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NUEVOS DATOS SOBRE LA GEOLOGIA DEL GOLFO DE MEXICO 
Y EL MAR CARmE 

SYNOPSIS: New marine geologicaJ data of Cuban shelf were obtained 
during Cuban-Soviet Expedition o( 1964-1965. The micro and macro
fauna and substantial composition of sediments were studied. 
Bentonic foraminifera appeared over lOú m deplh in the Gulf of Mexico. 
The muds were the most characteristic sediment of Cañbbean Sea. 
The composition of rare rock was stu.died at Yucatan Strnit. With a 
big content of Si, Al, Mg, Ca, Fe and Ti was noted a low content of 
Na. Tbis is not cbara.cteñstk on eruptioned calcareous rock. 

Durante la Expedición Oceanológica Conjunta 
Cubano-Soviética, se realizaron investigaciones 
geológicas, a bordo del buque soviético "A. Ko
valievski"1 ~n el Golfo de México y Mar Caribe. 

Para la recolección de las muestras de sedi· 
mentes del fondo se utilizó un tubo de corriente 
directa (78 mm de diámetro) y una jaiba "Okean" 
(0.25). Las regiones estudiadas fueron: Banco de 
Campeche (Sur y Oeste del Golfo de México), 
Estrecho de la Florida, canales de San Nicolás, 
Santarén y Viejo de Bahamas, plataforma y talud 
continental de la costa sur de Cuba, Promonto· 
rio Rosalinal, etc. En total se recolectaron 70 

columnas de fondo y 60 muestras de jaiba. 

Durante la expedición se hi110 una descripción 
macroscópica de las muestras de jaiba y de las 
columnas de fondo 1 se estudió 1~ composición 
de los fomminife:tos y la composición sustancial 
de los s8dimentoE1 el pH y el Eh1 se determinó 
el eolcn de las rocas y la. carbonatación. En este 
articulo se exponen alganos resultados obtenidos 
en la primara ehlpa del ¡nocesamiento del ma· 
terial. 

La ,gec:tlogia ·del Golfo de Májico y al Mar 
Caribe rut &ido poco e studiada, y no se han 
realizado, en general, inve¡tigacio.nes litológicas 
especiales., a pesar de las numerosas expedicio
nes americanas a esta zona. 

GOLFO DE MEXICO 

Según Weawer (1955), el Golfo de México se 
divide en tres ptovincias: plmafOTme continental, 
talud continental y Cuenca de México, llamada 
genemlmente Cuenca de Sigsbee. 

La plataforma continental se extiende desde 
la Florida hasta la Península de Yuca!án, for
mando, como señalan Lynoh (1954) y Atwater 
(1959), una terraza, cuyo ancho oscila entre 10 

y 135, millas al Oeste y Norte de la Peninsula 
de Yucatán. 

En el Golfo de México, Weawer (op. c:if.) des· 
taca tres tipos de talud continental, dos de los 
cuales están b ien definidos en la región investi· 
gada: a) brusco veril a lo largo de Yuca!án, 
que se extiende en su parte oriental paralela
mente a las fallas que pasan (por tierra) por el 
.lado de la frontera entre Honduras Briiánicas y 

México, b) relieve muy accidenJado, en general 
para todo el talud. Treadwell (1949} señala la 
presencia de colinas, veriles y algunas cimas en 
estos taludes. Este tipo tle talud es propio dJJ 

la región sur del Golfo de Máx1co y, como de· 
mostraron los deloa de los trabaj9s de sondeo, 
se caracteriza por la presencia de tres esc!'llones 
claramente defii.üdos. Estos escalonee se compo
nen de formas del mesorrelieve, las cuales po· 
seen, sin lugar a dudas, un carácter tectónico . 

La Cuenca de Sigsbee presenta un fondo -plfl· 
no con un pequeño levantamiento en la desem
bocadura del Mississippi. El relieve regular de 
esta llanura se quiebra en pequeñas colinas de 
360 m de altura (Ewing, 1955). 

La estructura geológica d~ las regiones edya-, 
cantes juega un inmenso papel en la formación 
de sedimentos del fondo me.rino, En la región 
investigada, la estructura geológica de la tierra 
tiene diferentes m.atices en sus distintas partes. 
En la región de Ver.acruz, t ermina una provincia 
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Carta de las muestras de fondo obtenidas durante la Expedición Cubano-Soviética (1964-1965) 
a bordo de la nave "Académico A. Kovalievsky'' 

volcánica que se extiende latitudinalmenle y 

que posee un relieve de disección bas~ante com
plejo. Esta provincia se compone de tobas, sedi

mentos d~ piedra pómez que yacen bajo cali:r:as 
del Paleozoico Suparior y da esquistos arcillosos, 
amasados en el pliegue de extensión latitudinal 
y cortados por intrusiones de granito (Schuchert, 
1935). Las rocas volcánicas están contiguas a la 
linea costera en una gran extensión desde Taro
pico hasta Veracruz y se componen de intrusio
nes pequenas y diferentes efusivos (Weawer, 
1951). Además de eso, aqui se encuentran estruc
turas de domo salino, al igual que en el talud 
submarino. 

