
Bol. Cient. CIOH· 
arta gen a 

(Colombia) No. 8 Pg . 35-70 Ju lio 1988 ISSN 01 20-0542 

ESTUD IO GEOMORFOLOG ICO Y SED IMENTOLOGI CO DEL COMPLEJO 
CARBONATADO DE LAS ISLAS PROVI DENCI A Y SANTA CATAL INA 

Por: MARC EL HUYAR 

RESUMEN 

L os resu ltados de 
el comp ' P. io arrecifa! de 
perm i t i eron determ i n af"' 1 as 
y sed i mentolÓgicas de e s ta 

l a mi s ión ocea nográf i ca 
l as islas Provi dencia y 

r ea 1 iza da en 
Santa Ca t a l ina 
g eomorfol d g i c a s 

I 
pri nci pales carac t er s t ica s 
zona cor a 1 i na . 

E l a rrecife presen tó zonas o barreras " sensu St ri cto" o 
mesa arrec ifa ! anc h a y con gran acumulac ión d e sed imen to,zo-
nas o oin~c ulos cor r espond iente a una ~<;irrera en forrn~ i Ón 
y en. expansión h aci a e l ma r ab i erto. La d éb il influenci a terríge n a 
perm ite una sediment ac ión arenosa carbona t ada e n todo e l comp l ejo. 
Las arenas cora li n as p r edomi naron e n la d i s tri bución de las 
f acies sed i mentar i as, indicando una gra n prod uct i v 1 dad orgán i c a 
y f u erte en e r g ía y abrasi ón . 

INTRODUCC ION 

E l p royec to " Es tudio geomorfolÓg i co y 
comp l ejo c arbona tado d e l as i s l a s Pr ov i denc i a 
entra de l p r ograma g ener a l d e l es tud io de l li tora l 
li a do por l a D i vi sión de I n v estigaciones y e l 
d e l a M isi ón Técnica France sa de l l nstitut de l 
d'Aquita i ne , en e l C IOH. 

sed i mentolÓg i co d e l 
y Sa n t a Ca t a li na " 
Ca r i b e , desarro-
Grupo de Geología 
Geo l ogi e d u Bassin 

Este p r ograma se propo ne preci sa r las c a r a c t er ( s ticas sed i men-
t a ri a s p r i nc i pales de l a zon a s cos t eras y l itora l de l Car ibe 
colombiano. 

E l es t udio del comp l ejo c a rbon ata d o de l as i s las Provi denci a 
y Santa Cat a lina ti ene como objetivos pr i nc i pa les: 

- L a iden t ifica c i on de l as pr i nc ipa l es cara ter (s tica s g eomorfolÓg i -
c as . 

- El recon oc im ien to sedimentol 6g ico de l a zona . 
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La determinación de la s modalidades de precipitación de 
los carbon a tos. 

El conocimiento del impacto de los aportes fluviales sobre 
el área coralina. 

En la pr imera y segunda parte del artículo se presenta 
los aspectos metodológicos y el área de estudio. La tercera y 
cuar t a partes precisan las características geomorfológicas de 
la zona, y las modalidades de sedimentación en el complejo a r recifaf. 
La conclusi ón permite una síntesis de los resultados y propone 
un eje de investigaciones futuras. 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Se realizó el muestreo durante 15 di'as, en j ulio 87, 
con 1 a 1 a ncha "Gorgona" del C 1 OH. 

Las muestras recolectadas durante la sa lida fueron de 
cuatro clases: Fig.1 R, Fig. 3 R. 

- Muestras de sedimentos superficiales 

Este muestreo se hizo en 137 puntos de 1 a zona, teniendo as1 
una cobertura general del complejo carbonato. 

- Muestras de sedimentos de poca profundidad ( tubos de perforación) 

Se real izaron 21 nucleos de perforación, cuya longitud varió 
entre 50 I de 2 El corazonador ut i 1 izado del tipo cm y mas m. es 
"corazonador manual de la Misión Técn ica Francesa", manejado 
por buzos. 

- Muestras batimétricas }'.'._ geomorfológicas 

Con una ecosonda 719 B Raytheon de 21 KHz de fracuencia, !:>e 
efectuaron 11 perfiles batim~tr icos en un recorrido de aproximada-
mente 33 Km. 

- Muestras h i drolÓg icas e hidrodinám icas 

Se tomaron med i das de corrientes y de temperatura, en 
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31 puntos de zona. 

Todas las muestras de sedimentos fueron someti das a anál i sis 
en laboratorios (calcimetría, granulometría, morfoscopía). 

