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C ITULO 

O CCJ 

Este trabajo ha sido d rrollado, dentro del p an de levantamiento si temático de la 

Carta Oeológ·ca acional a Escala 1:100,000, llevado a cabo por e1 Instituto Geológico Minero 

y Metalúrgico (JNGEMMET) en convenio con la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC). 

Este quinto informe~ corresponde a la etapa de gabinete 3. de los cuadrá.ngul de AJ gría 

y Soledad. d acuerdo a la propuesta técnica-económica. 

1.1. UBI A JO 

Los cuadrángulos de Soledad (25-x) y Alegria (25-y), e encuentran ubicados al Sureste 

del territorio peruano, bre la llanura de Madre Dios (Fig.l) cubriendo aproximadamente 

5950km2. 

EJ ouadrángulo de Soledad (2S·x), ti,ene como coordenadas: 

12° 00' a 12° 30' de latitud sur. y 

69° 30' a 70° OO'de longitud oeste. 

El cuadrángu]o de Alegria (25-y), tiene como coord nadas: 

12° 00' 12° 30' de latitud sur, y 

69° 00' a 69° 30' de longitud oeste. 

Estos euadrángulo , abarcan parte de la provincia de Tambopata y departam nto de 

Madre de Dios. 
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Fig. 1.- Plano de Ubicacion del Cuadranguto de Soledad (25-x) 
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El acc al área d e tudio, se realizan por vi a rea, terrestre y fluvial 

• Por vfa ea, con vu Jos continu e MaJd nado y Cu.sco-lberia. 

• Por via t rre tre tiene ónicamente la carretera de pe jón Cusco-Urcos-Quinccmii

M uro-Puerto Mald nad . A partir d la ciudad de Pu rto Maldon do, sólo exi te wa trocha 

carrozable de penetraci n al extremo oriental d 1 cuadrángulo 25-y, hacia Planchón-AJegrla

Santa Rosa-Iberi -Iftapari; cabe indicar qu é ta de dificil transitabilidad en épocas de 

Jluvi . 

-Mayormente el acceso a los e gul de oledad (2.5-x y AJegrl (25-y), reaJiu por vfa 

fluvial, lo rfo De las Pi y Pariamanu. 

1.3. 

cu ntan con plano topográficos a escala 1: 00,000 de 1 hojas 25-x y 25-y. De la 

primera tapa de gabinete 1, ti interpre ion de 1 imág nes satélit Landsat con 

ban 7,4,S (RGB de los cuadrángulo d Soledad, y Alegria a e a 1:100,000. También 

cuentan con mapas Radar Jers 1/ ar a escala 1:100,000 y t :50,000 de ambo cuadrángulos. 

A m se tienen m hidrográficos a e al 1 :200,000, confeccion en a las 

imágen Landsat. 

Se ti nen tambi n mapas g ológicos preliminares a escala 1: 00,000 de Jos cuadrángulo 

de Soledad y Alegria, edi por ING T. Además se tienen los mapas geológi 

realizados por la Japan Intemational Cooperati n A ncy M l Minjng Ag ncy of Japan. 

Fin m nte ha con o con l 

cuadránguJos, a partir de foto dices a 

geoló · co de la etapa d campo 1 y 2. 

t •• E TERIO 

fotoint ción geológica preliminar de ambo 

a ap o 'mada 1:80,000, y con el mapa preliminar 

e cuenta con bibJiografla ni 1 regional y local de la llanura de Madre de Dios, 

entre esto ten m los realizad por: la O (1972); Japan lntem tional Cooperation 



Ag ncy M Mining Ag of J (1997); Valdivi H. (1974) y trabajo deJ Convenio 

ORSTO -INGEMMET. on importante los trabajo 11 e al (19 5-1989 br- la 

g logia estratigrafla y imentologia del cuaternario del Departamento d Madre de Dios, la 

Amazonia del Sure te 1 Perú y Norte d Bolivia Tambi n ti ne un estudio de lo 

cuadrángulos Puerto colorado, Laberinto, Puerto Maldonado, M uoo. Quince Mil, 

Astillero y Tambopa qu son adyacent la mna de trabajo, d Palacio e al. ( 1996 . 

Ad más e incluye información geológica de ueJo, particularmente d Petro-Pení ( 1989). 

datos d Alí (1985), Mathalone & Montoya (1995). ba comenzado a realizar correl i n 

lógi de datos obtenido en el Pongo de Coflec, Inambari y en la región de Cusco. 
Reci ntem te hemo conseguido información b el Cuaternario d Madre de Dios 

tando 1 trabaj de la Universidad d Turku inJandia) cuyo autores n: Kalliola R. • 
... -~M y ~oy W. (1993)· adem trabajo d Rasanen M. (1991 . comparaciones de 

lo uJ obtenidos por estos autores y los nu tro e vi en n reaJiTJUldo y serán pre nta 

en el inform final. 

Finalmente, estamos proc 

también en el infonne final 

o dato obtenid de los petrolero los que aparecen 

I.S. TODO IAD 

Se ha seguido la m todologia propu ta por el INGEMMET. de 

rito con la UNSAAC, teniendo varias etapas de gabinete y campo. 

rdo al contrato 

La etapa de gabin te 3, se realizó en base a los mapas geológicos preliminare 

confeccio en las etapas Gabinete 2 y campo 2. 

La etapa de gabinete 3, consistió en l interpretación de lo dato obtenidos en la etapa d 

campo 1 y campo 2. f como la verificación 1 e tudio fotogeológico e imágen de té1it , d 

t diferen secu ocias, en mapas topográficos a e cal 1 :50,000 y 1 go pasad a m 

1:100,000, que afloran a lo largo del rfo Madre de Dios, y d la conflu ncia del rfo De tas 

Pi dras ubicado n el cuadrángulo de Alegría, basta el extremo oroeste límite del cuadrángulo 

d SoJe ~ J mi mo 1a desembocadura del rfo Pariamanu ubicado en el cuadrángulo de 
Alegria, hasta el extremo oeste límite del cuadrángulo d Soledad. Tambi n se realizó la 

interpretación geológica lo largo de la carretera de penetración )donado-Iberia entre las 

localidade de Victori Loboyoc, Sudad ro, Planchón, Pampa Hermo Al grfa y Santa Ro 

perteneciente a1 cuadrángulo d Alegri 



Se presentan también columnas estratigráficas. levantadas en l~s dos De las Piedras y 

Pariamanu de las Fonnaciones Ipururo. Madre de Dios y cuaternario reciente. Estas columnas se 

localizan en el mapa geológico preliminar a escala l : 100?000. 

Se realizó el análisis y descripción macr"Oscópica y/o microscópica de las mllestras 
recolectadas. Se recolectó un fósil dentro de la Fonnación Madre de Dios, del que se espera el 

resultado del estudio. Todas las muestras recolectadas. se presentan en el mapa de ubicación de 

muestras de rocas.-sedímentos y fósiles d los cuadrángulos de Soledad y Alegria a una escala 

aproximada 1:400.000. 

Así mismo se ubicaron caseríos. campamentos y pequeftos tributarios d los rlos De las 
Piedras y Pariamanu, que servirán para la descripción geológica del infonne final 

En la parte estructural, se corr~laciona. los datos superficiales con algunas lineas slsmicas 
publicadas. eocontrándose concordancias importantes a nivel de anticlinal~es y sincUnales. 



GEO ORFOLOGIA 

·o ucco 

En e ta parte se han identificado las unidades geom rfológicas regionale y dentro de 

estas las unidades ocaJes, que han ido descritas tomando en co ideración la morfologja y 

litología. 

