los inferiores (Los Órganos y Cangr e ) ( Fig. 3). Esta
c o n figuración se ha explicado desde Riga s s i - S t u d e r
(1963) como el resultado del deslizamiento de los mantos
hacia el N-NW, de tal manera que, sucesivamente, los
mantos más altos en la pila se encajaban (plunge) cada
vez más al norte de los anteriores (Iturr a l d e - Vi n e n t ,
1994a, b; ed., 1996). Este proceso se refleja bien en la es-
t r a t i grafía de la cuenca de antepaís. Si se inspecciona de-
tenidamente la figura 16, se evidencia que los depósitos
olistostrómicos son un tanto más antiguos en la zona de
Quiñones/Guajaibón que en la zona de Los Órganos; y
que en esta última el corte comienza con calizas litogr á-
ficas, y los detritos alóctonos aparecen sólo al final del
Paleoceno (Bralower e Iturr a l d e - Vinent, 1997). 

Si el lector compara de nuevo las figuras 15 y 16 en-
contrará que una es la imagen opuesta de la otra. La in-
t e rpretación de estos hechos es que en Guaniguanico la
o rganización primaria de las unidades tectónicas ha sido
t r a n s f o rmada por el modo de emplazamiento de los man-

tos. Originalmente la sucesión era, de SE a NW, Bahía
Honda, Cajálbana, Felicidades, Quiñones/Guajaibón, Ro-
sario Norte, Rosario Sur y Los Órga n o s / C a n gre, justo lo
contrario a su posición actual (Iturr a l d e - Vinent, 1994a, b;
ed., 1996). En este contexto, los distintos mantos alócto-
nos de Guaniguanico representan las partes de la paleo-
cuenca del Caribe en el margen del Bloque Maya, antes
de su acrección. La superposición de estos mantos tuvo
l u gar en el intervalo del Danianse al principio del Eoceno
Medio, en unos 15 Ma; mucho más rápido que la dura-
ción de dichos eventos en la cuenca norte de Cuba.

Es bien conocido que las secciones del Mesozoico de
Guaniguanico y del Norte de Cuba están coronadas por
los depósitos del Paleoceno-Eoceno objeto de discusión,
sin que exista una discordancia estructural importante en
la base del corte (Furrazola et al., 1964; Hatten y Meye r-
h o ff, 1968; Pardo 1975; Piotrowska, 1978; Pushcha-
r ov s ky ed., 1988, 1989). Tampoco se ha determinado la
o c u rrencia de algún evento de acortamiento anterior al
Terciario (Gordon et al., 1999). Esto sugiere que el acor-
tamiento de estos territorios tuvo lugar esencialmente du-
rante el Terciario, pues en el caso de que hubiese ocurr i-
do antes, las secciones del Mesozoico deberían presentar
una fuerte deformación previa. Tal situación sugiere que
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Figura 16. Posición tectónica de las distintas columnas estratigráficas de la cuenca de antepaís Guaniguanico, donde se ilustran la va-
riaciones de la composición y edad de los cortes sobre las zonas infrayacente. Columnas compiladas de Pszczolkowski, ed. (1987) y
de Bralower e Iturralde-Vinent (1997). 

Figure 16. Tectonic position of the different stratigraphic columns of the Guaniguanico foreland basin, showing compositional and age-
span variations above the older underlying zones. Contrasting with the North Cuban sections, the olistostrome show a restricted age-
span (movements were faster here).



todo el acortamiento que tuvo lugar en el área de las zo-
nas de Camajuaní, Remedios, Cayo Coco y los terr e n o s
de Placetas y Guaniguanico debió ocurrir desde el Pa l e o-
ceno y hasta el Eoceno Superior. Este concepto contradi-
ce la hipótesis de que la subducción de los arcos estaba si-
tuada al norte de los mismos, pues entonces coincidiría
con las cuencas de antepaís, y en dicho caso, eran de es-
perar fuertes procesos de deformación y acortamiento du-
rante todo el Cretácico, desde que comenzó la presunta
subducción al nort e .

Cuencas postvolcánicas y tr a n s p o r tadas (piggy back)

El complejo de las cuencas postvolcánicas y transpor-
tadas se desarrolla sobre los restos deformados de los ar-
cos volcánicos cretácico y paleogénico, y sobre las ofi o-
litas septentrionales. Por tanto, son cuencas desarr o l l a d a s
enteramente sobre las unidades geológicas de naturaleza
oceánica (Figs. 13, 15 y 16). En estas cuencas se distin-
guen dos etapas de desarrollo, una del Campaniense su-
perior al Maastrichtiense-Daniense inferior, y otra del Da-
niense superior al Eoceno Superior. Entre ambos ciclos a
menudo hay un hiato erosivo que borra hasta el límite
K / T. Ambas etapas de desarrollo de cuencas constituye n
dos grandes ciclos sedimentarios transgr e s ivo - r egr e s ivo s ,
que comienzan con clastitas y terminan con rocas carbo-
natadas. Los depósitos de estas cuencas están relativa-
mente poco deformados, y contienen detritos prove n i e n-
tes de la erosión del arco volcánico y las ofi o l i t a s
principalmente (Iturr a l d e - Vinent, 1995). 