Según Schuchert (op . cit.), la Península de 
Yucatán, representada por una s~rie de depresio
nes, se compone de rocas cenozoicas algo incli
nadas en el Sur y débilmente deformadas, ex-

tendiéndose por el fondo del Golfo de México 
(Bcmco de Campeche). El grosor total de las for
maciones sedimen!arias en la región del Banco 
de Campeche es de 2 400 m (Atweler, op. cit.). 
Estas formaciones yacen bajo rocas compactas 
(ya sea rocas cristalinas o calizas y dolomitas). 

Lynch (op. ~t.), en la carta de las provincia's 
sedimentarias del Golfo de México, señala que 
las arenas y fangos arcillosos predominan al Sur 
de Cabo Rojo, extendiéndose a lo largo de la 
cosía de México. El fondo del Banco de Cam• 
peche se compone de calizas duxas, cubiertas 
solamente en algunos lugares por una fina capa 
de sedimentos detríticos. En estas calizas se 
encuentran formaciones coralinas, bastante pro
pagadas, a juzgar por la carta. Asimismo, se ve 
que a lo largo de las costas septentrional y 
occidental de la Península de Yucatán se extien-
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den en una franja, no muy ancha, sedimentos 
arenosos que están mezclados al suroeste de la 
Península con formaciones coralinas lilorales. En 
la parte más meridional del Golfo de México 
podemos encontrar fangos que más adelante, en 
el talud continental y en la cuenca de Sigsbee, 
se denominan fangos azules. 

Las inves!Ígaciones que realizamos demues· 
tran que el esquema de las provincias sedi
mentarias de Lynch (op. cit.) necesita una ¡e
ría corrección, sobre todo para la región meri
dional del Golfo de México. 

A lo largo de la costa oriental de Mé.xico, 
en las estaciones 20, 21, 22. y v•, lo único que 
se encontró en las muestras de fondo fue fango, 
con una gran cantidad de testas de foraminife· 
ros 1 lo mismo observamos en las estaciones 23, 
!O, 31, 42, VI, VII y IX. En la Estación VII 
(prof. 106 m) se descubrió en los fangos, un 
rico grupo de foraminíferos bentónicos y plano
tónicos' Globigerina eggeri Ramb., Globigerinoi
des rubra (d'Orb.), G. sacculüer (Brady), G. he
núsphericus d'Orb., Pulleniatina obliqlliloculata 
(Parker el Jones), Amphistegina lessoni d'Orb., 
OptltalmidriUn inconstans Cush., Triloeu.lina Ca
rinata d'Orb., Gyroiclina sp., Eponides umhona1w 
(Reuss), Frondicularia s~ggüula Van den Brok, 
Pyrgosubsphaerica d'Orb., Vertebralina cassi.t 
d'Orb., Rosalina rosea d'Orb. Globorotalia b:u.n· 

catulinoides (d'Orb.), Liebu.sella soldanii (Parker 
et Jones), Robulus sp., Bigenerina nod.osaria var. 
textularoidea Phleger, Archaiu angulahu (Fit
chel et Moll), Textulariella barretti Parker et 
Jones, Peneroplls proteus d'Orb., Nodoaaria pi
rala d'O'rb. y otros. 

El análisis de la composición faunistica de
muestra que muchas especies que se encuentra!:'. 
a 106 m de profundidad, no son características 
para esta parte del fondo. Entre las especies 
descubiertas predominan los foraminíferos planc· 
tónicos, así como Amphistegina lessoni d'Orb., 
Archaias angulatus (Fitchel et Moll), Peneroplia 
proteu..s d'Orb., los que habitan regiones de 

• Laa .. lacion" .. ñaladao con romano• son aalaoion.. da 

boya. 

poca profundidad, no bajando a más de 80 m. 
Además de ese>, los fondos fangosos no sirven 
para su vida n•:>rmal. Por lo visto, la mayorla de 
las especies lilmales y de poca profundidad fue
ron depositadas:, como resultado del fuerte oleaje 
y de la$ difer•entes corrientes, , en regiones del 
fondo relativarnente más profundas. 

En dicha retgión, las arenas medianas y de 
cuarzo gris oscruro solamente se encontraron en 
la Estación 38, a 56 m de profundidad. En las 
arenas podemo~• ver una masa de pequeños úag
mentos irregulures de Pacten, pequeños peleci
podos, y gastrópodos, fragmentos de Bryozoa. 
Entre los foraminíferos bentónicos hay muchas 
formas aglutínatdas. 

Solamente em tres de las 42 muestras toma
das en la regii6n del Banco de Campeche, se 
encontraron calizas 1 es de señalar que en nin
guna había formaciones coralinas sólidas. 