2.1. D R1P O DELAS LOGI 

La zona de estudio regionalmente) se emplaza totalmente en la unidad geomorfo ógica de 

la L ura Amazónica Localmente se emplaza sobre la )anura de Madre de Dios, ond se han 

identificado ub-unidad s geomorfológicas (Figs. 2 y 3). 

l.l.l. DE D D DIOS 

Esta un1dad gcomorfológic , ocupa la totalidad de los cuadrángulo d Alegria y soledad. 

RegionaJmente Ja an de Madre de Dios, encuentra limitada al Suroeste por la faja 

Subandína; y hacia el nore te se extiende sobre la llanura azónica. 

Esta unidad geomorfológica, está referida a lo terrenos topográficamente llanos y de 

escasa pendiente, fonnando exten zonas planas~ por dond discurren los ríos Madre d Dios, 

Pariamanu y De las Piedras, principales colectores en la zona d estud ·o. A lo largo d su 

recorrido 1 rios forman en ambas márgenes terrazas y playas (Point bar). asi como áreas 
inundables y aguajales debido a crecimientos periódicos o excepcionales d los rlos. Se forman 

también las )Jamadas "cochas" qu son lagunas formados por meandros abandonados. 

En la llanura de Madre de Dios se tienen e tensas zonas cubi rtas de sedimentos 

fluviales y cobertura reciente. En esta unidad se han diferenciado sub-unídad geomorfológicas 
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Fig.2.- Plano Geomorfológico del Cuadrángulo de Soledad (2!5-x) 
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Fig.3.-Piano Geomorfológico del Cuadrángulo de Alegría (25-y) 
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taJe como: 

WC L 

han reconocido S ub-unidade • qu son de gran importancia n el desarrollo del 
relieve del área n estudio. (Figs. 2 y 3 . 

l.l.t.t. 

conformada generalmente por edimentos fluvial recientes, dej do 
prin ipalmente por lo río Madre d Di Pariamanu. De 1 Piedras, y principales tnbutarios. 
Se caracterizan por su topografia relativamente plan Se p n diferenciar tres niveles de 
terra7JLs. 

Las terrazas altas, comprende las t rrazas mayor altura., que por lo g neral 

encu ntran, entre 20 a 40 metro y en alguno cas alcanzan 1 50 metro sobre el nivel d 1 rfo. 

E terrazas ubi n entre Santa Maria y San Ramón en la margen izquierda d 1 río De las 

iedras (cuadrángulo de Alegria, luego ntre San Ramón y Puerto Primo (cuadrángulo de 

Soledad) n la margen d recha del mismo rfo. 

TERRAZA 

terrazas medi 

Pledras Pariamanu. 

identificaron en ambo cuadrángulo a lo largo los río De 1 

Las terrazas medias se caracterizan por p sentar alturas, q varf de S a 20 metro 

re el niv I del río, con una topografia plana a lo largo de los rfos. t en el plano 
geomorfológico, diferencian de 1 terr baj . Las terrazas medí , e encu ntran 

confonnadas por sedimentos aluviales antiguos, tales como gravas, arenas, limos y arcill . El 

proceso erosivo de J aguas de lluvia se manifiesta por un aspecto ondulación ua con 
pendientes variables. terrazas medi a veces sufren inundacion en pocas d crecí de 

1 rfos. 



TERRAZA BAJA 

Las terrazas bajas, conforman una sub--unidad qlle se encu tra, a lo largo de los tíos 

Pariamanu y De las Piedras, en ambas márgene . S difl ro ncian de as anteriores. por alcanzar 

alturas aproximadamente menores a S m tros 50 re el nivel l o. tán conformados 

preferentemente por arenas y pequefios niveles de limo con laminacio horizontales 

entrecruzadas y oblicuas curv tangenclales. Estas terrams son cubiertas por el agua en épocas 

d crecid temporales. Cabe in<tic ue estas terrazas se haoen más frecuentes a partir de 

Colpayoc ha ta Loreto. localizándose en partes có vas y convexas de los meandros del rfo 

De las Piedras; también se han identificado e tas terrazas en ~el do Pariamanu, pero son d 

pequeñas dimensione • y locali en las partes có cavas de los meandros. 

2 •• 1.2. UA AL 

Constituyen las llanuras de inundación, a tas que localm nte les lama aguajale o 

bajiales. quedando a veces cíertas formas a manem de asociación de aguajal aislad s en tierras 

bajas. Esta sub--unidad se encuentra en las terrazas bajas, ubicadas a lo largo del río De las 

Piedras. Los aguajales se fonn en époc de crecida. Se tes identifica fácílmente por eJ tipo de 

vegetación que se desarrollan sobre ella 

2.1 • .J.CO AS 

Co prende los rasg geomorfológico resaltaotes. que co~sponden po iblemente a 

epi odi de levantamiento d l cuaternario Pleistocénico (Cuaternario antiguo). Estas colinas 

también se ban podido originar por la extrema erosión d las t rraza.s altas, por acción pluvial. 

Las colinas más resaltantes, se ubican en el cuadrángulo d Soledad. 

ub--unidadt caracteriza por presentar. pendientes que varlan desde 15 a 30 % y en 

algunos Cas<lS alcanzan el SO ~ . 

Las lagunas se encuentran mayormente. en la parte eptentrional del cuadrángulo de 

Alegría (25-y)~ fonnados por la acumulación de aguas pluviale y filtraciones de aguas. Se han 

reoonocid seis lagunas al Oest det poblado Planchón, y siete al este. 



2 t. t.~. PLAY _ BARRA , SY 

La playas formadas en ambas márgenes del río De las Piedras. son de forma semilunar y 
alargada e algunos casos. Esencialmente está compuesto de arenas grano grueso a medio. En 

el río Pariamanu, son menos frecuentes y peque os. debido a que el valle es encajonado. 

Las barras son depó ítos de arenas y limo de fonn emilwtar y alargada, las mismas 
que se forman por migraciones t mporales d tos sedimentos transportado por los rlo De las 
Piedras y P ·aman~ en épocas d creci . Estas barras son conocidos en la región con el 

ombre en alguno casos e forman r»r la acumulación de tronco d 
árbol , que se conocen en zona como .. palizada". 

Las i las son depósitos de arenas y limos que se u ican en medio del cauce del río De las 
Piedrast frecuentemente .entre Savalllfoc Grande y Cach _la Trigoso. Estas sub-unidades 
mencionadas a sar d ser diferentes ~en la mayoría de los casos, no se pueden cartografiar 
individualmente, debido a la escala reduc· da del mapa. 

Los meandros bandonados o cochas. son antiguos cauce o brazos de rlost que han 

quedado separados del cauce actual, debido al · trangulamiento una d 1 curvaturas y hace 
de su cauoe una recta. Se han identificado e tos meandro en e rlo De las Piedras~ asf tenemos 
en la zona de Tip'sca localizadas en ambas .márgen del rio, y en la margen izquierda ~en el 

sector de Lucerna Loboyoc, localizadas en el cuadrángulo de Alegria. En el cuadrángulo 

Soledad, los meandros abandonado se localizan en ambas mátge del río De fas Piedras y se 

ubican en la zona d S ledad, Flor y mayormente en la zona de Cachuela rigoso, hasta et 

extremo limite noroeste del cuadrángulo. 