EL AREA DE ESTUD IO 

1 - EL CUADRO GEOGRAF ICO 

E 1 complejo arree i f a 1 de Providencia y Santa Catalina 
está ubicado entre 81° 17' y 81° 26' de longitud Oeste y entre 
13° 17' y 13° 32 ' de longitud Norte, en el Caribe colombiano. 
Las dos islas (de 20Km de superficie)' conformadas de rocas i ntrusi-
vas están rodeadas por formaciones coralinas. Un arrecife de 
barrera está desarrollado en el lado este de las i slas, de dirección 
N- S sobre 25 Km de l argo, siendo esta,- · formación arrecifa! 
más extend i da del territorio colombiano ( F igura 4 ) . 

2 - EL CUADRO CLI MATICO 

- Temperatura Prec ipitac iones 

Situadas en la zona intertropical, las islas están sometidas 
a un clima tropical lluvioso o magatermal ( según · c l asificación 
de w. koeppen) o húmedo (según clasificación de Martonne ) con 
un Índice de aridez de 33, 1. La temperatura media anual es 
de 26,4ºC. Las temperaturas max1mas medias se presentan en 
los meses de mayo- junio y agosto- sep tiembre,las mínimas medias 
en marzo . Los meses más fríos son diciembre, enero , febrero 
y marzo por la i nfluencia de los vientos Alisios del norte, que 
soplan en e s te período • 

Las precipitaciones son relati v a mente import an tes en e l 
área (total anual: entre 1.500 y 2.000 mms ). E l régimen pluviométri-
co es bimodal, con un período de bajas precip itaciones en enero, 
febrero, marzo, abril y mayo (mínimo en marzo 27,2 mms), coinc i -
diendo con los vientos de mayor intensidad. 

Desde junio hasta diciembre las precipitaciones son importan-
tes alcanzando un máximo en· octubre (288 mms) y noviembre 
(232 mms). Durante esos meses se registra aproximadamente el 
853 de 1 a 1 1 u v i a anua 1 • ( F i guras 5 y 6 ) • 

- Vientos 
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vientos dominantes son del este-noreste, con direcciones 
principales que var ian entre noroeste y sureste a lo l argo del 
año. De d i ciembre a ma y o, época de Alisios , los vi entos son 
intensos (30 Km/h de promedio; racha s de 45-50 Km/h ) ; en junio 
y julio soplan los vientos de mayor intens idad (40 Km/h promedio; 
rachas 55- 65 Km/h ) ; los v alores menores se r eg istran de agos to 
a noviembre (promedio 20 Km/h rachas d e 45 a SO Km/h ) • 

3 - LAS CONO 1C1 ONES H 1OROLOG1 CAS 

- Oleaje 

L os vi entos de d irección Este-Noroeste originados en e l 
arco insular de l as Antillas generan fuert e s ol eajes, que se 
propagan y ll egan hasta l os alredores de las islas de Provi denc i a 
sin obstácu lo. Este oleaje determina la presenc i a de l a barrera 
al Este de la isl a en med i o agitado, y l a ausencia de é s ta en 
el costado occidental protegido, explica también l a d i r ección 
Norte-Sur de l a barrera, perpendicularmente a l a dirección de 
propagación de las ol as. 

- Mareas 

La s mareas son de amplitudes bajas (5 0 cms ) y de tipo 
semi di urnas. 

- Temperatura Sa l ini ciad 

L as aguas superf ici a les del complejo arrec ifa! ti enen v al ores 
de 28, 5ºC de tempera tura y 36%.de sa 1 in i dad, de p romed io. 

- Aportes fluviales 

La constitución vo lcánica de l a isla, la e levación de l reli ev e , 
as í como su distrib ución han p ermi tido la for mación de corr ien tes 
de ag u a dulce con una di spos ición en forma radica l h acia e l 
mar. Entre l as principales es t án : e l arroyo San Fe li pe, Bow den 
Gu lly, Fresh Wa ter Gully, Bottom House Gully y Caño Despunte . 
Aunque no h a y regi s tros de parámetros hidrométr icos, los cauda l es 
de los arroyos son genera lmente débiles. Sin embargo, después 
de aguaceros, los arroyos pueden transportar grandes can ti dades 
de agua. ( F igura 7 ) . 
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4 - El CUADRO GEOLOGICO 

Según Mitchel l (1955) , la i s la se formó durante e l Mioceno, 
por una ser ie d e erupc iones volcánicas y flujos de magma, los 
cuales se depositaron como an des itas, basaltos , diabasas y demás 
rocas ext r uctiva s . ( F i gura 8 ) 