Cuencas del primer cicl o

Las cuencas de este ciclo cubrieron la mayor parte del
arco volcánico extinto y, por lo general las rocas presentan
d e f o rmaciones moderadas, a excepción de los lugares cer-
canos a los contactos tectónicos con las ofiolitas y el mar-
gen continental (Fig. 13). El desarrollo de estas cuencas es-
tá vinculado a los movimientos que siguieron a la ex t i n c i ó n
del arco Albiense-Campaniense, de ahí que los espesores y
facies de estos sedimentos presenten muchas va r i a c i o n e s
laterales. Pushcharov s ky (ed., 1989) presenta los contor-
nos, isopacas y una caracterización breve de estas cuencas.

En la mayoría de los casos los cortes de estas cuencas
comienzan con clastitas ricas en componentes deriva d o s
de la erosión del arco cretácico y de las ofiolitas. Estas
clastitas se hacen menos abundantes en la segunda mitad
del Maastrichtiense, cuando predominaron las calizas y
m a rgas de banco carbonatado. En los ambientes marinos

someros dominaron los rudistas, gasterópodos, equino-
d e rmos y, en menor grado, ammonites y corales (Rojas et
al., 1995). Entre los microorganismos dominaban las al-
gas calcáreas, los foraminíferos (sobre todo los orbitoida-
les) y los ostrácodos. En los ambientes marinos profun-
dos, alrededor de los bancos calcáreos y en las cuencas
más profundas, se desarrollaron foraminíferos planctóni-
cos, calcisferúlidos, fitoplancton, y radiolarios, en menor
grado diatomeas. También se encuentran restos fósiles de
polen y esporas de plantas superiores, que sugieren la
existencia de vegetación en las tierras emergidas (Iturr a l-
d e - Vinent, 1994a; ed., 1996). Una excepción es la cuenca
al norte de Cuba oriental, donde el corte es siliciclástico
desde el Campaniense superior y culmina con el empla-
zamiento de un potente manto de ofiolitas antes del Da-
niense medio (Cobiella, 1979).

Cuencas del segundo cicl o

Durante el lapso de tiempo desde el Daniense superior
hasta el Eoceno Superior en Cuba se pueden reconocer
tres elementos principales (Figs. 13, 14 y 15): las cuencas
de antepaís, el arco volcánico paleogénico, y las cuencas
p o s t vo l c á n i c a s - t r a n s p o rtadas (piggy back). 

En los depósitos del segundo ciclo (Paleoceno a Eoce-
no Superior) de las cuencas transportadas dominaron las
areniscas, conglomerados, margas y calizas arcillosas de
ambientes marinos de aguas profundas y muy profundas,
que transicionan lateralmente a calizas de aguas someras,
y ocasionalmente, paleosuelos y aluviones propios de tie-
rras emergidas. En las rocas de aguas profundas abu n d a n
los restos de foraminíferos, radiolarios, ostrácodos y dis-
tintos tipos de fitoplancton, mientras que en las de aguas
someras predominan foraminíferos bentónicos (abu n d a n-
tes lepidocyclínidos y dictyocónidos), ostrácodos y alga s
calcáreas. También se encuentran restos de equinoderm o s ,
moluscos y algunos corales. En los depósitos de las cuen-
cas hay restos de vegetales carbonizados, incluso hojas y
tallos, así como polen y esporas (principalmente, de an-
g i o s p e rmas; en menor grado, de helechos, coníferas y
otras plantas). Por lo visto, en esta época existieron va r i a s
islas con vegetación superior (Iturr a l d e - Vinent, 1995).

Origen de las cuencas postvo l c á n i c a s

Las cuencas del primer ciclo surgen al extinguirse el
arco cretácico, durante las deformaciones tectónicas del
Campaniense superior-Daniense; las del segundo ciclo se
inician a partir del Daniense superior, y se vinculan a los
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m ovimientos de transporte de las unidades oceánicas so-
bre el margen continental. Esta segunda etapa concluye
entre el Eoceno Medio y Superior con la colisión/obduc-
ción de los arcos extintos y las ofiolitas contra el marg e n
continental norteamericano. Como se observa en los per-
files de las figuras 3, 4, 5 y 13, las cuencas sedimentarias
del segundo ciclo son mayo rmente de tipo transport a d a s
(p i ggy back). Esto se debe a que se formaron en depresio-
nes sintectónicas que se desarrollaron sobre los mantos de
c o rrimiento. Una serie de ellas yacen sobre el alóctono
o fiolítico y contienen sedimentos clásticos del Pa l e o c e n o
al Eoceno Inferior (Fig. 13). Otro conjunto de estas cuen-
cas yacen sobre el arco cretácico extinto y presentan de-
pósitos del Paleoceno al Eoceno Medio-Superior (Fi g .
13). Estas últimas se desarrollaron esencialmente sobre
las del primer ciclo, aunque sus contornos no coinciden
debido, probablemente, a los procesos de erosión y a las
rotaciones-traslaciones de los ejes de subsidencia. 

Ya en la mitad del Eoceno Superior se había form a d o
el cinturón plegado cubano. El extremo occidental del
Caribe quedó adosado a la placa de Norteamérica (NO-
AM) y el límite entre las placas pasó al entorno del siste-
ma de las fallas Swan-Oriente (Pindell, 1994; Iturr a l d e -
Vinent, 1978).