tos sedimentos superficiales del. Banco de 
Campeche están representados por arenas cal· 
cáreas de diferente grosor. El tamaño de los 
granos y el c:arácter de su redondez varían 
mucho de una estación a otra. Así tenemos que 
en la Estaci6n 95, el tamaño promedio de los 
granos es de 10 . 25-0 . 35 mm, predominando los 
granos angulo!;os y semiredondeados con un 
coeficiente de redondez de 1-2, conforme a la 
escala de Jaba.kov 1 en la Estación 96, de O. 5-
0.6 mm (coeficiente de redondas 0)1 en la E9ta
ci6n 99, de O. 06·0.10 mm (coeficiente de re
dondez 3-4). E:;tas arenas están compuestas de 
fragmentos de formaciones calcáreas coralinas 
y detritus de c:oquinas. Predpminan los granos 
de color lechos:o y a veces se encuentran otros 
de tono amarmento. Bajo el microscopio S& 

observa que los granos tienen estructura de 

agregados y ostán representados por calcita. 
Se realizó un estudio previo de todas.las mues
tras de los sedimentos del Banco de Campeche 
y en ninguna se descubrió minerales terríge
nos, eJtceptuando granos Slleltos de cuarzo en 
la Estación 105 y moscovita en la Estación 98. 
La parte pelítiica del sedimento se halla en 
muy pocos lugnres y en cantidades muy peque
ñas (Est: 97 d·el 2-4% 1 Es~. 99, 6% 1 Est. 101, 
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5% 1 Est. 104, del 2-4 %.). 'bicha parte también 
está representada por ma!erial carbonatado en 
polvo mu1y fino. Normalmente, en todas las 
muestras hay una notabíe cantidad de frag
mentos det concha, conchas enteras de Pacten, 
espiculas de esponjas (el 6 6 7% del volumen 
de la roen en la Estación 98), espinas de erizos 
y fragmentos de su testa, foraminíferos, etc. 
Por lo gtmeral, se observa una disminución 
del tamaño de los granos y un aumento de la 
cantidad de parte peHlica en los sedimentos 
(en dirección de la costa hacia el mar}. 

En la fauna de foraminíferos de estas arenas, 
predominet la especie Amphistegina lessoni 
d 'Orb., as:í como las especies típicas calcáreas: 
Archaias angulatas (Fitchel et Moll), A. com
pressus (d.'Orb.}, Asterigerina carinata d'Orb., 
Bolivina ¡,ulchella {d'Orb.), Discorhis candeiana 
(Cush.}, I>. mira Cush., Elphidium discoidalis 
(d'Orb.), ,rriloculinella sircularis (Bom), Nonion 
grateloupi (d'Orb), Pyrgo subsphaerica (d'Orb.), 
Ouinquelnc:ulina agglu!inans d'Orb., O. lamar
ckiana d'Orb., Spiroloc:ulina anlillanun d'Orb., 
Textula.ria agglutinana d 'Orb., Trilocolina ro· 
tanda d'Otrb., etc. 

Esta fauna de foraminiferos es tipiaa de las 
partes bajas del fondo, con una temperatura del 
agua bastante alta (la temperatura anual media 
no es me,nor de 20°C) y con un régimen ga
seoso y s:alinidad normales. 

En el J:alud continental de la región meridio
nal del Golfo de México y en la Cuenca de 
Sigsbee, llos sedimentos superficiales están re
presenladt:>S por un fango de Globigerina ama
rillo pálido o amarillo carmelüoso. La parte 
fundamental del sedimento es un material peli
tico homt:>géneo mezclado ton otro alevrUico 
arenoso (10 ó 15% aproximadamente) que .se 
compon6 de foraminíferos planctónicos y h~n
tónicos Etnleros y fragmentados. El • material 
pelítico etstá compuesto, en su base, por par
ticulas tenigenas con una impureza de carbona
tos y óxidos de hierro. El grosor del estrato 
supérlicial, según los datos de las columnas 
de fondo, varia entre 3 y 8 cm en las distintas 
estaciones:. La consistencia de este fango es 

más hien liquida, debido a lo cu.iu la disminu· 
ción de su grosor es inevitable al tomar Ya 
muestra con el tubo de recoleccione-s de fondos, 
ya que la misma se .derráma en el momento 
en que el tubo toca el fondo. La compantción 
entre las muestras tomadas con la jaiba y el 
tubo de recolección en las mismas estaciones, 
demuestra que en las primeras el grosor de 
este fango es de 15-2~ cm aproximadamente. 

Bajo una capa .de fango superficial amarillo 
pardo yace otro fango gris ciare> u oscuro con 
tonalidades de azul. Este fango está represen
tado por material ala.vritico-pelHico, cuyas pro
porciones de porcentaje oscilan considerable· 
mente, inclusive, en una misma columna. m 
material pelítico se compone de partfcula.a arci
llosas terrígenas con una impurez.a de calcita 
en polvo muy fino. La parte arenoscHllevritica 
se compone de fragmentos y de foraminíferos 
enteros, pterópodos y gastr6podos. En una co
lumna de la Estación 128 se descubrieron con
chas de la familia Arcidae. Además del maie· 
rial organógeno que representan las columnas 
de fondo de esta región, se observa una impu
reza, a veces bastante grande, de minerales 
terrígenos del tamaño de la alevrita y la areaa. 
Asi tenemos que en la Estación 111 puede 
verse cuano, 1unnalina. distena, b iolita, cris.tal 
volc:ánico y minerales de color oecuxo. La can
tidad de material terrigeno, como regla general, 
desciende con la profundidad. En alg,unas co
lumnas se han encontrado incluaiones de puntos 
y manchas da hidrofoillia (?). La te%.tura de 
estos sedimento& es, como principio desordena
da) a veces fluidal (contrusival. 