Duran te el Pleistoceno y Pos t plei toceno ocurrió una serie 
de levantamien tos que dieron or i gen a l a plataforma insular, 
siendo intruída la masa volcánica por d i ques de d iorita . 
Esta sucesión d e rocas volcáni cas presen ta intercalaciones locales 
de sed imentos ma ri nos , en part i cul ar relictos de terrazas arrecifales 
en Punt a Ca imán y Pu n t a Sur. Estas terrazas "l ev a ntadas" están 
en relación con los so l ev amientos y los f enómenos tectónicos del 
P l e istoceno-Postpleistoceno , y con l a s variaciones eustáticas de l 
nivel de l mar, (re l ac ionadas c on las gl aciaciones c uaternarias) . 

Según Geiter ( 1972) , la terr a z a de Punta Sur ti ene una 
edad de 30.000 años más o menos 4000 a ños, lo que p ermite local i -
zarla dentro d e la Ú l t ima glac i ac ión Plei s t océnica conoc i da como 
Wurm o Wisconsin. 

GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA 

1 - CARACTER ISTI CAS GENERALES 

La fuerte agit ación del agua (buena oxi genac i ón), la poca profundi-
dad y la c l aridad de las aguas fa vorecen el desar rollo de la 
b<'lrrP.'"'a cora lina al este de la i s l a , zona directamen te sometida 
a la acciÓf"! de l os v ientos y del oleaje . 

La barrera n o es una barrera " sensu stric to". Del norte 
al sur presen ta una sucesión de zonas con barrera verdadera 
y de zona con pi náculos arrecifales. Las zonas "a barrera" 
(desde el Faro hast a Rocky Cay Channel, al sur de Rocky Cay 
Channel, y frente a la playa de Manzanillo principalmente) 
presentan una mesa a r recifa! ancha , de profundidad menor (2-3m), 
bien individualizada con una acumu l ación de sedimentos importantes 
representando el producto de 1 a eros1 on de 1 a barrera sometida 
a la acción destructiva de las olas q ue rompen contra ella . 

Al contrario, las zonas consti tuidas de pinácu los arrecifales 
(predominantes desde el sur de Rock y Cay Channe l, hacia el 
sur) no presentan mesa arrecifa!. La agitación es generalmente 
menor, dado que los pináculos no traban completamen te la propaga-
ción de las olas provenientes del mar abierto; la presencia de 
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canales entre los pinácu los perm i te la entrada de masas de agua 
en el inter ior de l a plataforma arrec ifa !. 

El arrec ife, además de p r esentar esa a l ternación entre 
p i náculos y barrera, c uent a con p asaj es arrecifa les y canales 
que interrumpen l a barrera ( Rock y Cay Channel, T inkham's cut ) . 
es tas zonas, constituyen l as verdaderas "puertas" del arrecife, 
donde l as corrientes d iri g idas de este a oeste, son de mayor 
intens i dad. (ver figura 9) • 

En l a terraza arrecifat y la v erti en te prearrecifal, a lo 
1 argo de todas 1 a barrer a, se dest aca 1 a presenc i a de un sistema 
de sur c os y espol ones (hasta 7 m de al t ura) de poca extensión 
lateral a l s u r (menos de km) y mucho mayor a la altura de 
Rocky Cay Channe l (más de 5 km ) . En l a parte norte de la 
zona más septen t riona l de la barrera, podemos notar l a ausencia 
de este si stema de surcos y espolones, cuy a presencia podría 
estan direc tament e re l acionada con una dirección de la barrera 
perpend ic u lar ( ú n icamen t e? ) a l a d i recc i ón de propagación de 
las olas . 

La p lata for ma arrecifa! (20 m como valor max1mo de profundi-
dad , 7 km de promedio de anchura ) est á rodeada por un ta l ud. 
Al oeste de l a plataforma l a vertiente es muy fuerte hasta tener 
va lores de 75 a 85° en B lue Hole. En la zona de barlovento, 
esos v a lores son generalmente menores . L a zona exterior de Rocky 
Cay Ch annel, donde e l sistema de surcos y espolones está bien 
desarrol l ado l ateralmente, presenta un talud prearrecifal de • 
par te s u res t e de Ti nkham• s cut muestra carac t erísticas diferentes: 
terraza prearrecifal estrech a y vertiente de talud fuerte. 

Numerosos arrec i fes de parches están presentes en la l aguna 
y la cuenca l agunar . Pueden ser a ntiguas 0 actuales y "están 
constit uidos por corales vivos, o fós il es . Desde el norte de 
San t a Cata l ina hasta el ext remo norte de l comp l ejo , varios parches 
tienen una dirección sub-para l e l a a l a de l a barrera. Podría 
contitu i r paleobar rer as o "barreras fósiles etapas", en l a 
edif i cac ión y la expans i ón hacia afuera del arrecife. 