N E OAU T Ó C TO N O

Las rocas y estructuras del Neoautóctono cubano se
f o rmaron después de la consolidación del substrato ple-
gado, es decir, a partir del Eoceno Superior. Durante es-
ta etapa y hasta el presente, dominan los mov i m i e n t o s
ve rticales oscilatorios, que dieron lugar a la form a c i ó n
de una estructura de bloques distintamente elevados; no
obstante, algunas fallas siniestras de rumbo NE y E-W
estuvieron activas. En estas condiciones se formaron al-
gunos bloques positivos, con tendencia al leva n t a m i e n-
to, donde apenas se depositaron sedimentos de este in-
t e rvalo; otros mantuvieron una tendencia al
hundimiento y entre sus límites se conservan espesores
de más de 3.000 metros de sedimentos del Eoceno Su-
perior al Reciente. Con una altitud intermedia se en-
cuentran una serie de bloques, donde los espesores de
sedimentos no superan los cientos de metros (Fig. 17;
I t u rr a l d e - Vinent, 1978, 1988b; Breszny á s z ky e Iturr a l-
d e - Vinent, 1978). 

Los sedimentos de esta edad presentan en general
muy pocas deformaciones, a excepción de las fajas aso-
ciadas a las fallas sinistrales Pinar, La Trocha y Oriente
( Figs. 1 y 17). Esto se debe a que predominaron los mo-
vimientos oscilatorios ve rticales, y a que las fallas sinis-
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Figura 17. Mapa tectónico del Neoautóctono (Eoceno Superior al Reciente) de Cuba (modificado de Iturralde-Vinent, ed., 1996). 

Figure 17. Tectonic map of the Cuban Upper Eocene to Recent Neoauthochthon. Darker are horst blocks and dotted square pattern
maps outcrops of the foldbelt. The rose diagrams show the younger N-S and E-W trending faults, in oposition to the NW and NE ol-
der trends.
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trales presentaron una traslación horizontal menor de 30
kilómetros (Iturr a l d e - Vinent, 1981). Las direcciones prin-
cipales de las fallas son mayo rmente heredadas de ru m-
bos ya existentes en el substrato plegado, a excepción del
rumbo Banao (N-S), muy joven, que se asocia a los mo-
vimientos de las fallas sinistrales E-W durante el Te r c i a-
rio superior (Iturr a l d e - Vinent ed., 1996). 

En estos sedimentos se pueden reconocer tres ciclos se-
dimentarios o estadios de transformación de la paleog e o-
grafía: un estadio del Eoceno Superior al Oligoceno, otro
del Mioceno Inferior al Superior, y otro del Plioceno al Re-
ciente. Cada ciclo comenzó con una transgresión y conse-
cuente predominio de sedimentos clásticos, que hacia arr i-
ba se transforman en rocas carbonatadas de aguas someras,
y concluyen con una regresión rápida y emersión. Durante
el desarrollo de estas megasecuencias, ocurrió como ten-
dencia la reducción progr e s iva de la extensión máximas de
las cuencas marinas, hasta la casi total emersión del terr i-
torio cubano en el Holoceno (Iturr a l d e - Vinent, 1978).

Las deformaciones de las rocas del neoautóctono están
vinculadas al campo de esfuerzos transpresionales que ge-
neran los movimientos a lo largo de las fallas siniestras de
rumbo NE-SW (Pinar, Varadero, La Trocha, Camagüey,
N i p e - G u a c a n ayabo), como se ilustran en la figura 18. Las
d e f o rmaciones, por el entorno de estas fallas, son en ge-
neral poco perceptibles, a excepción de La Trocha y
Oriente. A ambos lados de la falla La Trocha se observa n
pequeños domos y braquianticlinales en las rocas del Mio-
ceno Inferior a Medio, que no deforman a las rocas del
C u a t e rnario (Iturr a l d e - Vinent, 1978, 1981). Estas fallas se
originaron probablemente como una reacción al mov i-
miento siniestro que tiene lugar entre las placas de Nort e-
américa y del Caribe. La falla Oriente es la única que ge-
neró una faja deformada amplia e intensa en el flanco sur
de la Sierra Maestra y de la sierra del Purial (Fig. 13 y 17).
Estas deformaciones incluyen pliegues tumbados, peque-
ños corrimientos y fallas inversas que afectan a las rocas
del Eoceno Superior y más antiguas; pero las rocas del
Oligoceno y más jóvenes sólo presentan fallas normales y
basculaciones de bloques (Iturr a l d e - Vinent, 1991). Un
ejemplo muy ilustrativo es el pequeño manto alóctono de
Cajobabo (Cobiella et al., 1984), constituido por vulcani-
tas del Eoceno Inferior que yacen sobre sedimentos del
Eoceno Superior (Fig. 13, sur de la Sierra del Purial). A q u í

las rocas deformadas se cubren transgr e s ivamente por de-
pósitos no deformados del Mioceno. En cambio, más al
n o rte de la Sierra Maestra, los pliegues de las rocas del
Eoceno Superior y más jóvenes se hacen más abiertos has-
ta que las rocas yacen subhorizontales (Fig. 13, depresión
de Mata; Lewis y Straczek, 1955; Nagy ed., 1983; Iturr a l-
d e - Vinent, 1978, 1991). Estos hechos permiten determ i n a r
que la falla Oriente tuvo dos etapas de desarrollo, una
c o m p r e s iva del Eoceno Superior y Oligoceno, y otra ex-
tensional a partir del Mioceno, cuando se abrió la trinche-
ra (fosa) de Bartlett-Caimán (Iturr a l d e - Vinent, 1991) y se
f o rmaron enormes clinoformas en los sedimentos del
Mioceno que bordean el flanco norte de la fosa de Bar-
tlett-Caiman (MacPhee e Iturr a l d e - Vinent, 1995).

E VOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL CARIBE

Desde que surgió la Tectónica de Placas se han elabo-
rado muy distintos modelos del origen y evolución del
Caribe. Cuando se comparan estos modelos entre sí, ape-
nas los publicados desde 1990, tal parece que se tratase de
distintas regiones del globo terrestre, dadas las enorm e s
diferencias que reflejan. Pero en los últimos años, el mo-
delo de J. L. Pindell con sus sucesivas precisiones (Pin-
dell, 1985; Pindell y Barrett, 1990; Pindell, 1994) ha ga-
nado un reconocimiento bastante general entre los
g e ó l ogos caribeños. Sin embargo, dicho modelo contradi-
ce una serie de aspectos de la geología de Cuba (Iturr a l-
d e - Vinent 1994a; ed., 1996), por lo cual debe ser reconsi-
derado. Por esta razón, en este trabajo se presenta un
modelo altern a t ivo, que el autor ha venido desarr o l l a n d o
sobre la base del conocimiento acumulado sobre la cons-
titución geológica de Cuba. Pero antes de pasar a la tec-
tónica de placas, es necesario discutir los dos principales
modelos de la estructura de Cuba.

Hipótesis principales sobre la
e s t r u c t u r a ge n e r al de Cuba

Antes de presentar el modelo de la evolución del Ca-
ribe y Cuba en un marco de tectónica de placas, es nece-
sario valorar brevemente los dos principales conceptos
que se han desarrollado para interpretar la estructura ge-
neral del substrato plegado cubano. Ambos conceptos se
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Figura 18. Dos posibles modelos tectónicos de Cuba, ilustrados mediante perfiles N-S. Explicación en el texto.  

Figure 18. Two possible tectonic models of Cuba, illustrated by N-S cross sections. Explanation in text. The differences between the
models are obvious and have to do with the possition of the roots of the allochtonous oceanic bodies. Model A was originally propo-
sed by Wassall (1956) while model B by Iturralde-Vinent (1981).



ilustran a través de tres perfiles idealizados, trazados por
el occidente, centro y oriente de Cuba (Fig. 18). Los per-
files designados como “Modelo A” se han elaborado de
acuerdo con las concepciones desarrolladas por Wa s s a l l
(1956), Shaposhnikova (1974), Somin (1977), Somin y
Millán (1976), Shein ed. (1985), y otros, según las cuales
tanto las ofiolitas como las rocas volcánicas de Cuba ya-
cen en posición alóctona sobre el margen de NOAM (Las
Bahamas y su prolongación hacia el sur) (Fig. 18: Mode-
lo A). Según este modelo, los terrenos de Placetas, A s u n-
ción, Escambray, Guaniguanico y Pinos son la continua-
ción de Las Bahamas hacia el sur y, por lo tanto, ve n t a n a s
tectónicas donde aflora el “autóctono” bajo los mantos
o fiolito-arcos volcánicos (que ellos llamaron eugeosincli-
nales). La gran mayoría de los autores de reconstru c c i o-
nes tectónicas del Caribe y Cuba, cuyos modelos presen-
tan la zona de subducción de los arcos cretácicos al nort e
de Cuba (Shein ed., 1985), de hecho están adoptando la
i n t e rpretación de Wassall (1956) y seguidores. Es por eso
que dichos autores generalmente omiten la existencia de
los terrenos Guaniguanico, Pinos y Escambray, y consi-
deran que hubo una zona de subducción del Albiense al
Eoceno cuya sutura coincide hoy día con el afloramiento
de las ofiolitas septentrionales (Fig. 1). Sin embargo, el
Modelo A tiene una serie de probl e m a s .

1 . Si las ofiolitas septentrionales son la sutura de sub-
ducción del Albiense al Eoceno, ¿cómo se explica la
c o existencia, entre las ofiolitas deformadas, de bl o-
ques/inclusiones de metamorfitas de alta presión (es-
quistos azules y eclogitas) junto a enormes inclusio-
nes tectónicas de rocas sedimentarias del Jurásico al
Eoceno, que no están ni siquiera levemente recristali-
zadas (terrenos de la zona de Placetas; Fig. 4)?.

2 . No está esclarecido el mecanismo que dió lugar al so-
b r e c o rrimiento de los potentes mantos tectónicos de
rocas magmáticas (ofiolitas y arcos volcánicos) sobre
el margen continental de NOAM, en una variedad de
ambientes geodinámicos que provocaron en el autóc-
tono, desde un ligero metamorfismo (zonas de Los
Ó rganos-Quiñones/Guajaibón en Guaniguanico), has-
ta ambientes de metamorfismo barr oviense (Pinos), y
de alta relación P/T, con variedades desde muy bajo
hasta muy alto grado (Cangre, Escambray, A s u n-
c i ó n ) ( Figs. 1, 3, 4). 