El clima dentro de los cuadrá.Dgulos Soledad (2S-x} y Alegria (25-y), no mue tran 
muchos contrastes, y está caracterizado por la existencia de una franja climatológica homogénea. 
En forma general se puede distinguir solo una franja cálida de los 80 a 500 msmn. Siendo el ~ 

de estudio, una zon sín muchos contrastes morfológico y climatológicos, por lo que sólo se ha 
reconocido la región natural Omagua o Selva Baja (Fig. 4 . 
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·g. 4.· Mapa de Regiones Naturales de los Cuadrangulos de Soledad (2S ... x) y Alegria (25-y). 



REGfO · O G AO E VABAA 

Según la clasificación de regiones naturales de Pulgar Vidai (19·87). la regi Omagua 

domin 1 to1alidad de los cu.adrángulos en estudio. Esta región en forma general, se eleva 
propiamente desde la boca del Amazonas basta la base d los And . En Ja zona de estudio, se 
eleva sólo desde los 1 O basta los 500 msnm. 

-El Llano Amazónicot se extiende ·entre los contrafuertes de la Cordillera Orienta] y las 

&onteras con Brasil y olivia tas plataformas tienen pequeilas variaciones orográficas, según 
trate de la cuenca Madre de Dio . El lano Amazónico JRSCDta tres planos escalonados, 

reconoc;iéndose do en la zona estudio: Los filos (de 320 a 250 m nm), de regular ancho, 
fuertes precipitacione • una orografia d paredes carpadas y o ndas quebradas. Los Alto 

(de 250 a 180 ms.nm), se extienden a 60 m tros por debajo de lo filos, se ttata de grand 

extensiones ondul _ o planas, atraVI - por quebradas con taludes uav . 

El clima es homogéneo en todos los pisos debido, a la vegetación, la falta d cadenas 
diviso ·· de las masas de aire, la gran humedad la perpendicularidad de tos rayos solares y la 
intensa evaporación. La temperatura promedio es de 26.3°C, los promedios máx:imos alcanzan 
en el mes de ·octubre y ft ctúan e tre 33.8°C y 36.'9°C. Los valores minimo co espon n al mes 
de Julio y oscila entre 17 .. 8 y 20°C. 

La precipitación es abundante y distribuida con regularidad a lo largo del afio, lo cual 

ongln una fu rte ·escorrentla que incmnenta el caudal de los nos. En promedio la precipitació.n 
anual de 2445 mm. La humedad relativa fluctúa entre 84% y 88%. La. evaporación llega a 452 

mm. 
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3.. ROG 

El rfo Madre o·os. con tituye el más importante del sistema hidrográfico en la llanura 

de Madre de Dios y principal colector las aguas provenientes de los río existente en la zona 

de estudio. En el área de estudio, la cuenca hidrográfica del rio Madre de Dio es el principal 
colector de las red hidrográficas d los rfos Pariam u y De l Piedras (Fig. 5). 

3.1. . . O MADRE D DI 

Es el principal colector de la zona de estudio. Tien sus nacient en la uni n los rfo 

Kcosftipata y Pifti Püii, en 1 provincia de Paucartambo. departamento d 1 Cusco, don toma el 

mb e de Alto Madre Dios. EJ tramo más importante de est río, de el punto de vista 

mm • está compre dido entre la boca del Color; o y la ciudad de Pu rto Maldonado, don ha 

desarrollado amplias Uanuras fluviales en ambas márgenes. Los depósito auríferos se 

encuentran en Jo meandros ab ndonados (point ). y lagunas ( oocbas ), terrazas, islas y partes 

anchas que varfan de 300 a 600 metro . 

El río Madre Di • discurre en eJ e tremo sur del cuadrángulo de Alegria, formando 

curvas meandriformes, siendo la mayor de un longjtud aproximada de 1 O km. En el extremo 

norte del cuadrángulo de Maldonado (26-y), sobre u mars n izquierda, recibe Jas aguas de la 

red hidrográfica del río De las Piedras. 

3 . .2 RIODE 

Considerado en la zona de estudio, como el más amplio e importante tnl>utario del río de 

Madre de Dios. En g neral el tramo del Jio se puede dividir en tres segmentos: El primero 

ubicado en la parte norte 1 cuadrángulo de Sol d (25· ), recorre con una dirección 0-E, en 
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Fig .~.-Mapa Hidrografico de los Cuadrangulos 
de Soledad y Alegria. 
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lUla longitud aproxímada de 50 km. El segundo d dirección NQ..SE, q _ ubica en la parte 

noroeste del cuadrángulo de Alegria (25-y), con una longitud a x:imada de 35 km. 1 tercero 

de dirección · roxim N-S, y con una longitud aproximada de 25 km; que empieza desde la 

localidad de Aguajal, hasta su confluencia con el rlo Madre de Dios. 

El río De Jas Piedras, es nav gable en la mayor parte de u recorrido y sobre todo en 

época de Uuvias. Tiene sus orígenes en el departamento de Ucayali. Es el principal afluente de la 

margen izquierda del rlo Madre de Dios. Se trata d un rlo senil, qu en su recorrido ha dejado 

meandros abandonado _ En u recorrido recibe aportes de pequet\o tn utarios ubicadas en 

amb má(genes. destacando el rio Pariamanu_ 

Constituye el drenaje más importante y se ubica n la pane meridíonai del cuadrángulo 

d Soledad (25-x) y extremo Suroeste del cuadrángulo Alegria (25-y). Las aguas discurren 

con dirección Oeste-Este, en una longitud aproximada de 65 km, hasta su confluencia con el río 

de las Piedras en el cuadrángulo de AJegrla (25·y ). 

Est no nace en la faja Sub Andina d 1 departamento de Madre Dios. Es el principal 

afluente de Ja margen derecha del río 

meandrifonne poco notable. 

3.2. CLIMA OLOGIA 

las Piedras. Se caracteriza por su recorrido 

EJ estudio climatológico d la zona, tiene por finalidad a identificación, descripción y 

evaluación de los tipos de clima existentes. El clim en J cuadránguios de Soledad y AJegrfa, 

no presenta muchas variacion • pero a podido efectuar una clasific ión tentativa, a nivel d 

reco ocimiento, los cuales han sid cstabJecid de acuerdo al si t ma de clasificación de 

climas. propuesto por Thomthwaite W. (Fig. 6). 

Abarca gran parte del cuadrángulo d Soledad (25-x}. Caracterizado por la escasa 

precipitación pluvial en invierno y otofio, sin cambio térmico invernal bien definido, por su baja 

pluviosidad (1 ,700 mm promedio). temperatura tropical ,con 26°C pro , edio. y con una humedad 

relativa que ciJa enm lo 70 y 75% promedio anual. 
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Entre lo me s de yo y septiembre, pued n presentar temperaturas mínimas 
extremas, que varian entre 6 y l2°C. Estas temperaturas extremadamente fiias para 1 región, 

originan por e1 o de ondas de aire y viento frio. p dent del Anticiclón del Atlántico Sur . 

Entre lo mese octubre y abril, las ecipi 1on pluviales son extrem y la 
navegación se restringe, por lo muy caudaloso de los ríos 

IDO (B ' ') 

Abarca la mayor parte del cuadrángulo de Alegría (25-x), y el extremo nott del 
e ángulo de Soledad. Se define oomo un clima ,con Uuv · deficientes durante el invierno y 

sin cambio térmico invernal definido. 

Es clima caracteriza por presentar regular pluví idad. e timada entre 2500 a 3000 
mm. promedio, además de temperaturas tropicales del orden de los 25°C. La humedad relativa 
varía entre 75 % y 78 ~. y Jos nivel de vientos predominante proced rlan del norte y este 
principalm nte. 