Las zonas "a barreras" de mayor erosión, con grandes 
acumulaciones de sedimentos en la mesa arrecifa( parecen correspon-
der a arrecifes más antiguos que las de p i nácu los, esas últimas 
siendo relac ionadas a arrec i fes JOVenes en expans ión h ac i a la 
terraza prearrecifa l (una datación de esas f<;:>rmaciones con C14 

podría confirmar o negar esa hipótesis). 

Al 
arrecife 

norte de 1 a 
costero fósi 1, 
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por un p e queño "cana 1 de embarcaciones" de p oca profundi dad 
constitu iría u n a de l as etapa s ini c i a les de la c onstrucc i ón del 
comp l e j o y de l a p lata forrra arrec ifa! . 

2 - EL ARREC IFE DE BARLOVENTO 

Ubicado al est e, d i rect a mente somet i do a la acción del 
o1eaje, corresponde a la barrer a. Es d i fícil div i dir el arrecife 
en sectores morfol ógicos de l nor te a l sur, ' d a do el aparente d esorden 
en la a l ternación de barrera y pináculos. Se puede destacar 
que 1 a s zonas a pi nácu 1 os parecen más b ien desarrolla das desde 
13º 26'de l a t i t ud N hacia el s u r, que más al nor t e d onde la 
barrera es predominante. 

Podemos diferenciar dos tioos de p erfiles según una ub i cación 
entre l a isla y e l a r r ec ifa!, al s u r toerfiles IV, V , V I) , o más 
al norte entre l a b a rrera y el talud d e l oest e (o l a plataforma ) 
( perf i 1 es 1 , 1 1 , 1 1 1 , X 1 , ) • 

- Perf i 1 V 

Desde as i s l as h ac i a e l mar ab i erto , t iene diferentes sectores 
geomorfol óg i cos: 

La lag u na con su v erti en e i n t erior , y s u s arrec i fes de 
parches, consti~uye e l primer sector caracter 'st ico . Alcanza una 
profund i dad de 11 m (per fil V1) . La ver ti en te interior está c ubiert a 
de praderas de Fanerog amas (Tha l assia test ud i num) y de a l gas 
verdes (Ha l i meda ). Los arrec ifes de parch es de l a l aguna presentan 
una poblac i on c ora l i n a, c onsti tu i da de hexacora l es: Monta s trea 
annu l aris, Per ites peri t es, Perites astreoi des , Dip loria l a byrin t iformis 
Dip l or i a strigosa , Agar ic i a agaricites, y de octocorales: Gorgon i a 
pr i nc i pa l mente . 

- El talud in terno, de vertiente de 3 a 43. 

La mesa a rrec i fa !, estrech a, está consti t u í da de pináculos 
arrecifales poblados de Mi llepora comp l a n ata y de Palythoa 
car ibbea princ i palmente , y de Diploria s tr i gosa y Acropora palma t a 
menos abundan tes . 

- La terraza prearrecifa l constituye e l cuarto sector morfológ ico, 
se extiende desde la parte exterior de l a mesa arrecifa! h asta 
el talud. La caracter ística principal de este sector es la presenci a 
del sistema de surcos y espolones. 

SOLETIN CIENTIFICO - C IOH No. 8 47 



.¡:,... 
c:o 

ID o 
r 
m 
j 
z 
o 
m z 
-l ,, 
o o 
1 
o 
o 
:I 
z 
!' 
(1) 

.,.. 
G'> 
e 
::o 
> 

.... 
o 

10 

THALASSIA 
TESTUDINUM 

W- NW. 

,¡ ., 

L A G U N A 

ARRECI FES 

DE PARCHES 

PORITES 
ASTREDIOES 

TALUD MESA TERRAZA 

!INTE~I ARRECIFAL IPREARRECIF"ALI 

1 
IPINACULOS j SISTEMA DE 

IARRECIFALESI SURCOS Y 
: 1 ESPOLONES 

1 
1 

.:~~ ..... ),.,·~·::·~;:·MI LLEPORA 
·:·:.~::;: ~·:·:.: '· ··' PALYTHOA CARIBBEA 

DIPLORIA ST RIGOSA 

MONTASTREA 
PORITES 
PORITES 
DIPLORIA 
DIPLORIA 
AGARICIA 
GORGONIACEAS 

LABYRI NTIFORMIS ACROPORA PALMATA 
STRIGOSA 
AGARICITES 

PERFIL - V. 