3 . Los estudios de las orientaciones de los minerales e
inclusiones de los granitoides en Cuba central de-
muestran que no hubo rotaciones o inclinación de su
fábrica interna (Iturr a l d e - Vinent et al. ed., 1981).
Siendo dichos plutones cual profundos pilares de ro-

cas masivas y relativamente más rígidas que las masas
de rocas vulcanógenas que los contienen, la ausencia
de rotaciones es muy peculiar si, como se infiere del
Modelo A, el conjunto ha sufrido importantes despla-
zamientos y yace en total aloctonía. 

4 . Este modelo tampoco toma en cuenta los criterios ac-
tuales de que Guaniguanico, Escambray, Pinos y Pla-
cetas son terrenos alóctonos. 

El Modelo B (Fig. 18) refleja el criterio clásico de in-
t e rpretación de la estructura interna de Cuba, con la dife-
rencia de que asume la existencia de terrenos alóctonos e
i m p o rtantes mantos de sobrecorrimiento. Su versión mo-
d e rna se basa en los conceptos desarrollados por Iturr a l-
d e - Vinent (1981, ed. 1996, en este trabajo), Bush y Sher-
b a kova (1986), Pushcharov s ky (ed., 1989) y Ke rr et al.
(1999). Según este modelo, en el substrato plegado de
Cuba se encuentran elementos autóctonos/parautóctonos
de NOAM (Bloque Estrecho de la Florida y sus compo-
nentes las Bahamas, zonas de Remedios/Cayo Coco/Ca-
majuaní y Asunción?). Se define un elemento alóctono
siálico procedente del bloque Maya (Te rreno Pinos).
Otras unidades tectónicas presentan una mezcla de ele-
mentos de margen continental y de cortezas oceánicas,
como los terrenos Guaniguanico y Escambray (con frag-
mentos de NOAM procedentes del Bloque Maya). Y, fi-
nalmente, una variedad de elementos tectónicos de natu-
raleza oceánica (terrenos de Placetas, of i o l i t a s ,
m e t a o fiolitas y arcos vo l c á n i c o s ) .

La diferencia esencial entre los modelos A y B (Fi g .
18), es la posición tectónica de los elementos alóctonos.
En el modelo A, los mantos alóctonos oceánicos yacen
sobre el margen de NOAM. En el modelo B, en contras-
te, los terrenos y mantos alóctonos presentan una va r i e-
dad de posiciones estructurales, cuyos detalles se discu-
tieron anteriormente. Asimismo, el modelo B toma en
cuenta los trabajos de Bush y Sherbakova (1986) donde se
d e fine la existencia de una falla profunda a lo largo del
eje de la isla de Cuba (Falla cubana axial), donde proba-
blemente estén comprimidas las raíces de los mantos tec-
tónicos de naturaleza oceánica, que fueron expulsados al
N y S, dando lugar a una estructura en flor (Fig. 18, mo-
delo B). El problema principal de este modelo es ex p l i c a r
el mecanismo de emplazamiento, desde el sur, de los te-
rrenos Escambray y Pinos.

Asimismo, hay problemas no resueltos por ambos
modelos. Por ejemplo, el origen del metamorfismo zona-
do desde esquistos verdes hasta esquistos azules del ma-
cizo del Purial (Fig. 1). Las rocas metamorfizadas del Pu-
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rial son claramente parte del arco volcánico A l b i e n s e -
Campaniense (Millán y Somin, 1985a), sin embargo, ya-
cen lejos de cualquiera supuesta zona de subducción de
este arco. Asimismo, rocas no metamorfizadas del Eoce-
no Inferior cubren transgr e s ivamente dichas metamorfi-
tas, y probablemente incluso calizas del Campanianse-
Maastrichtiense (Cobiella et al., 1977; Millán y Somin,
1985a). Por eso, la edad del metamorfismo es Cretácico,
y no es posible relacionarlo a una presunta zona de sub-
ducción del arco paleogénico. 

Tectónica de placas del Caribe

La serie de mapas paleog e ogr á ficos que se presentan
a continuación, se basan el modelo B arriba expuesto, en

los criterios expuestos por el autor anteriormente (Iturr a l-
d e - Vinent, 1988a, b, c, 1994a, b; ed., 1996; Iturr a l d e - Vi-
nent y MacPhee, 1999), en los resultados geoquímicos
del estudio de algunas rocas ígneas de Cuba (Ke rr et al.,
1999), y en las inve s t i gaciones realizadas durante los años
1993-1997 como parte del proyecto UNESCO/IUGS
IGCP-364. 

Asimismo, el modelo de la evolución del Caribe (Fi g s .
19-21) tiene como fundamento los siguientes criterios y
eve n t o s :

1 . En las unidades de naturaleza continental del Caribe
occidental se pueden reconocer tres estadios de desa-
rrollo, la etapa s y n - r i f t representada por las rocas del
Triásico superior (?) al Jurásico Superior (Ti t h o n i e n s e
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Figura 19. Principales eventos tectónicos, magmáticos, y de segregación de cortezas oceánicas  en el Caribe (modificado de Iturralde-
Vinent, ed., 1996). 