Regionalmente el princi 1 centro urb que más desta~ próximo a la zona de estudio, 
e la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios y de la provincia 

de Trunbopata. Este centro poblado se encuentra al ur del cuadrángulo de Alegría. En la 

actualidad e nta con ervicios básicos., tales como aeropu rt:o, puerto fluvial , hospitales, 

colegio • entre o os. 

Dentro de la zona de estudio, existen otros cenm poblad s, asentado principalmente a 

lo largo d la carret ra de pet11 tración Puerto Maldooado-Iftapari, tal oomo: Victoria, Loboyoc, 

Sudad o, Planchón, Pampa Hermo • Alegria y Santa Rosa. Otros poblados menores. se tienen 
en la margen izquierda del do De 1 Piedras, entre los que de tacan: Santa Maria, Savaluyoc 

Chico, San Ramón. Colpayoc, Sava1uyoc Grande, Tipisca, Triunfo, Faber, Lucerna, Loboyoc y 

Lo reto. 



3.4. ADECO O CA 

La actividad más importante de la región, e la actividad económica de extracción de 

productos vegetales renovables, tales como: extracción de madera. desarrol ado próxima a tos 

cauces de los rio Pariamanu y De las Piedras~ utitizan<k> sus cauces para el traslado a los 

aserraderos de Puerto aldonado. Las actividades agropecuarias y ganaderas se realíz.an a 

pequeña escala, resaltando las plantaciones d castdos, y cultivos de alTOZ. maíz, yuca y algunos 

frutales; además se realiza la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral. 

Otra actividad económica menor de la región. es la minería y en especial Ja referida a la 
·exp otación a peque& escala del oro en placer, que se realiza só o en la margen izquierda del río 

Madre de Dios, en el borde sur del Cuadrángulo de ~gria. La actividad minera se realiza 

principalme te~ entre Jos meses de marzo a octubre y con menor intensidad entre los meses de 

noviembre y febrero, debído a que la región es afectada por fuertes precipitacion pluviales. 



C ITULOIV 

ROD CCIO 

capitulo ha sido dividido en dos parte · la estratigrafia del sub uelo, basado sobre 

todo en datos de tos petroleros, referid a la cuenca Madre de Díos~ y us correlaciones con 

afloramientos de campo, particularmente en la zona Subandina. La estratigrafia de uperficie 

e tá d en n estras propias observaciones, las que han sido estudiadas. basadas ,en trabajos 

realizados en otros cuadrángulo o por investigaciones puntual 

DL 

e 

La zona ubandina del Perú incluye las cu ncas de antepaís de Marafton, Ucayali y 

Madre de Dios. En frente de la Cordillera Oriental; las cuencas de antepaás están rellenadas por 

más de 4 km de sedimentos terciarios. stas cuencas d antepais son principalmente de edad 

miocena y cubren e eneas paleozoicas y mesozoicas. Unas muestras d petró eo de la cuenca 

Madre de Dios (Quebrada Petróleo) se correlacionan con las lutitas del Devoniano (Fonnación 

CabaniJJas) y 1 carbonífero (Fonnación Ene). 

la Cuenca. de Madre de Dios corresponde a la parte SE d la Cuenca Este Peruana o 

Cuenca Oriental. 

La Cuenca de Madre de Dios es un depresión morfoestructural actual y se d fin por los 

igu ·entes límites 

- Su bor occidental está formado por el Aroo de Fitzcarrald y la faja subandina. 



• Sus bordes tanto oriental y p ntrJ"on f no están definidas en el área d Perú, pero por 

con enie cia se consídera la frontera internacional con Brasil y Bolivia. 

4.1. STRATIG FIA 

La cuenca Madre de Dio contiene una secuencia edim.entaria de aproximadamente 
0,000 metros ~qu.e alberga rocas paleozoicas, m sozoicas y ·cen zoicas (Fig. 7). 

Este basamento sido observado en las lineas sísmicas, no habiendo alcanzado ningún 

~. ni o rvado en atlo amiento en la zona ubandina. Sin embargo, rca a Quincemil, es 
conocido el Complejo de I ybamba de pomble edad Precámbrica. 

Constituyen las series más antiguas que atlonm en el borde occidental de la cue ca, al 

limite con a zona subandina. Se han reconocido varios nivel en distinto lugare (ej. Pongo de 

Co:ñec) y se asume que estos se prolongan hacia la cuenca. Igualmente el paleozoico ha ido 

alcanzado por varios pozos exploración petroltfera. 

. .l.l. FORMAC O S JOS 

Esta unidad se hal a constituida por lutitas pizarrosas y pizarras, de color gris. Se 

considera d edad Arenigia.no- lanvimiano por la presencia de grapto1ito • y su espesor estiro do 

esde2000 m. 

La Formación Sandia de la Cuenca Madre de Dios esta principalmente constituida por 

areniscas finas a gruesas de ~color gris clara sta unidad es atribuida al Caradociano por 

correlaciones regio les. Su espesor es apro · madamente de 1000 m. 
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Fig.7.- Columna Estratigráfica Regional de los Cuadrángulos de 
Soledad(25X} y AJegria(25Y).(basado en datos de subsuelo y de superficie) 



4 ... l.J. FO GAB 

La Fonnación San Gabán o Zapla está compuesta por sedimentos d origen glaciar 
( ·u¡ de 160m) que sobreyacen en concordancia sobre las rocas del Ordovfcico. Las tmitas 

so de color gris oscuro a negruzco con vario niveles aren lenticulares que mue tran efectos 

de acción glacial, esto tienen componentes anguloso y ubredond os de cuarzo cuarcita. 
arenisca y gnutito blanco. Esta unidad ha sido reconocida en la zona del rio Inambari donde 
alcanza un espesor de 200 m (Dávil y Po ce de León, 1971 ). 

obre la dad de estos edimento e afirm .q corre pond n l , ilúrioo, por análisis 
palinológico (Dávila y Ponce de León, 1971 ). Sin embargo. dataciones r:ecjentes en Bolivia, 

basado en trilobit , p oponen una edad A hgiliana (Ordovfcico Superior) (Toro et al . 1992). 

E ta unidad so· rey en aparente concordancia estructural a la Formación San ·Gabán y 

está esencialmente por lutitas negras carbonosas y areniscas finas. Se le atribuye una edad 

Siluro-Devoniana Inferior y u espesor ·e imado e de 300 .a 2000 m de espesor . 

• l.l.~. FORMA 

Está constituido por ni ele de areniscas de grano fino y Jutitas grises a negras. Se tien 

poca infonnación sobre 1 di tribución regional de ta formación por lo que no se puede 

practicar una evaluación real de la unidad in embargo, e la Cuenca Madre de Dios p esenta 

buen niveles de roca madre ya que contiene niveles lutfticos negros. Igualmente, ciertos 

niveles de ar. niscas de grano fino, de poro idad y permeabiJidad irregular. pu n constituir 
roca reservorío. u e pesor varia entre 1000 y 2000 m. 

En el Pongo de Cotlec, parece una serie d lutitas negras algo esqui tos_ i tercaladas 

con areni finas. que lo petrolero atribuyen al Devoniano medio superior en base a 

palinomorfos (Aliaga, 1985). Análisis de materi orgánica en las lutitas han dado b no 

resultad ( atos inéditos de los petroler ). 



n la na ubandina. particularm nt en 1 Pon o d Co ce 1 grupo Ambo b yace 

en a te discordanci r la Fo Cabanillas. Igualm nte los, po explo no en 

la ca Madre de Di han id ntificado nivel de areni bl n con 53 y 180 metJ1 de 

u neta y ni veJe de lutitas negras, q son umidas al grupo Ambo. Este grupo 

datado como del Mi isipiano en a palinomorfo (Alia 1985). 