Ewing (1955), basándose en. el estudio de la..s 
columnas de fondo recolectadas por el "Atlan
tic", señala que la Cuenca de Sigsbee se com
pone, desde la superficie, de un fango carme
litoso de foraminíferos, de un grosor de 25 a 
40 cm, predominando Glohorotalia meD1U'dü, que 
es.tá interesiratificado con sedimentos blancos y 
rojos de couientes de fango. Bajo el fango 
cannelitoso se halla otro de color gris oscuro. 
Ewing considera el paso del col~ carmelita 
al gris como el llmit. enire e) tieMpO actual 
y la glaciación Wisconain. 
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1'raak et al. (1947) señalan el ancho desarro· 
llo d~ loa sedimentos de las corrientes de fango 
en Ja Cuenca de Sigsbee. La velocidad de acu
mulación de los sedimentos en la Cuenca de 
Sigsbee oscila entre 32 y 67 mil años por me· 
tro de sedimento (Bruevich, 1949) . 

Los materiales factibles obtenidos demues· 
tran que la sedimentación actual en la parte 
sur del Golfo de México, ocurre debido al aca
rreo del material terrigeno que procede de Ni 1 

ÜI!IDS.. donde .numerosos ríos (Papaloapan. Coa!· 
zaleoalcos1 Grijalva y otros) erosionan laa dis· 
tintas formaciones geológicas y suministran al 
mar el material elástico. 

En el Banco de Campeche la sedimentaci6n 
ocurre debido a la destruccíóR de los sedimen
tos calcáreos que componen su base. El acarreo 
de material procedenie de la !ierra es casi 
nulo,. por .no haber ríos en la Península de 
Yucatán, La velocidad de sedimtmtación en el 
Banco de Campeche, en su pe.ndiente y en la 
parte sur del Golfo de México, según Ewi.ng, 
es pequeña en estos momentos y mucho menor 
que durarue la etapa ' glaciEU de Wisconsin. 

ESTRECHO Di LA RORIDA, CANAlES SAN 

NICOLAS, SANTAREN Y CANAL 

VIEJO DE BAHAMAS 

En la carta de Lynch (op. cit.) se señala 
que el Estrecho de la Florida está cubierto de 
fango calcáreo, a excepción de una pequeña 
región al noroeste de Cuba, donde se hallan 
fangos de pterópodos. En la estrecha platafor· 
ma de la cosía norte de Cuba podemos hallar 
formaciones coralinas. 

Nuestros datos demuestran que en la Esia
ciQ.n 101. a una profundidad. de 180 m, se ex
tienden arenas grises y verdosas claras, las 
que se forman debido al' derrubio y acarreo de 
las rocas que componen la Península de la 
Florida. También en esta muestra se descubrie
ron testas redondeadas de Amphistegina leasoni 
d'Orb., lo que atestigua el· acarreo hacia este 
lugar de material procedente de las regiones 
de menor profundidad. 

En la Estación 142, situada a 425 m de pro· 
tundidad, se encuentra fango aievritíco, con 
una gran canlidad de espículas ~ esponjas 
y iorarniníferos extraños. El tamaño de los. gra
nos disminuye con la profundidad. La parte 
pelitica de la roca representa el 25 6 50%, 
aumentando hacia abajo. En la roca se observa 
una cantidad de materiales terrígenos bastante 
grande (cuarzo, granate, biotita, etc.). Sus gra
nos están bastante redondeados. 

Es interesante la muestra de la Estación 143, 

situada a 2 180 m d'e profundidad, donde se ha 
encontrado caliza orgánica con bolsas y grietas 
de calcita. Los fragmentos de caliza están cu
bierto~ desde la superficie por una corttna 
ferromanganosa. Sobre la caliza podemos. J\a
llar arena gruesa y arena gravelitioa, compuesta 
de foraminíferos, ptor6podos y minerales teuí
genos, entre los cuales ha.y muchos de color 
oscuro. 

La presencia de una pequeña cantidad de 
arena gruesa en el lecho de la caliza maciaa 
atestigua las fuertu corrientes de fondo en 
esta región, a la profundidad señalada. T&lil· 
bién pc~demos. decir que el hecho de que 
Glohigerina bulloides d'Chb., Globigerina sp., 

, Orbulina Ullivena d'Orb., y otro. se encuen· 
tren en esta calita, pennite afirmar que su edad 
es del Pleistoceno. 

La muestra de la Estación 148, al Oeste, 
demostró la presencia, a 365 m de profundidad, 
de arena gruesa, compuesta de fcrraminíferos, 
ptar6podos, espículas de esponjas, erizps y frag· 
mantos de c:o.nchas. En la Estación 149 se des
cubrió fango arenoso con una gran cantidad 
de restos orgánicos. 

Las estaciones del transepto situado en la 
parte oriental del Estrecho de la Florida, de
muestran que al Norte del mismo los sedimen
tos superficiales se componen de arena organó
gena de diferente tamaño con fragmentos de 
conglomerado de coral. En la parte central del 
transepto encontramos, en superficie, fangos de 
color arnarillo-carmelitoso-1 más abajo, eran gri

ses, tamb ién se encuentran fangos calcáreos con 
estratos de material arenoso de fotaminíferos . 
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En las costas de Cuba la arena es organ6gene. 
y gruesa. 