Figure 19. Model of the most important tectonic, magmatic and oceanic crust formation events in the Caribbean, illustrating the non-
linear, stage by stage development of arcs and oceanic crusts. 
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medio), la etapa de d r i f t representada por las seccio-
nes del Tithoniense superior al Cretácico Superior, y
la etapa de colisión caracterizada por los estratos de la
cuenca de antepaís del Paleoceno al Eoceno Superior.
La etapa s y n - r i f t se conserva bien en los perfiles sís-
micos o ff s h o re medidos al NW de Cuba (Ver Fig. 11
de Marton y Buff l e r, 1994). En el área del orógeno
cubano estas secuencias se pueden reconocer por la
edad de los cortes, pero su fisionomía estructural que-
dó alterada totalmente por las deformaciones del Te r-
ciario. Las rocas de la etapa de drift tampoco tienen su
e s t ructura original preservada, pero hay dos rasgos
que la caracterizan. En primer luga r, las rocas del
Tithoniense superior son transgr e s ivas y, en conse-
cuencia, yacen sobre rocas más antiguas, de distintas
edades. En segundo luga r, en muchos cortes se obser-
va una profundización del nivel del mar y ocurr e n c i a
de radiolaritas justo al final del Tithoniense (Fig. 2).
La tercera etapa (cuencas de antepaís) se reconoce por
la presencia de una discordancia erosiva basal en la
zona de fo re bu l ge, y por la ocurrencia de sedimentos
siliciclásticos caóticos que contienen enormes olisto-
litos de rocas alóctonas.

2 . El magmatismo de margen continental que hoy se do-
cumenta en los alrededores del Caribe (Iturr a l d e - Vi-
nent, 1988c) y el desarrollo sincrónico de una serie de
cuencas syn-rift semigrabens entre el Jurásico Inferior-
Medio y el Jurásico Superior (Ti t h o n i e n s e ) ( M a rton y
B u ff l e r, 1994), se asume que reflejan los procesos de
fracturación de Pangea. A este proceso se vinculan la
extensión y afinamiento de las cortezas continentales,
y la segr egación de cortezas oceánicas en el Golfo de
México y el ProtoCaribe. El magmatismo de marg e n
continental tiene un auge en el Oxfordiense caribeño
( t e rreno Guaniguanico), con la segr egación de poten-
tes mantos de lava, que posiblemente marcan la ocea-
nización del protocaribe. Asimismo, la terminación del
magmatismo de margen continental alrededor del Ca-
ribe al principio del Cretácico, coincide aprox i m a d a-
mente con el inicio del magmatismo del arco A n t i l l a-
no, eventos que pudieran reflejar el cambio de las
condiciones geodinámicas en el área (Iturr a l d e - Vi n e n t ,
1988c). Estos procesos produjeron la extensión del
Te t hys hasta el Pa c í fico primero como un mar epicon-

tinental y después la apertura de una comunicación
oceánica entre ambos (Figura 20; Bartok et al., 1985;
I t u rr a l d e - Vinent y MacPhee, 1999).

3 . Una cuestión importante para los modelos tectónicos
del Caribe es la posición original y emplazamiento de
los terrenos Pinos, Escambray y Guaniguanico. En la
literatura geológica de Cuba era usual la opinión de
que los terrenos de Placetas, Guaniguanico, Escam-
b r ay y Pinos se originaron como una prolongación ha-
cia el sur de la plataforma de las Bahamas (Modelo A ,
Fig. 18). Sin embargo, algunos autores han sostenido
otra posición, y los interpretan como terrenos alócto-
nos (Modelo B, Fig. 18; Iturr a l d e - Vinent, 1981,
1988b, c, 1994b; Rosencrantz, 1995; Pushcharov s ky
ed., 1988). Por su parte, Pszczolkowski (1987), Ross
y Scotese (1988) y Rosencrantz (1990) consideran
que Guaniguanico se originó en el estremo nororien-
tal del bloque Maya (península de Yucatán), pero no
expresan opinión alguna respecto a Pinos y Escam-
b r ay. Sin embargo, las grandes similitudes entre la li-
t o e s t r a t i grafía de estos tres bloques no permite consi-
derarlos como unidades independientes, sino como un
todo único (Somin y Millán, 1981). Además, las nota-
bles diferencias entre la estratigrafía de Las Bahamas
y las de estos bloques, sugiere que los citados terr e n o s
no pertenecieron originalmente a Las Bahamas (Itu-
rr a l d e - Vinent, 1988b, c, 1994a, b, ed. 1996). Las in-
ve s t i gaciones sobre la antigüedad de las micas detríti-
cas en rocas del Jurásico Inferior(?)-Medio a
Oxfordiense inferior de Guaniguanico han demostra-
do que dicha unidad tuvo su fuente de aportes en Be-
lice, en el extremo suroriental del Bloque Maya (Hut-
son et al., 1999). Tal conclusión reafi rma la aloctonía
de Guaniguanico y, por carácter transitivo, la de los te-
rrenos Pinos y Escambray. Por eso es posible concluir
que los terrenos sudoccidentales de Cuba se form a r o n
originalmente adjuntos al margen caribeño del bl o q u e
M aya en el ProtoCaribe occidental, y llegaron a su po-
sición actual entre el final del Cretácico y el Eoceno
Medio (Iturr a l d e - Vinent, 1994b; Bralower e Iturr a l d e -
Vinent, 1997; Hutson et al., 1999). 

4 . Rosencrantz (1995) ha postulado la idea de que algu-
nos de los terrenos cubanos son fragmentos de la cor-
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Figura 20. Mapas paleogeográficos de la evolución tectónica del Caribe (modificado de Iturralde-Vinent ed., 1996; Kerr et al., 1999). 