Las areniscas d este grupo pre ta cie e ndicio de poro idad y permeabilidad 

para comportarse como roca reservorio y u spe r p e variar de 300 a 1000 m de e pesor. 

4.1.1.7. 

El Grupo Tann brey co cordant m nte l Grupo Ambo, y halla conform da a la 

b por areni bl guida por lutitas negras y niveles caJ . Su pesor 
aproximado e d 600 a 700 m tros. 

Las fusulinas estudiadas por Dunbar y ewell (1953 • en la Cordillera Oriental han 

datado a1 Grupo Tarma como d 1 Pensilvaniano medio. pero por la continuidad en la 

sedimen :i n se le con i ra también del Pensilvaniano uperior. 

4.1.2. GRUPO CO 

1 Penniano Inferior d la zona u di na uprayace al Paleozoico inferior y medio. Por 

falta de control bioestratigráfico no p n parar l secuenci 1 Grupo Copa abana de 

las rocas del Grupo arma. ya que u imilitud litol gica tampoco lo permite. 

La facies de esta unidad co~ ponde a calizas calizas dolomfticas de color gris a negro. 

con fl ' ile y nódulos de eh . La calizas se hallan int real con lutitas grise a negras, y 

algun niveles de areni 

n la Cu nca Madre de Dios ti nen gran di tribución. tanto en el subsuelo y n el 
ubandino (Pongo de Co ) dond • el Pensilvani y el Penniano inferior a medio CL\~tnat'~ll~a 

lo 1 OOOm m tros d pot ncia· correspondiendo 150 m tro inferio al P nsil aniano. En el 

Pongo de Mainique mi ma unidad alcanza una potencia de 700 metro (Marocco, 1978). 



Lo Grupo Tarma y Copacab exruben buenos pesores de caJízas, dolomitas y 

areniscas que podrían constituirse en rocas re rvorio. por q ~ sentan buenas porosidades 

primarias y undari estas últimas relacionadas al ti cturami nto y di olución karstica. Lo 

nivele calcáreos y sobre todo las lutitas n gras. presentan excelentes condiciones como rocas 
ge rad ras. 

Las fusulinas estudiadas por Dumbar y Newell (1949) datan el Grupo Copacabana del 

Compuesto ca.li gris oscuras, dolomitas~ lutitas n gras, areniscas grises claras d 

orig n marino. E tas pre entan muy restringidas en la e nca de Madre de Dios. Se ti una 

ección de 32 metros en el rfo Alto Manú, consistente en lutitas ne~ con fuerte olor a petróleo, 

interc ado con lim Jitas. areniscas abigarradas y lodolita marrón púrpura, que es asumida a a 

Fo ación ne del Pérmíco medio-Superior. El e r máximo as ·do para fonnación es 

de 200m. 

AJ nivel del Pongo de Co (Dávila y Ponce de León, 1972) m cionan la existencia de 

1 Fonn ción , lo que es corroborado por visitas recientes de los auto del pre nte 

informe. 

Los niveles lutfti de esta unidad mue tran alto contenido de m teria orgánica y 

presentan caracteri ticas d con ituir excelentes rocas madres. 

Igualmente las lutitas las calizas duras puede servir de sello a las rocas reservorio del 

Paleomico . 

• 1.3.1. FORMA 10 

La b e J series mesozo · cas la Cuenca Madre de Dio J n rte de Bolivia, e ta 

conformada por la Fonnacjón Beu d 1 Jurásico. Sin embargo, cuando se pasa a lado peruano, el 

Jurásico no e mencionado. osotros pensamos que 1 b arenosa mesozoica en algunos 

lugares d la Cuenca Madre d Dio debe corresponder al Jurásico y por lo tanto nominarle 



Form ión Sarayaquillo. 

4.1.3.2. GR E 

en la en Madre de Dio incluye a varias form ion cretácicas 

bien definidas no cuencas. Entre las princi e e pu n mencionar J fonnac· 

Cusb tay, peranza y Agua Caliente. El problema co i en que el Grupo Oriente 

oas:umte areno y algo homog neo. que en aflorami nto y en los pozos n permite di tinguir las 

form ion que Jo nforman. 

La Formaci n Cushabatay co iderada como del Grupo Oriente. En la Cu nca 

Madre de Dio , 1 pozos e ploratorio han penetrado el Cretáceo n se 1 Fonnaci n 

Cushabatay po r toda la uencia cr ica bien areno . in em o, cuando posible 

separar, la Fonn ión C habatay e ta compu ta principalm nte d areni blan y gn 
grano gru a fmo, angul a ubredo , conglome:rádi friable · intercal 

cantidad con lutitas y limoli grise y carbono ; como acce rios se encuentra piri y el 

carbón. 

La Fonnación E peranm no se distingu en la cuenca adre Di ni en afloramientos 

m n sub uelo. Sin emb • dentro d 1 Grupo Oriente o a una uenci d limoHtas y 

lod litas roj intercaladas con 1 arenisc , qu podrlan ser una unidad equivalente d la 
F nnación Raya o r;oc:t"W"'rltn'7A 

Formaci n Agua Caliente como unidad aflora ampliament en la Cuenca Huallaga y 

UcayaJi, en tanto q la Cuenca Madre d Dio e raro y difuso debido a que la secu ncia 

sedimentaria del Cretácíco tiene un ti i m aren . Sin embargo, podem considerarlo 
como la parte uperior del Grupo Oriente. 

La edad d 1 Grupo Ori nt co iderada como del eocomi Turoniano y 

correlacio le con la fonnación Huancané y el Grupo Yuncaypata inferior d la re · n de 

e 

El Grupo Orient por er muy arenoso no tiene potencial gen dor de hidrocarburos~ 

pero e con ide o como una unidad re rvori excelente bre todo la equivalente a la 

Form Jón ushabatay . Contiene hidrocarbur en los y imiento Aguaytia y Camisea 



La Fonnación Chonta aflora a lo largo de la zona ubandina en fonna niti d nde se 

han medi una serie de seccio d campo, mientras q en el ub uelo no es bien definida, 

por tarse muy arenosa y much eces le grupa con el Grupo Oriente. 

L.ito]ógicamente consiste lutitas gri oscuras a claras, ocasi nalmente gris verdosa, 

con muy pocas intercalaciones d calizas margo en capas delgadas, y areniscas con 

intercalacione d limoli lutita y arcillita rojo-marrone a púrpuras origen lagunar a 

de 200 a 300 me 

Por po ición ·gráfica y de uerdo a los tudi palinológico Muller y Aliaga 

(1982) se detenninó una Turoniana antoniana ta unidad. 

Se pu correlacionar con 1 Form ción Flora de Bolivia y con las Calizas Y un ypata y 

las Me uencias Ml y M2 d la Formación Puqufn de la región de ~""'"""' 

Juti de la Formación Ch n mue tran que su potencial d contcnid d materia 

or e relativamente pobre. in embargo, 1 niveles arenoso co id rados 

como reservorio y 1 nivel fino como roca U o. 

4.1.3.4. o 

Definida por Kummel (1948) cuya localidad tipo uentra en la región de 

Contamana., la fonn ión una unidad bien definida y ampliamente distribuida en las cuencas 

d M dre d ios, HualJa y Ucayali. Aflora a lo largo de 1 faja ubandina y 1 ha 

identifi o en el ub uelo a través de pozo exploratorio . 