E - SE. 

ESC.1 : 10~00 



- Perfil 11 

Es te perfi 1 presenta l a particularida d de est ar ub icado 
a l a altura de un car>al de admisión: Rocky C~ ~hª_rmel. 
Allí la mesa arrec ifa! está ausente y r eer¡ip lazada por el pasaj e 
arrecifa!. E l perfil está limitado a l oeste por un arrecife fósil 
de poca profundidad ( 1-2 M ) . 

E l t al ud interno, de vertiente débil ( 5%),lf ega 
arrecifa! donde Mi llepora complanat a y Acropora palmata 
los organ i smos const r uctores principales. 

a l pasaje 
constituyen 

La terraza prearrecifal, poblada de Acropora palma t a Di p l oria 
strigosa, Diploria labyrintiformis, Acropora cervicornis, Porites , 
Milfepora a l c icornis, es ancha presenta un sistema de surcos 
y espolones de orientación este oeste bien desarrol lado ( 1 a 2 m), 

\ ' pero de menos altura que en el perf il 11 (donde alcanza hasta 7 m). 

A d1ferenc1a del sector localizado al sur 
latitud N, donde es el principal 11constructor 11 de 
M i l lepora comp 1 anata, el género Pa 1 ythoa está ausente. 

de 13° 
J 

26 de 
pináculos con 

En el primer perf i 1 1 1 1, podemos observar: una mesa arrecifa 1 
de poca a nchura aunque bien individua l izada, y un arrecife 
fós il de ori entación N- S en la plataforma in terna. 

la carac terística principal del 
de una mesa arrecifa! muy ancha, 
impo r t an te de sedimentos (producto de 
asociada a una ausencia casi total 
pob 1 ándol a. 

perfi 1 X 1 es 1 a presenc i a 
con 
l a 

de 

una acumulación muy 
eros ión de l a barrera ) 

organismos construc tores 

A lo l a rgo de la barrera, numerosas algas ro j as ( melobesi aes ) 
forman parte de la compos1c1ón de las poblaciones constructoras del 
arree i fe. Dominan en e 1 sector norte y en 1 as par t es más sometidas 
a l a acción abrasi va y erosiva de l as olas. 

La presenc ia dominante de poblaciones de vegetal es (algas) 
o anima l es (corales) en la cresta de l a barrera está directamente 
relac ionada c on l a expos1c. 1ón a l ol eaje . Asi' en l a zona norte 
de mayor agi t ac ión predominan l as a l gas rojas , en e l pasaje 
de Rock y Ca y Channel con rompientes escasos, Acropora palmata, 
y en l as zonas a pináculos de ag itac ión media a fuerte, Palythoa 
caribbea y Mil lepora comp l anata . 
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La presencia, en el frente de 
oleaje, no permite el desarrollo de 

1 a barrera de un fuerte 
arrecifes 11 a cervicornis", 

sino localmente en zonas 11 a portites 11 o ''a a nnularis" dominantes, 
más protegidas. 

3 - EL ARRECIFE DE SOTAVENTO 

El perfil VIII, ubicado en la zona protegida de l oeste 
de la isla, muestra una bati metría monótona. Las profundidades 
aumentan hacia el oes te de manera regular (vertiente débil: 
2%) . Parches, cara les a i s i a dos : Di p 1 aria str i gosa, Di p lori a 1 abyri nti -
formi s, Dendrogyna c ylindrus, y sobre todo octocorales y esponjas 
(los mas abundantes ) cortan esa monotonfa. Algas calcáreas 
(Hali meda ) y praderas de fanerogamas (Thalassia) cubren una 
superfici~ importante entre la costa, y la isÓba ta inferior de 6 m 
( -6 m). (ver figura 15). 

1 - CARACTERISTICAS DEL SED IMENTO 

Casi la totalidad de los sedimentos de l a zona tiene porcenta-
jes de carbonato de calcio superiores a 90. Las zonas de b orde 
de la i sla, donde se ubican varias desembocaduras de arroyos 
tienen va lores menores (70%), relacionadas con los aportes fluviales. 
la influencia terrígena, de poca importancia, afecta la franja 
más costera de la isla, a l este y al oeste, y la zona entre 
San t a Catalina y prov i dencia, está relacionada con los caudales 
débiles de los arroyos, y con l as fuertes corrientes dirigidas 
hacia el oeste, que impiden la dispersión y el transporte de 
sedimentos sílico-detríticos hacia el este y la barrera arrecifa!. 