Figure 20. Evolutionary paleogeographic maps of the Caribbean. The main tenant of this model is the position of the subduction zo-
ne, and the insertion of the Pacific crust within the Caribbean. This last event is a consequence of different rate of the NOAM-SAM
plates movement with respect to the Caribbean plate. The difference producing relative westward insertion of the Caribbean plate
(slowly moving eastward). Shortening of the Proto-Caribbean crust taking place during the early Tertiary.
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Figura 21. Perfiles paleotectónicos del Caribe (adaptados de Kerr et al., 1999). 

Figure 21. Caribbean paleotectonic cross sections (modified after Kerr et al., 1999).

teza del ProtoCaribe. Esto es válido para Placetas,
Guaniguanico y Escambray, que contienen secciones
de origen oceánico, no así para Pinos, que es estricta-
mente siálico. El modelo que aquí se adopta implica
que Escambray entró en la zona de subducción del ar-
co volcánico desde el sur, y que los terrenos Pinos y
Guaniguanico son el resultado de un proceso de trans-
p o rte y amalgamiento de las unidades geológicas pre-
sentes a lo largo del margen caribeño del bloque Ma-
ya entre el final del Cretácico y el Eoceno.

5 . Desde el Cretácico, entre los límites del Caribe se in-
s e rtaron cortezas oceánicas alóctonas, procedentes del
Pa c í fico (Malfait y Dinkelman, 1972). Fragmentos de
dichas cortezas, cuyas edades abarcan desde el Jurási-
co Medio hasta el Cretácico, se encuentran como bl o-
ques y escamas formando parte de macizos multide-
f o rmados en Sierra Bermeja (Puerto Rico: Complejo
B e rmeja; Schellekens, 1998) y Cordillera Central (Re-
p ú blica Dominicana: Complejo Duart e ) ( M o n t g o m e ry
et al., 1994). Otros fragmentos procedentes del Pa c í fi-



co y de edad Cretácico hoy forman el substrato del Ca-
ribe oriental (Cuencas de Colombia y Venezuela; Pin-
dell, 1994). A nivel hipotético es posible proponer que
las metaofiolitas del Escambray (Yayabo; Fig. 4) tam-
bién tengan un origen Pa c í fico, y hayan sido emplaza-
das en la zona de subducción del sur de Cuba (Fig. 9).

6 . Las ofiolitas septentrionales de Cuba están estrecha-
mente relacionadas con complejos de arcos y retroar-
co del Cretácico, así como con los sedimentos oceáni-
cos de la zona de Placetas (Figs. 1, 4, 5). En este
sentido, el hallazgo de rocas neoproterozoicas en el
substrato de Placetas se ha interpretado como indica-
t ivo de la procedencia de estos terrenos desde el área
c e n t r o m e r i c a n a - m exicana (Renne et al., 1989). Tal in-
t e rpretación, en cierto modo, se coordina con la pro-
puesta de Rosencrantz (1995), quien considera los de-
pósitos de la zona de Placetas como parte del relleno
de la cuenca protocaribeña. El caracter alóctono de las
rocas neoproterozoicas (Renne et al., 1989) sugiere la
aloctonía de todas las rocas de Placetas. Por consi-
guiente, dichos terrenos pudieran representar el mate-
rial del fondo del ProtoCaribe arrastrado contra el
m a rgen de la placa norteamericana (Las Bahamas).
Como las ofiolitas septentrionales y los terrenos Pla-
cetas están comprendidos entre los arcos vo l c á n i c o s
alóctonos por el sur, y Las Bahamas por el norte, de-
be concluirse que todas estas rocas se formaron en el
ProtoCaribe, tal como se adopta en el modelo aquí
propuesto (Figs. 20 y 21). Pero el estudio de los sedi-
mentos y deformaciones en las cuencas de antepaís
sugiere fuertemente que el acortamiento de estas
cuencas ocurrió en el Terciario inferior, como se dis-
cutió anteriormente. En este caso, se puede form u l a r
la hipótesis de que el área que abarcaba el Caribe oc-
cidental en el Cretácico se redujo a las dimensiones
actuales entre el Daniense y el Eoceno Superior. Este
es un problema para los modelos de Pindell (1985,
1994), pues requieren que el acortamiento ocurra en
un espacio mayor de tiempo. El modelo que aquí se
presenta (Figs. 20 y 21) minimiza este problema, al
reducir el área original de la cuenca protoCaribeña.

7 . Aparentemente desde el inicio mismo del Cretácico,
entre los continentes de América del Norte y A m é r i c a
del Sur se desarrollaron una serie de arcos vo l c á n i c o s ,
cuya duración, posición original y desplazamientos
aún son motivos de discusión. Según se ha ex p u e s t o
antes, las rocas vulcano-plutónicas de arco vo l c á n i c o
que hoy se reconocen en el Caribe representan la evo-
lución de un mínimo de cuatro etapas de formación de
arcos, como se ilustra en las figuras 19, 20 y 21. Los

i n t e rvalos cuando hubo una modificación de la ex t e n-
sión, geometría y quimismo de los arcos vo l c á n i c o s
(Albiense inferior, Maastrichtiense, Eoceno Medio-
Superior) coinciden en tiempo con transform a c i o n e s
geodinámicas no sólo en el Caribe, sino en todo el pla-
neta (Schwan, 1980). Estos eventos geodinámicos pla-
netarios (orogenias) generaron modificaciones en la
posición y orientación del eje de los arcos y sus zonas
de subducción. Esto sugiere, como ha propuesto reite-
radamente el autor (Iturr a l d e - Vinent, 1994a, ed. 1996;
I t u rr a l d e - Vinent y MacPhee, 1999; Ke rr et al., 1999)
que no se trata de un “gran arco caribeño” que ha ido
dejando tramos inactivos a su paso por el Caribe (Pin-
dell, 1985, 1994), sino de un mínimo de cuatro gene-
raciones sucesivas de arcos volcánicos con su propia
g e ografía y evolución (Iturr a l d e - Vinent, 1994a,
ed.,1996). Tal punto de vista se fundamenta además en
la hipótesis de que los cambios en la geometría de las
placas y sus márgenes son promovidos por procesos
globales endógenos de la Ti e rra, y no son simples
eventos locales sin relaciones causales entre sí.