Lítológicamen , con tituida principalmente por areniscas cuarzosas blancas, gri 

blanquecinas de grano fino a grueso, ionalmente, en muy pequefia proporción e presentan 

limolitas y Jutitas grises. 

En la cuenca Madre de Dio arem la formación Vivían se intercala con lutitas 

y arcillitas púrpuras, marrón rojizos. El e ntacto con 1 fonnacion suprayacentes e 

inftay cente es concordante y bien d finido, pero en algun lugares como en la cuenca 

Hualla e gradaci 



La Fonnaci n Vivían muestra un máximo d e pe r d 273 metros n l zona de 

Quj mil. delgazándose h ia el bord ori ntal de la cu nca. 

De cuerdo ha estudio palinológicos. MulJer 1982 la de J formaci n Viví n en 

cuen Marafton. HuaJiaga y Ucayali, ·túa en el Campani inferior, en cambio en la 

cuenca Madre d Dio (Pongo d Coftec ). lo mismo tudios indican que su tope alcanza el 

M trichtiano inferior. 

Formación Vivían pued correlacionar con Ja uenci Campani y 

Ma ·cbtian de la formación Vilq hico, Yuncaypata uperior y las Formación Chaunaca y 

El Molin de Bolivia (Sempere et al 987, 1988). 

ta fonn ión 11emesenta una excelente roca reservorio n 1 

Di • Ucayali y Hualla 

B 

de Madre de 

La Formació Cachiyacu se caracteriza po la nr""QP'ftcia d lutitas y calizas n gras de 

origen marino indicando una gre "ón en el Maestrichti . Esta unidad afl en el Pongo 

Cofiec nde ti un pesor d 30 m. 

La Fonnación Hu h u esta con tituido básicamente d lutitas rojas de o ·g n 

trichtíana u espesor contin tal y representa el inicio de la parte regre iva de la 

medido en el Pongo d Cofiec e 30 m. 

La Formación C Bl es conformada por areni CU8.1'20 rojizas y 

e nstituyen e celent rocas reserv rios. 

ozo o 

El Sistema terciario e tá representado en la Faja ubandina por una uencia 

dimentaria de ori en continental, depositado en un ambiente fluvial y de llanuras de 

inundación. 

rie cen • han ido dividi en 3 unidad cart grafiabl : Terciario inferior 

(Formaci n Huayabamba, Terciario medio (Formación Ipururo inferior) y Terciario 



(Fonn ión Ipururo superior). Este conjunto tá compu o por areniscas rojo-marrón y gri 

púrpura en partes, gran fino a medio, en d lgadas a muy gru generalment formand 

cana1 y ocasionalmente fragmentos ven brado . Se intercaJa con lutitas y lodolitas color 

1 ·no, gris púrpura y rojo marrón, calcáreas, en pas grue . Adem en algunas 

p n encontrar ni 1 conglomerádicos. 1 pesor de toda unidad brepasn los 4000 
metr de espesor. 

4.2. TIGRA 

En la zon de estudio afloran, unidades solam nte d l Cenozoico. En base a 1 mapas 
prelimin geológico , bibliografia exi tente, e interpretacione d imág n d satélite y 

foto interpretación, í m inform ión preliminar de la etapa campo 1, se ha finido 
unidad s estratigráficas~ po iblem nte 1 erciario y mayormente unidades pertenecien aJ 
Cuaternario reciente (Pleistoceno y Holoceno ). 

Los d pósito de la Formación Madre Dio cubren gran del CuadránguJo de 

Alegri s hallan en discordanci angular sob depó ito del Terciario qu postblemente 

pertenezcan la Fonn ión Ipururo uperior (Datos inéditos d los Petroleros). 

o s-i) 

..........,-.A,~ afloramiento d poco r (ya qu oto o rva la parte superior) afloran 

a lo 1arg de los rfos De las Piedras y Pari anu. U> afloramiento espesos se encuentran a 
partir de Tipisca-rfo arriba en el rfo De 1 Piedras. trata algunos metro de lutitas roj y 

~~. Por datos inéditos, particulannente pozos petroler (Ejm. Lo Amigos y Puerto Primo), 

con q el techo de Terciario, está caracterizado por sedimento d la Form ción Ipururo. 

osotro pensam que 1 afloramiento e q baJlan bajo la Formación Madre d 

Dio , pertenezcan 1 parte uperior de la Formaci n Jpururo. 

ormación Ipururo de la zona de estudio, e ta compuesta a la (observable por 

arenas gru cuarzo-feldespáticas (20 m} con 1aminaciones oblicuas de medios fluviales 

entrelazado (Fig. 8a). En secuenci e ha en ntrado resto de troncos. Luego ·en 

intercalacion d lutitas y roj , con concreciones calcáreas d medio lacustre (60). En 

J cuencías Iutíticas se pued n encontrar algunos banco de fluviales (Fig. 8b ). 
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Tambi se ha levantad columnas tigráficas en el cuadrángulo de en las 

UlSiC8Cla. Pu rto Primo Zapallal y Cachuela Trigo (Figs. 9, 10, 11, 12), que ti o 1 mi m 

t rf ticas que 1 anteriorm nt d critas 

La presencia de vertebrados asignados al Mioceno-PHoccno hao pennitido datar a esta 

realizado por Frayley et al. (1996) en el rfo Madre de Dio han 

reporta la presencia de un nuevo gen y especie pr ideos en J parte superior de 1 

Formación Ipururo y deb yo e 1 Formación Madre de Dios. ste y, rtebrado tien en 

orteam rica una edad Plioce pero en dam rica sería m' antigua. En esta datación 

la parte superi r de Ja Formación Ipururo seriad 1 Mio-Plioceno ( Frayley et al., 1 6) 

4.l.l. FO CIO 

La ormación Madre de Dios (Oppenheim, 1946), b ace en leve discordancia 

angular a 1 lutitas d la Formación Ipururo e infrayace a las temzas deJ e temario reci te. 

Regional m nte e ta formación. e e iend en la e n de Madre Di · observándose 
afloramiento d el territorio boliviano iguiendo guas amba del rio Madr de Dios, 

hasta la confluencia co el rfo Col rad . E unidad ocupa el m yor e pacio en 1 

cuadrángulos de Alegrl y Soledad. 

CarnpbelJ et al. (1985) y CampbelJ & Romero (19 9), reconocieron tres miembros : ~ B 

y C. El Miembro ~ se ig claramente lo largo 1 rlos De J Pi y Pariam u. Este 

miembro nta en la , un nivel de conglomerados fluviales color con 
man rojims por la oxida ión d la h matita qu sirve de cemento; 1 matriz arenosa y lo 
clas on d cuarci , areni • intrusivos y rocas metamórficas, de 8 hasta 15 cm de 

diámetro. tro de esta unidad, se pueden encontrar resto vegetal fó iles (lignito . Una 

mu de planta estudiada por . Romero, indica que trata de de un Sapincus sp. que 

indica una edad Miocena-Piiocena. En e u encía pode m · derar que los congJom rado 

de la b del Madre d Dios han los sedim to d 1 Ipururo. A vece p ed 

encontrar un ni el delgado de arcilla roji~ guido por arenas, lim y arcillas en capas de 

color ocre, ubh rizonatales ah rizontal • presentando estratiti ión cruzada. 

Los miernb B y c. están compu st.o m yormente por limos y arcillas. a v 

intercalado con aren bien el ificada.s. En la del miembro C, se encu ntra un nivel de 

cong]om o ocre a rojizo, con clasto redondeados subr deados de 3 a 5 cm~ en una 
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matriz arcillo luego iguen cill limo-areno d color amarillento rojizo. 