E 1 estudio gran u lométrico permitió diferenciar 1 as fracciones 
finas y gruesas (inferior y superior a 125 um). la sedimentación 
en el complejo es de naturaleza arenosa. Las arenas cubren 
casi la totalidad de la zona. Los sedimentos más gruesos se 
encuentran en las zonas más expuestas principalmente alrededor 
de la barrera sometida a una fuerte abrasión. 

Las arenas lodosas y los lodos arenosos están repartidos 
en cuatro áreas principa les: 

Alrededor de las islas: 

Sobre todo en el lado oeste, con un porcentaje inferior 
a 125 um alcanzando 50. La presencia de finos está rel acionada 
con los aportes terrígenos, transportados en suspensión en los 
arroyos y con la abundancia de las praderas de ·faner6gamas, 
y de las algas, que actúan como tramQas de finos. 
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En la zona al norte de "Pisti c bar" y en l a fra nja oeste 
de la Plataforma a rrecifa!, zonas donde la presenc i a de herbarios 
y a l gas, asoc iada a la poca ag itac ión del agua , favorecen e l 
depósito de sedimentos f inos a muy finos ( zonas protegidas por 
parches o arrecifes fósiles ). 

- Frente a Rock y Ca y Channe l, en 1 a parte interna. 

Las carac t er í s ticas batimétricas y geomorfológicas (ubicación 
de la l aguna entre dos barreras: al este e l a rrec ife de barrera , 
a l oeste una barrera fósi 1), son las principales responsables 
de l confirnami ento de l a laguna, y de su papel de trampa de 
medio proteg ido. Es te ambiente, hidrodinámicamente calmado; de 
aguas confinadas f a vorece t a mbién los fenómenos s yn-sed imentarios 
de micritización y la formación de peletoides (finos ). 

l a elaboración de curvas acumulati v as permitió d iferenciar 
v arias c l ases o f a mi 1 i as de sedimentos, según e l r a n g o de t a maño 
de la mediana, y la forma de la curva . (figura 17). 

Los sec tores ·geomorfológ icos (1), (3), (5 ), o sea l a playa, 
los parches, y la barrera están representados por una arena 
media ( 570 um ) regulamente clasificada. 

La l agun a y la mesa arrec ifa ! interna , sec tores (2) y 
(4) tienen sed imen to fino (250 um) regularmente a b i en c l asif i cado . 

La terraza prearrec ifal y l a mesa arrecifa ! ex t erna sector 
( 6 ), presen t a acumulaciones de arena gruesa a muy gru esa (1,6mm ). 

Se observ a una gradación en el tamaño de l sedimen to desde 
e l mar abierto, hacia l a costa: arenas gruesas o muy gruesas 
en la terraza prearrecifa l y la barrera, arenas medias en la 
mesa arrecifa! , aren as finas en l a mesa interna y l a laguna. 

Esta d i stribuc ión está en relación d irec t a , con los procesos 
mecánicos de eros ión y de transporte , que v a n decr ec i en do en 
sent i do est e - oes t e , mientras l a ca lidad de la c l asi fi cac ión crece. 
5i. l a dinámica parece ex plicar el apar t ado de los sed imentos 
en la mayor parte de l comp l ejo, l a determinación de l a na tura l eza 
genética de los granos , pel"mitirá confirmar o matizar esta influencia 

2 - LAS DIFERENTES CLASES DE GRANOS 
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Se identicaron , con el microscopio binocular, 
de granos y sus componentes princ ipales. 

- Granos esquef éticos 

diferentes clases 

Vienen de la fragmentación mecánica de l os pr i nc i pa les 
organismos , an i ma l es y v egeta l es que pueblan e l complej o arrecifa!. 
Así los pedazos de cora l es, algas coralinas, mo l uscos, foraminíferos 

I son mayores en los sedimentos de la zona. Ademas, por su rela t iva 
importancia en el sedimento, se consideró Halimeda ( alga Calcarea) 
como componen te mayor. 

- Granos no-e squel ét ices 

Cons isten princ i pa l men te en los " grapestones", (Constituídos 
de un ag l omerado de gramos sementados entre e ll os ) . 
"pel letoi des", ( granos carbona ta dos finos o muy finos sin estructura 
interna)., y t errígenos. Corresponden a todos los granos carbonata-
dos (exepto l os terrígenos ) s i n forma o estructura orgánica, 
formados p or procesos mecánicos, bi o- químicos y físico-qu Ímicos 
in situ . 