8 . La evolución de los arcos volcánicos estuvo acompa-
ñada de importantes eventos en el área del Caribe
( Fig. 19). En el Cretácico Inferior hubo dos arcos pa-
ralelos de rumbo aproximado N-S, uno boninítico y
otro PIA (Ke rr et al., 1999). El arco volcánico boniní-
tico tenía su zona de subducción buzando al oeste y el
PIA en la dirección contraria (Fig. 21). Ambos arcos
colapsaron en el Aptiense-Albiense. Los arcos A l-
biense-Campaniense (probablemente en Jamaica, La
Española y Puerto Rico el magmatismo se extiende al
Maastrichtiense) y Daniense-Eoceno Inferior, tenían
sus respectivas zonas de subducción inclinadas desde
el Caribe hacia sus bordes (Iturr a l d e - Vinent, 1994a,
ed. 1996; Sigurdsson et al., 1997; Ke rr et al., 1999). A
p a rtir del Eoceno Superior el tramo de arco de Ave s -
Antillas Menores se dividió en un arco remanente
( Aves) y otro activo (Antillas Menores), cuya zona de
subducción probablemente se desplazó desde el Cari-
be hacia el Atlántico (Fig. 21; Iturr a l d e - Vinent y
MacPhee, 1999). Por otra parte, en Centroamérica
s u rgió un sistema de arco en el Cretácico Superior,
con su zona de subducción inclinada hacia el este
(Pindell, 1985, 1994). La importancia del surg i m i e n t o
de este último arco es que redujo la velocidad y vo l u-
men de entrada de corteza desde el Pa c í fico hacia el
C a r i b e .

9 . Entre los límites del Caribe hubo intensos procesos de
d e f o rmación que generaron cinturones plegados de
distinta naturaleza, acompañados de la formación y
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t r a n s p o rte de terrenos tectónicos (Fig. 19). La form a-
ción de fajas plegadas comenzó en el A p t i e n s e - A l-
biense y continúa hasta la actualidad. Generalmente
o c u rre en toda la extensión de las zonas de interacción
entre las placas. En las zonas conve rgentes (arcos vo l-
cánicos) las deformaciones están usualmente precedi-
das por el emplazamiento de plutones y extinción del
magmatismo de arco, y se terminan con el leva n t a-
miento y erosión de la zona axial del arco. Tales de-
f o rmaciones tuvieron lugar en el A p t i e n s e - A l b i e n s e ,
Campanianse-Maastrichtiense y Eoceno Medio-Supe-
rior (Iturr a l d e - Vinent y MacPhee, 1999). Algunos au-
tores (Lebrón y Pe r fit, 1993, 1994; Hutson et al.,
1999) han vinculado la extinción o cambio de polari-
dad de los arcos volcánicos a la colisión de los mis-
mos con Centroamérica (Aptiense-Albiense) o con
Las Bahamas (Eoceno Medio), pero tal conclusión es-
tá en conflicto con los datos existentes, como se ex-
plica a continuación.

En el Aptiense-Albiense se extinguieron dos arcos
(PIA y Boninítico), pero asimismo hubo eventos tectóni-
cos importantes lejos de América Central, como la frac-
turación de la mega p l a t a f o rma Florida-Bahamas. A m b o s
sucesos son difíciles de vincular al choque de un arco con
el extremo meridional de México, cuya presunta ocurr e n-
cia, además, es objeto de diversas opiniones en cuanto a
su edad (Pindell, 1994; Hutson et al., 1999). Respecto al
arco Albiense-Campaniense, está demostrado que en Cu-
ba éste se extinguió a mediados del Campaniense (Itu-
rr a l d e - Vinent, 1981, 1994a), varios millones de años an-
tes del emplazamiento de las of iolitas de
M ayarí-Baracoa, y unos 15 a 20 millones antes de su co-
lisión con Las Bahamas (Iturr a l d e - Vinent, 1995; Bralo-
wer e Iturr a l d e - Vinent, 1997). Por eso, las causas de la ex-
tinción del volcanismo de arco no están explicadas por las
colisiones entre placas al estilo de los modelos de Pindell
(1994) y Hutson et al. (1999), pues probablemente se de-
ben a las rotaciones de los sistemas de esfuerzos que ge-
neran el movimiento de las placas (Iturr a l d e - Vinent ed.,
1996) que ocurren durante las etapas orog é n i c a s
( S c h wan, 1980). Estos procesos de orogénesis se integr a n
al modelo tectónico que se presenta aquí (Figs. 20 y 21),
pero no tiene eco alguno en los modelos de otros autores.
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