Los uabajos que se realizaron en los estre
chos de San Nicolás, SanJarén y Canal Viejo 
de Bahamas, cuyos sedimentos casi no se han 
estudiado, han permitido aclarar la es.txuctura 
de los sedimenJos en estas regiones y obtener 
un valioso ma1erial para conocer los procesos 
de la sedimen!ación química en la actualidad. 
Estos asJTechos, que se encuentran en el extremo 
occidental del Banco de las Bahamas:, al igual 
que todo su territorio, presentan extraordinario 
interés y valor como ejemplos contemporáneos 
de mares calcáreos pequeños y cálidos, que 
caracterizan las condiciones de sedimentación 
en periodos geológicos pasados. 

Los sedimentos superficiales del Esttecho de 
San Nicolás se componen de fango arenoso 
homogéneo, de color verde-grisoso, con una 
gran cantidad de pterópodos ·(Est. 210). En la 

parte central del estrecho, el fango presenta 
desde la superficie un tono amarillo pálido y 
a cierta profundidad se observan en la columna 
unos esuatoa de arena compuesta de fora.mini
teros, pelecípodos y fragmentos de calcita or
ganógena. En algunos lugares la textura del 
sedimento es fluida! y en o.txos está desorde, 
nada. La muestra de la Estación 213, süuada 
en el extremo sur del Banco de Cayo Sal, in
dicó la presencia de arena calcárea de diferente 

tamaño, con impurezas de espinas de erizos, 
pterópodos, etc. 

En el Estrecho de Sentarán los sedimentos 
están representados principa]menle por arenas 
organ6genas. Podemos ver cómo va disminu
yendo el tamaño de los granos én dirección al 
extremo occidental del Bant:o de las Bahamas 
y, al mismo tiempo, aumentando la parle pelíti
ca del sedimento, la cual, al igual que la are
na, es calcárea en su base (Estaciones 213-215). 
Estos sedimentos no poseen material terrígeno. 
El IIansepto de la parte cenb'al del Archipié
lago Sabana-Camagüey ... (Canal Viejo de Baha

mas) demostró que en este lugar los sedimentos 
superficiales están formados de arena organó
gena. Estos sedimentos presentan su menor ta-

m&ño en la parte central del estrecho y su 
tamaño mayor en el bajio del Archipiélago 
Camagüey y el talud del Banco de las Baha
mas. Aqw tampoco hay material terrigeno. 

En la parle sureste del estrecho, donde las 
profundidades son de alrededor de 3 000 m, los 
sedimentos están representados por fangos de 
alevrita de tono amarillo-carmelita con una gran 
impureza de material terrlgeno. Este mismo fan-

• go lo podemos encontrar en las estaciones veoi· 
nas de este transepto (217 y S!l8}, pero su color 
varía a gris amarillento. 

La Estación 222 resulta de gran interés (está 
situada al noroeste del transepto) 1 a 1 410 m 
de profundidad, bajo una capa de fango de 
4 cm de espesor, se encuentra una caliza cu
bierta desde la superficiEt por una fina capa 
de color negro-rojizo. La presencia en dicha 
caliza de foraminíferos (Globigerina bulloide1 
d'Orb., Globorotalia sp.), radiolarios, braarudos· 
féridos (Braarudosphaera bigelowi [Gran et 
Braarud], Deflandie, B. discula Bramletle et Rie· 
del}, y discoastéridos (Discoaester b ebalaini 
[ Tan Sin Hok], D . aecu Bronnimann et Sttad
ner), permüe afirmar que la misma data de 

ames del Terciario Superior y que por lo me= 
nos pertenece a la parte inferior del Oligoceno. 

El análisis mineralógico de las muestras, 
recolectadas en la parte Sur del Gran Banco 
de las Bahamas, al Oeste de la Isla Andros, 
indica un 90% <ie parHculas arcillosas (Blac
men, 1956). De acuerdo con estos mismos datos, 
la fracción arcillosa contiene más de un 90% 

de aragonito con una pequeña cantidad de 
calcita y cuarzo. En las fracciones más gruesas 
aumenta la proporción de calcita con aragoni
to. La calcita varía en su composición química 
de C03Ca puro hasta una calcita que contiene 
más del 18% de COliMg. 

El material obtenido nos permite considerar 
que tanto en los estrechos de San Nicolás y 
Santarén como en la parte central del Canal 
Viejo de Bahamas (a diferencia de su parte 
Sur), la formación de los sedimentos de fondo 
es provocada, principalmente, por el material 
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procedente de los bancos de las Bahamas y 
·Cayó Sal, sin impurezas de material ·terrígeno 
acarreado de la Isla de Cuba. 

MAR CARIBE 

El Mar Caribe es un mar típicamente geo· 
sinclinal. El relieve del fondo de su cuenca es 
&xtraordinaríamente complejo. El inmenso arco 
de las Antillas limita al Norte y al Este con 
el Mar Caribe, mientras que el sistema de cor· 
dilleras submarinas (Caimán, Promontorio Rosa· 
linal, Beata y Aves) dividen el fondo en cinco 
cuencas de gran profundidad: Yucatán (4 626 

m), Bartlet {7 119 m), Colombia {4 352 m), Vena· 
zuela {5 630 m) y Granada (4 120 m). La estruc· 
tura morfológica de las colinas, los umbrales, 
elevaciones, cañor¡.es y canalones sumergidos 
es extremadamente complicada y se caracteriza 
por sus detalles individuales. 