3 - ESTUDIO SINTETICO 

Los perfi l es sintéticos relacionan las informac i ones ba t imétrica 
y geomorfológicas, calcimétricas (% de Ca C0 2 l, granulométrica 
(% inferior a 125 um, mediana ) , y morfoscópicas (diferen tes 
tipos de granos ) . Se pueden destacar características genera l es 
y características más específ icas a cada uno de los perfiles 

- Características generales 

La curva del porcentaje in f erior a 125 um presenta un 
aspecto de forma in v ersa a la del perfil batimétrico. 

El 
y s igue 
l a misma 

porcentaje de carbonato de calcio 
una 1 ínea casi p 1 ana. E 1 trazado de 
forma que el perfi 1 batimétrico. 

es 
las 

siempre elevado 
medianas tienen 

En cuanto a la campos 1c1 on morfoscóp i ca del sedimen t o 
y a sus componen tes , se destaca la presencia y la gran abundancia 
de Hal imeda a lo largo de todos los perfiles. Esa característica 
está relacionada con el ciclo de vida muy corto de esa alga. 
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As 1', la Hal imeda esta sobrerepresentada en el sed imen to, a compara-
ción con l a s poblaciones en vida ( a u n que esas est én numerosas ) 
de oeste en este, existen variaciones en la c omp os ic ión de l sedimento 
pero observamos dos poi os de compos ición morfoscóp i ca muy d i ferente. 

En la laguna , los componentes pr inc ipa les , asoc iados a 
los finos, son los pel letoides, los moluscos y los f oram i n í feros 
(y Ha limeda ). Los fragmentos de cora l es o d e a l gas r oj as es t án 
ausentes . 

En la barrera y la zona exter n a los c ora l es , a l gas r o jas 
y Ha limeda son lo5 constituyen tes mayores de f a arena . 
Mol uscos y foraminíferos tienden a desaparecer . 

Esa distribución establece fa relación entre e l sector geomorfo-
IÓg ico y l a compos1c1on del sedimento: en l a lag una c on restos 
de organismos de la zona protegida (mol uscos , fora mi nÍf eros ) 
o más o menos confinada (micriti zación- pelletoides ), en l a barrera 
con fragmentos de corales y alga s roj as , q u e viven in s i tu , 
res ultado de la abrasión y la destrucción por l as r ompi en tes. 

- Características específicas 

E l perfi 1 11, mues tra princ i pa lmente l a a b u n dancia de 
la zona interna al ni v e l d e un arrecife fósil 

En esta zona se enc uentra e l sed imento con 
de granos cementados. L a f orma en corona 

"grapestones", en 
de l a plataforma. 
ma yor porcentaje 
del arrec ife f ós il, 
de 1 s i t i o , y 1 a 
del agua es déb i 1. 

y l a poca profund i d ad , favorecen e l c onfi namiento 
p recipit ación c alcárea . La tasa de renovación 

En el perfil V, l a presenc i a de grapestones, 
med io loca lmente confinado de l a laguna. 

i ndica· un 

La presencia de terrígenos en l a l aguna , y 
e ll a , a lo largo de perfil IV, parece indicar u na 
d e t ransporte de 1 os síl i co- detrític os en ese sector. 

4 - LAS FACIES SE DIMENTARI AS 

so l amente 
d i recc ión 

en 
N- S 

Con base en l a natura l eza y l a abun danc i a de los 
granos q ue cons tituyen e l sediment o , se det erm inaron v ar i as 
fac i es sed imenta ri as : 

Ar ena cor a 1 i na 
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Fracción inferior a 125 um = 63 

Los granos no- esquel et icos constituyen aproximadamente 
el 803 del sedi mento. 
de los esqueleticos. Los 
ausentes. 

L os forarni n lferos conforman 1 a ma yor parte 
carales y algas coralinas estan generalmente 

La facies 
(generalmente), 
para permitir la 
Está aparentada 

está repartida en zonas de poca profundidad 
poca agitación y de confinamiento s ufi ci ente 

cementación de los granos. 
a la facies grapestone de PURDY. 

Arena a pel letoi de 

granos esqueléticos granos no-esqueléti c os 

corales 

algas coralinas 

Hal imeda 

moluscos 

foram in íferos 

otros 

5 

15 

5 
5 

grapes tone 

pel letoide 

Fracción inferior a 125 um = 553 

70 

E l pel letoi de constituye el elemento más abundante. Entre 
los esqueléticos, los moluscos son los más frecuentes . L a f a c ies 
está repartida en zonas muy protegidas de la laguna o entre 
"Pistic bar" y " Tibur Rock" al norte, cubiertas de vegeta les 
actuando como trampas o microperforadores de granos. 