Las columnas 1 antadas durante la etapa de campo 1, ratifican 1 ob rv ciones 

realizadas por CampbeU et al. (1985) y Campbell & Romero (1989). En efecto, b rvan los 

tres mi mbro (Fig. 13A y 13B). El Miembro A (Fig. 13A) está constituido d conglomerado 

basal (2 m) co el s de cilla en una m triz arenosa; luego la secuenci continua con 

are a fin con laminaci oblicuas curv: (8 m). Todo este núembro es 

'0/e.rm~~ como perteneciente a un medio fluvial d canales entrelazados. El Mi mbro B 

comienza con Jimos.arcillo de color gris amarill to a blanqu inos con p ncia de 

materia orgánica (2 a S m). limo pueden tar intercalado con capi de arenas. La parte 

uperior de este miembro e caracteriza por ser cialm nte arenoso (10 20m), Jos que se 

p ntan en bancos algo masivos, } s qu interpr como barras de medios fluvial . 

Nuestras obse iones respecto a Jo medio sedimentarios eceo discrepar 
~~~~ns por Campbell. & R mero {1989 , y que pe que la parte 

estudiada d Ja Formación Madre de Dios correspon re todo a medios fluvial de canal 

entrelazado y lo itos fino. a grand llanuras d inundación. 

La edad de miembro parece corresponder prim acumulaciones del 

cuat mario, aunque e tudios d radio-carbono (Campbell K. & Rom ro. L.; 1989), indican un 

edad aproxim a d 38, 00 afto decir que J depósi se acumularon durante el 

cuat mario antiguo-Holoceno, en un medio deJtáico dentro de un lago Campbell, K. &. Romero, 

L.; 1989 . Por otra parte, Dougl (1993), observó q stos depó itos cuatemari , cubren 

terreo bajos d la llanura, siendo Jo rio moderno po riore a o depósit • es d ir 

Holocénicos. 

4.2.3. D O O 

En Ja zona estudio 

largo d los ríos De l Pi 

os d pósito , tán conformados por tres terrazas ubi do a lo 

Pariamanu y Madre de Dios. 

La terraza QJt.. 1, se localiza en ambas márgenes de Jos rio tes mencíonad y son 1 

d pósitos cuaternario · irnportant . También esto d pósitos se encuentran en menor 

proporción, en lo ríos Pannichal, Reducto y Malecón 
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La terraza Qh· T2. plazan mayonn e en la margen derecb del rio De l Pi 

Estas terrazas, están comp enas y arciU . Dentro de e depó itos se 
tienen niveles aren , dond rvan oxidacione que están vincul a los niveles 

meandros, lo depó ito tán fonn por arenas 

y 1im y en lo m tien limo , arcillas y arenas. 



AP UWV 

GEOLOG 

INTROD 

En Jos cuadrángulos de Soledad y AJegrl fot:ogeológícamente se han reconocido 

lineamientos e tructural y alguno ejes de pliegu y fallas. lo qu han ido confinnados oon 
lo trabajo d campo. 

En general la zo d estudio, trata d una uperficie ondulada en 1 qu diSCUJTCn no 

sinuosos, cuyo alineamiento vinculado a t tro tructuraJes enmascarado por sedim ntos 

Terciarios y cobertura Cuaternaria. 

Kallioll et al .• (1993 • sugieren q la ubcu nca de Madre d Dio una ubcuenca 

b ~o tectónica ntracci naJ, donde las agradacion 

id en u mayor parte ocasionadas por los rio tra 

cascajo y arena en la parte bajad 1 río Madre de Dios. 

tanto pleístocénicas como rec1entes. han 

e J con le ntrelazados, llevando 

Durante el trabajo de campo ha observado que la Formación Ipururo haJJa 

ligeramen ple En efecto se ha reconocido dos istemas de pliegu : NO-SE y NE-S . Lo 

plieg O. E aparentem nte n lo m antiguos y de mayor envergad n 

afectados por pliegues meno -SO. Adem se ha reconocido algunas fallas 

qu afectan bre tod a la Fonnación Ipururo. 

los casos, corre ponden a grand estructuras observabl 

siguen por todo el cuadrángulo de Alegría (Fig. 14). 

y lineamiento , en la mayorfa d 

en 1 imágenes Satélites. que se 

En cuanto a 1 defonnaciones obse en Ja Fonnación Madre de ios, lo qu 

omina el plegamiento -SO, en tanto qu el aparente plegamiento O.SE ria el 

re ultado del acomodo a los pliegues NO. E m antiguos que afectan la Formación lpururo y 

qu h n de substrato a la cuenca d 1 Formación Madre de Di . 
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En el cuadrángulo d AJegrt 25-y (Fig. 14), se reconooen lineamiento del si m NO-

SE y gunos del sist m -SSO. y men frecuente lineamientos d J s1stem N- y NE- O. 

En este cuadrángulo alguno de lin podrian corresponder también a fati com 

la que se ubica en el rio De 1 Piedras o Ramón) y parece controlar lo afloramientos del 

temario y a la vez ser re ponsable de Jo afloramiento del Terciario. la etapa de campo 2 

pudimos observar uhn conjunto de estri 1 que vi en n · endo tratadas e interpreta . 

Igualm te e conocido el anticlinal d Loboyoc de di~cci NO-SE, el que se ubica en 

el extremo NO del cuadrángulo. 

En el cuadringulo de Sol (2 -x) (Fig. 1 5) l importantes 

corresponden a pliegu de dirección NO-SE. r ltando el anticlinal de Pu rto Primo, el 
Sinclinal de Pariamarca y el anticlinaJ de BoJeo-Pariamanu. Además exi n tin · to de 

direcciones Q..SSE y SSO. 

El anticlinal de Puerto Primo, es una tructu que se puede ver también en el lo 

(Fig. 16). En efecto las lineas sismic publica por Petro-Pení, muestran esta estructura y 

ade el inclina) de Pariamarca y el anticlinal de Boleo-Pariamanu, Jo qu confirm nu stras 

to s de campo. 

Se han con tru.ido dos co es estructurales A-A· y B-B' lo que cortan 

perpendicularmente 1 estructura NO-S . 

' 

Este cort se ubica en el extremo O del cuadrángulo de Soledad y tiene 
proximadamente 47 km. Al NE del corte, ecia aflorami t de J Form ión Ipururo, los 

que fonnan un lig ro anticlinal. Más al ur, el rfo De J Pi parece recorrer sobre un 
inclinal. Lu go el corte atravieza el anticlinal de Puerto Primo, y seguidamente seri de 

pliegue ~ todos de gran radio de curvatura. sobre Jos sinclinal q parece haberse 
desarroUado mejor Jo depósitos de l Formación Madre d Dios. 
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Corte 8-B'·B" 

Este corte de dirección NO-SE atravieza prim ramente el cuadrángulo de Sol y 

luego el cuadrángulo de Alegria, haciendo un totaJ de 53 km. 

Este corte e muy imilar al anterior y muestra tambi n plieg 

curvatura. Sin embargo h 1 Ja parte SO del corte, pueden apreciar al 

(Río Pariamanu) J que han ido observad en el aflorami nto. 

de gran radio de 

fall in 



VI 

GEOLOGIA 

En el área de tudio la unidad Geomorfológica más importante, es la Uanura Madre 

Dio q económicamente e poco importan • debido a q activi minera remite solo a 

-ft·-- m de meandro que se observan el e mo ur del cuadrángulo de Alegri 