En el Mar Caribe, al igual que en el Golfo 
de México, se destacan idénticas formas subma· 
rines del relieve. Sin embargo, el cuadro gene· 
ral de la eslrucJura morfológica es mucho más 
complejo en la región anterior. 

Le plataforma conlinen.tel bordea al Oeste, 
en forma de una franja bastante estrecha, al 
Ma.r Caribe, ensanchándose en Banco Mosquito 
hasta 200 km. En el &x.tremo meridional, a lo 
largo de la costa de América del Sur, el ancho 
de la plataforma es pequeño y se extiende 
casi hasta Trinidad en forma de una franja 
estrecha y sinuosa. Cuba presenta una plata· 
forma muy estrecha en sus porciones Norte y 
Suroeste, ampliándose solamente en los golfos 
de Batabanó, Ana Maria, Guacanayabo, etc. 

En el Sur, a lo largo de las montañas de la 
Sierra Maestra, la plptaforma se retira, llegando 
hasta la misma orilla los escarpados veriles del 
talud continental. Fenómenos como la ausencia 
de la plataforma pueden ser observados en mu· 
chos lugares entre los cayos del arco de las 
Antillas. El talud continental solamente está 
bien definido a lo largo de la Perúnsula de 
Yucatán, al Norte y Suroeste de Cuba, en el 
extremo Sur de la Isla de HaiH (a lo largo del 
Promontorio Rosalinal, en la parte Sur y Suroes-

te de la CueJr\ca de Colombia y también en 
la parte Suroeste de la Cuenca de Venezuela. 
En todos los demás lugares, los canalones y 
cuencas profundas están en aontacto directo 
con los continentes y cayerlas. 

El relieve de las cordilleras es bastante 
complejo 1 está formado por cadenas montañosas 
que sobresalen en los continentes y oayerías 
con todas las formas del relieve caracJerísticas. 
Las cuencas d·e Granada, Venezuela, Colombia, 
Bartlet, el Canalón de PUerto Rico y la Cuenca 
de Yucatá.n tie1nen estruc\uras de fallas forman· 
do bloques muy bien defirúdos. 

Los fangos conslituyen 'eL sedimento más 
caracteristico para las cuencas y regiones cen
trales del Mar Caribe, ocupando la mayor parte 
de la superficiie de las aguas de este mar. Las 
regiones Oest•:~ y Sur del Mar Caribe están 
bordeadas por una banda estrecha de sedimen· 
tos arenosos (principalmenJe arena y fangp are· 
noso de origen organógeno). Las arenas ~rganó· 
ganas detríticas ocupan una gran superficie 
de los bancos Mosquito, Rosalinda y Pedro, 
situados en el Promontorio Rosalinal (Est. 54· 
62}. Estos misrnos sedimentos se encuentran en 
casi toda la superficie deÍ Mar Caribe (alrede· 
dor de pequei\os cayos y bancos de poca pro· 
fundidad). 

Los datos s·obre la sedimentación de la Esta· 
ción 42 y la lula de Haiti son muy interesantes. 
A 600 m de profundidad se encuentran peñas· 
cos calcáreos, casi desprovistos en su superficie 
de sedime~los 1 la muestra que se obtuvo se 
oo~pone de unos cuantos fragmentos pequeños 
de caliza. EsJa caliza es de color amarillo 
claro, compacta, recristalizada, organógena y 
con numerosas testas de foraminiferos, plano· 
tónicos y benJtórúcos. En la sección delgada de 
esta caliza, descubrimos Globorotalia cultrata 
(d'Orb.), muchas Olobigerina sp ., pequeños 
Pyrge sp., Arnphistegina sp. y otras menores. 
El conjunto de estos foraminíferos nos permite 
situar e.stas rocas en el Mioceno. 

Según datos de Heezen et al (i9S9), es muy 
interesanJe el tipo de sedimenJo descubi9rto en 
un ca.nalón profundo de la Fosa de Bartlet. En 

\ 
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la actualidad, se ~tán founando arenas ca.lcá· 
reas de aguas pzofundas a más de 7 000 m de 
proiundidad. En la Estaci6n XII, en el talud de 
la fosa, localliamos fangos Uquidos de color 
cazmelita claro a 830 m de profundidad con 
foraminiferos que yacen sobre fangos gris-azu· 
losos más compactos. En la Cuenca de Yuca.tán 
están ampliamente difundidos los fangos de 
color carmelita claro con foraminiferos. 