- Arena a pelletoide, materia orgánica t_ terr ígenos 

Esta facies, compleja, compuesta de una mezcla de granos 
se reparte al borde de las islas (los terrígenos se encuentran 
casi Únicamente "pegados" a la costa, sin desarrollo lateral). 

La característica principal de la distribución de la faci e s 
en la zona, es la predominancia de las aren as coralinas significa ndo 
una gran productividad (abundancia de granos esqueléticos), 
y fuerte energi'a de abrasión (granos de tamaño grueso, poco 
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granos esquelét ices 

corales 

algas coralinas 

Hal imeda 
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granos no-esque lét i c es 

20 

17 

35 
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Pel letoide 

Fracción inferior a 125 um:23 

15 

Se caracteriza por la gran importancia de los gra nos esqu e l é ti -
cos (corales, algas coralinas, halimeda). Los "gra pes tones " están 
ausentes. Los gr anos son " frescos" resultado de u n a d esagregación 
mecanrca después de una abrasión. Según el t a ma ño de l grano, 
se distinguen, arenas coralinas gruesas en la cresta ex terior 
de l a barrera y la terraza prearrecifal, y arenas cora linas 
medias en 1 a mesa interna. 

Además, se :rlt=>ritificó un sedimef"lto (de misma c ompos ic i ón 
bioclástica) desgastado, y mas micrit1 zado. El cual cor resp ondri'd 
a un sedimento de más antiguedad. Su repartición , a l Nor t e 
del faro, en 1 a terraza prearrecifa 1, y en el costa d o oeste de 
la isla, podri'a indicar una posición de la barrera (o de partes 
de ella) más afuera que la actual, correspondiente a un ni v e l 
de r egresión. 

Esta facies, es dominante en el complejo; tiene s i m i 1 it udes 
con la facies coralgal definida por PURDY en las Bahama s . 

granos esqueléticos 

corales 

algas cora linas 

H~I imeda 

moluscos 

forami n íferos 

penerop 1 i dae 

otros 
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micritizados). 
Las arenas a grap es tones y pe! letoides cubren zonas más restring i das 
d onde los fenómenos d i agen éticos predominan. 
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e o N e L u s 1 o N 

La síntesis de los resulta dos permite determinar 1 as caractert s-
t icas geomorfol óg icas y sedi mento lógicas pri ne i pales del complejo 
de Providenc i a. 

El arrecife (el más extendido del territorio colombiano) 
está constituído de zonas a barrera sensu stricto a mesa arrecifa! 
ancha y grande acumu l ación de sedimento resultado de la acción 
abrasiva y erosiva de l as o las, y de zonas a pináculos sin 
mesa bien ind i vidual iza d a correspondien t e a una barrera jov en 
en expans1on hacia el ma r ab i er t o . La presenc i a, en la laguna, 
de numerosas paleobarreras o arrecifes fósiles orientados paralela-
mente a la barrera actual indica e t apa iniciales o intermedias 
en la formación de l a pla t afor ma coralina (rodeada por un sistema 
de surcos y espol on es en el lado externo de la barrera ) . 

La i n fluenc i a t errígena débil pemite una sedimentación 
arenosa carbonatada en t odo e l complejo arrecifa!. En el sedimento 
Halimeda es el consti t uyen te esq uelético dominan t e asociado a 
corales y algas r oj as cerca de l a barrera y a mo l uscos foraminíferos 
grapestones pel l e toi des en l as partes protegidas. Las arenas 
coralinas predomi nan en l a di s t r ibuc i ón de las facies sedimentarias, 
Indican una gran prod u c t i v idad ( abundancia de granos esque léticos ) 
y fuerte energ í a y abra sión ( granos de t a maño grueso y micritizac i ón 
débi 1) . Las fac i es a grapes tones y pellotoides cubren zonas rela t i v a -
mente res tri ng idas donde l os fenómenos di agenét icos son dominantes. 

La comparación geomorfo l óg ica y sedimentológica de los 
complejos arrecifa 1 es de Provi dencia, y de San Andrés podría 
ser un polo de Inv estigac iones futuras. Esas dos áreas corali n as 
ubicadas en la m i sma zona del Caribe, presentan características 
muy diferentes: arrecifes de barrera de gran extensión, natura l eza 
volcánica de la isla, presencia de sedimentos sílico- detríticos 
en Providenc i a; arrec i fe costero y arrecife de barrera de poca 
extensión, naturaleza calcárea del sustrato, ausencia de aportes 
fluviales, actividad humana importante (pesca, turismo, incrementan-
do la polución en el área) en San Andrés. 
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