Destaca la presencia d 1 oro detrltico en bajo porcentaj , don l mi ralizaci n producto de 

1 de oón de y cimiento aurlfero primarios, que están genéticamente rel ionado 

ciclo paleozooco y po iblemente PrecAmbricos. Actualm nte la actividad minera d la regjón, 

desarrolla a medi y pequ 

prácticam nte es nula, debo do 

facab} y ab'Ull<UlDlCS 

depósi fluviale , en dj,dtor rttM 

meandros del rfo dre de Dio o 

en tomo no metálico en J de dio, 

requerimiento. ntre los itos no metáJi m 
gra y , que conforman 1 terrazas y 

óos Pariamanu. De las Pied y en algunos 

La mn tiene un po ncial petroUfero, co pondiendo 1 cuenca petroHfera de Madre 
d Di d nd ti la pre ci y reservorioso 

6.1. D ALI O 

Los depósito metálico en la zo se encuentran representados por depósitos de placer 

aurífero o Se ubican en la e ca d 1 rlo Madre d Di y alguno d us afluente o El oro 

encuen tanto en terrazas fluvi les dentro de 1 capas de gra asi como dentro del propio 
rfo de tro de t nas y gra 



xi ten numer ~os mineros, realizados principalm nte por minero artesanale 
tanto en el cauce actual del río Madre de Di , como en el algunos de s tributarios además 

trabaj en el m te. So el rfo de Dios se encontraron los mas rico depó ito en Point 
bar, los que fueron expl en los primet'i de la fiebre d 1 oro. 

6.1.1. zo 

La mine Jización del oro en la zona, directamente li a 1 rí y se ha 

co retado a lo largo de milenios de o originada por 1 integración de yacimientos 
primarios, ub·cad en lascad montaftosas de la vertiente oriental de la Cordillera d los 

An 

llan de Madre de Di se caracteriza por la exi tencia oro detrftico. 
pl urlferos Jan en Jos cau , isl playas, Jlanuras aluvial pal.eoc:analles., 

fonnando parte de 1 llanuras de inundación, 1 que se encuentnm limitadas por potente 
terrazas, de l fonnacion Madre de Di y uco. 

El oro se ha depositado con una arena y grava, 

cuyas potencias sobrepasan lo cuatro metr con una graduación y distnbución 

del ro. El oro puede r en tnldo en charpas, laminado, poi o, con di rfsti . El 
tamaao de la parúcula de oro disminuye gún 1 di i que ha ido transpOrtada. tomando 
fonnas laminares. placoid de escamas pudiendo r angulares, esferoidal o am 
exi 'endo una relación directa entre el tamafto de la partfcula y el grosor. 

6.1.1. 

El oro presente en l mayorla de lo sedimentos fluví d la llanura M dre d 
Di . Se pueden distinguir do el de acumulaciooe aurlfe (Lanckaneus. 1989): 

a) aau ac:tua 

Lo p ere mas rico uentran en 1 play lateral y m pecfficamente en las 
rillas internas de lo ~dro (point ar). Es posible también, ncontrar oro en ciertas 

secciones del mismo lecho del rio, q pu n r trabaj durante la temporada seca. Los 

tenores varian mucho un lugar a otro. En la zo de estudio lo se ·enen algunos 

yacimiento de este tipo en el do Madre de · al borde sur del cuadrángulo de Alegria. 



b La lla ura a vial 

holoceno de l ll ura aluvi 1 dre d Di contie tambi ro. 

tos, ya q n el resuJta.do una 
acwnuJación ininterrumpida, durante decenas de aft . place de la llanura aluvial 
contienen mas oro q los cauc 

presenci de vegetación y d una so recar 
pero u explo ci6n m dificil, debido a la 

6 • .3.0 G D D 

En U ura d Madre de Di los depó ito aluvial e re íonado a J hi toria 

evolutiva de Jos dos. como son la g neraci6n d u curso y desarrollo la llanura aluvial. La 

cadena Oriental de los co ·tuye la fuen primari del oro detritico, en cuyas vertientes 

oriental y occidental han emplazado gran num ro d vetiJl de cuarz.o con contenido aurffero, 

l que al ero io por agent , entre ellos los fi en fluvio g1 iares 

(dep6 íto de Madre de Dios), han dad rala fonnación de place de oro. 

Las ve auriferas han sido integradas de l ca geológicas, por procesos de 

meteorización mecánica. osteriorm nte Jo m dios de tran porte, le como el · ento, la Uuvi 

y fundamentalme te 1 corrien fluvial van arrastrand el m terial, Juego ap1 y 

baciaJ 

LOTACJO 

La de tudio, centraliza en la explo ión de oro fluvial, 

en el extremo sur del cuadrángulo AJegri La mayorfa de 1 trabajo de explo ción 
realizan en las terrazas, J pl islas, antiguos y cursos de agua deCV'I.!I 'nrw 

artificialm nte. La explotación realiza a tajo abiert . El sector de Puerto Maldonado es el de 

m yor ·y¡~ próximo alazo de ·o y encontníndo solo en el rio Madre de Dios. 

El rio Madre de Di e constituye en el princip recolector de 1 grav aurlferas. Lo 

mayo tenores de oro, encuentran en Jos depó itos aluviale 1 rfo Madre de Dios, el 



mismo que recíbe aportes de los ríos Marcapata, Inambari y Tambopata. Los te ore arian 

mucho de un lugar a otro. En ta zo de estudio, el rio Madre de Dios solamente pasa por el 
extremo sur del cuadrángulo de Alegó abarcando una pequei\a área, d ' se tienen alguo 
petitorios y ooncesiones mineras (Fig. 17). 

6.1.1.1. RJ DE LAS PIEDRAS 

Las terrazas Tl y TI del rlo De las Piedras mu tran cos de arenas. las q _ han sido 
izadas por bateo y el muestreo su análjsis en laboratorio. El b _teo no muestra la 

presencia de oro, lo que confinnado por los uáUsis laboratorio (Ingemmet, en proceso). 
Sin embargo. la temiZa T2 presenta alguno valo~ ~os (lngemm t, en proceso). 

Los depósitos no metálicos en el área de estudio, están representados fundamentalmente 

por materiale de agregados tales como arena, lfllW y cantos. Estos e presentan 

fwtdamentalmente en las terrazas, cauces de los rfo en tos meandros aban 

Estos depósitos de agregados pueden ser explo dos para la construcción de las carreteras 
y el mantenimiento de las mi . Este tipo de yacimientos. se reco ocido en Ja de 
Victoria (Sur del cuadránguJo de AJegri ) y con<e ponde a una terraza del rfo Madre de Dios. 
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-09.- Arena grano medio con gran s, limp ·o pred minan el cuarzo con 
grano redondeados: 

6()0/c Cuarzo con gran R:do 
2<>-At De granos de circón con 
10% De grano d turmalina. 
10% De otro mineral como granatt~. ortoza, mi y otros. 

V -14.- Arena de grano grueso a medio con n-n~on~ de cuarzo sub redon,oeaaos 
700/o Cuarzo 
1 001. Tunnalina 
10%Gninate 
S% Circón 
S% de otro mín como micas 

- rena e ano fi o: 
70%Cuarzo 
10%Gránate 
10% TurmaJina 
7Yo Circón 
3o/c de o minerales como micas 

hierro que dan una 

e o fi o 

roj~ 

Cuarzo Granate, Turmalina, Micas. Circon. 

o are . co are ' ea atrlzd 

redondead 