Los datos que obtuvimos en el Estrecho de 
Yuca.tán son de '9ran interés. En la Esl:ación 68 
(10 m de profundidad), se extrajeron fragmen
tos de lava volcánica. El estudio detallado de 
las secciones delgadas y pulidas de esJa mues
tra d emos.tró que por su composición, la roca 
se asemeja a las lavas básicas (gabroides) y 
contiene dos clases de cristales volcánicos re· 
cientemente formados y también muchos mine· 
rales pesados. En ninguna parte de la tierra 
adyacente, encontramos semejantes rocas. El 
an!lish espectral demostró que en la composi· 
ción de la muestra hay los siguientes elemen· 
tos: 

Si (> lO%), Al (So-10 %}, Mg{l-J%) 

Ca (1-3%), Fe (1%), Ba (0.1), 

Be (<0 . 001), Ti {O .S), Mn (0 .1>5), 

Ga (0.003), Cr (0.03), V {0.01), 

Mo (<0 . 001}, Ag {<0.001), 

Cu (<0 . 003), Na (!-10), Ni (0 .1) 

y Zr (O 01 %). 

De esta forma hemos establecido que la 
composición de la roca es bastante rara. Junto 

con un gran contenido de Si, Al, Mg, Ca, Fe 
y Ti se no~ un bajo contenido de Na, lo que 
no es caracJazístico para las rocas calcáreas 
erupcionadas. Por lo v.isto, éste es un tipo 
nuevo de roca que se ha formado como resul-
1ado de la erupción bajo el agua de la lava 
de composición básica, 

En la Estación 91 (1 430 m), situada no muy 
lejos de .la Estación 68, se han encontrado 
iragmentos de roca compacta con un diámetro 
de -i.S cm, de colOT negro y un lustre vítreo. 
Por su aspecto exterior, la rooe. nos recuerda 

a les formucionea voloánica5. En le muestra 
también 'se descubrieron fragmentos de clili.w. 

Al estudiar las secciones de1gadas de las 
muestras de esta Estación, se estableció qu.e la 
roca se compone de formaciones sedimentarias 
calcáreas, cubiertas en su superficie por una 
capa de es1:oria de 1 cm de espesor. Es una 
caliza comp.acta, organógena, de color gris ver
doso, con Hranos de glauconi!a e inclusion&Ji 
organÓglmas. l.a roca se encuentra atravesada 
por vetas d1s calcita. (desde fina ha.sta median~) 

con ínc\usi~Jnos de calcedonia. Además, pre
senta pequEtñas partes silicificadas, conserván
dose le oali_za en este lugar en forma de finas 
veta.s entre una masa de limonita calcedónica. 

Otras sec:ciones delgadas que se le hicieron 
a la masa de escoria, demostraron que 1a zoca 

primaria era. una toba cristalino-litoclástica, me· 
dio fragmenJeda. Los fragmontos son acutángu
los, muy redondeados, repr-eseruados por rporfi
ri1a efusiva de composición bésica, esquistos 
cloristicos, granos de plagioclasa, cuarzo, e tc. 

Su tamaño es de O 1 a 6 mm. El cemento es 
variado y se compone de residuos de cristal, 
escames, ck,rllico, ceolua, etc. Los fragmentos 

están catacl.azados. El carbonato reemp}ua, al 
parecer, a la toba, tiene numerosas grietas 
pequeñisin:uts y gradualmente va cubri1mdo 
toda la rO<:a por comploto, dejando tesiduos 
de roca primaria en forma de inclusiones. ~ 
granos de c:orbona!o (cari ~-e que de calci
tr~.! tienen dimemiones de 0. 02 ó 1.5 mm. Su 
forma es xEmomófica, isométrica o acicular. 

La roca, al igual que la. .toba (princip almerue 
la mase quo sirve de cemento), está limonitiza
da en sus griotns y poros. tste tipo de roca 
puede atribuirse a le toba carbonatizada. 

En la enliza se han conservado numer~os 

restos orgánicos. La microfauna, determinada 
por la.s seccionas delgadas de algunos fragmen· 
tos de tob111 carbonati2ada, es bastarue diversa 
y contradictoria y abarca desde e l Cretácico 
SuperioT (C•momaniano) hal'ta el Paleógeno (Eo
ceno) inclu siv~. Por consiguiente, en la toba 
.,stán incluidas rocas de diferente adad. 
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Debemos señalar que el volcán de·l que 
proviene la lava que ha conducido a la forma
ción de la toba carbonatizada, está s:ituado 
algo al Este, en la región de la Eslaci•ón 68, 

lo que reafirman, hasta cierto grado, las mues
tras de rocas obtenidas en esta Estación "l tam
bién el registro que hizo el ecosonda sobre el 
relieve del fondo de esta región. 

También es de señalar, que en algUI1tos lu
gares de la superficie de la roca csrbomilizada 
están ampliamente difundidos residuos dE1 cirrl
pedos actuales del género Balanus (sobr·~ todo 
muchos grandes opérculos de terqum y scutann, 
semejantes a l,os de las especies Balanus IJ,alanus 
Linneo y Balanus haniori) y también grandes 
pterópodos y numerosas testas de foraminíferos 
planctónicos, predominando el conjunto Globo
rotalia-Globigerina. En la muestra se logró de
terminar especies como O.rba lina a uiversa 
(d'Orb.), Globorotalia tumida (Brady), G. cultra· 
la (d'Orb.), G. tnmcatulinoides (d'Orb.), Globi
gerinoidea conglobatus (Brady), G. qaad!riloba
!aa sacculifera (Brady), Sphaerodinella dehis· 
c:ens (Parker et Jones), Globoqaadrina dutertrei 
(d'Orb.), Pulleniatina obliquiloculata (PBl'ker el 
Jones), 01obigerina aeqailateralis (BradyJI, Lati
carinina pauperala (Parker et Jones), Pyr!!JO sp., 
Lentlcalina rotulata Lamarck, Gaudryina robus
ta Cush., fragmentos de bryozoas ramWcados 
y representantes de pterópodos, Diacria trispi
noaa (Lesueur), D. quadridentata (Lesue\Jtr) Ca· 
volina anoinafa (Rang), C. tridentata ¡:orskal, 
Styliola sabula (Quoy et Gaima.rd). EnJtre los 
foraminiferos bentónicos adheridos se encuen· 
tran muy a menudo, representantes del género 
Hupertia (R. ttabilia Wallich). 

A lo larto de la costa Sur de Cuha, se 
encuentran arenas calcáreas con granos de dí
verso tamaño, comenzando desde Cabo Co
rrientes y siguiendo por todo el escarpndo ta
lud del Golfo de Batabanó ·hasta la Bahía de 
Cienfuegos (Estaciones 154, 163, 164, 1701 174 y 
175). Las arenas son organógenas y se •::ompo
nen principalmente de fragmentos de formacio
nes coralinas, algunas veces mezclados c:on fo
raminíferos. Semejantes sedimentos se extien
den a lo largo de bancos que represent:an for-

maciones coralinas, en particular alrededor de 
los bancos Jagua, Paz y otros. 

El talud continental está cubierto de fangos 
de plerópodos y alevrila, de color 'caJTAelita 
amarillento. El espesor de los mismos es d iver
so y de acuerdo a nuestras observaciones, al· 
canza 350 cm, dependiendo en gran parte del 
relieve. Una característica muy peculiar de los 
fangos del talud continental de esta región es 
la presencia, en casi todas las columnas de 
sedimentos del fondo que obtuvimos, de cierta 
impweza de minerales terrigenos, la que, en 
ocasiones, alcanza el 15 ó 20%. También debe
mos señalar que la composición de impurezas 
de los minerales de las distintas estaciones es 
diferente, es decir, se observa un contraste muy 
definido en las fuentes de alimentación. Por 
ejemplo, en la Estación 155 predominan los 
fragmentos de gneis, biotila, ele. y en la 114, 

cuarzo y . circón. 

Otra particularidad muy interesante de los 
sedimentos del talud conJinental de esta región 
es la presencia, entre un fango homogéneo, de 
capas de arena casi pura en las coJumnas. El 
espesor y cantidad de las mismas no son igua
les en las distintas estaciones. Por lo general, 
el espesor no pasa de 0.5-1 .5 cm en 2·4 estratos. 

La presencia de estratos, cuyo origen sola
mente puede deberse a la teoria de las corrien
tes en suspensión, nos habla de un amplio 
desarrollo de estas' corrientes duran le la depo
sición de los fangos. Corno ejemplo de tales 
estraios podemos citar la estructura de la co
lumna de fondo de la Es.tación 182. Entre 57 

y 64 c:m, se descubrió un estrato gris verdoso 
de arena de diferente tamaño, compuesto de 
fragmentos de concha, foraminiferos y pter6-
poclos, minerales terrigenos (cuarzo, piroxeno)! 
minerales metálicos (b iotita), etc. Se nota Uh 

claro contacto de este estrato con la roca que 
yace debajo. La arena se halla en un fango 
de alevrila con una gran discordancia angular, 
en un ángulo de 25°. El contacto superior del 
estrato es horizontal y no presenta un tármino 
preciso. El tamaño de los granos de arena va 
aumentando con la profundidjld de los estratos. 
Su principal masa tiene en la parte inferior 
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0.3 6 0.5 mm -de tamaño y en la ltUperior, 0.3 
6 0. 1 mm. Erlire 70 y 76 cm, se observa un 
estrato con las mismas características, pero la 
composición de los minerales es algo más rica. 
Aparecen distona, circón y estaurolüa. 

CONCLUSIONES 

En esta parhl de la región investigada, es1án 
ampliamente difundidas en el talud continental, 
las corrientes de suspensión. Ericson et a1. 
(1961) consideran que las corrientes de suspen
sión poseían un gran desarrollo en el Pleisto
ceno y, sobre lodo, en los períodos glaciares. 
A finales del perlodo glaciar Wisconsin tuvo 
lugar una notable disminución de la actividad 
de estas corrientes. 

El conjunto de trabajos sobre geología ma
rina realizado en el Golfo de México y el Mat 
Caribe ha permifido obtener una serie de nue
vos e interesantes datos sobre el carácter de 
propagación y formación de los disfintos tipos 
de sedimentos del fondo en la región de la 
plataforma y el talud con!inental, la composi
ción de la micro y mac~:ofauna y sobre la com
posición- litológica y sustancial de los sedimen
tos. 

Aprovechamas la.. o~Itunidad para expre
sarles nuestrq más.. sincero agradecimienlo a la 
tripulación del ba:oo de expedición cieruif1ca 
"Académico. A. Píovalievski" y a los colabQra
daxes cien.tWoos de la Expedición Cubano-So
viétioJ por la.. ayuda ptest.atia en.. la ~&colección 
de un voluminoso e intere$ante material. 
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