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1.0 I: TR 

1 pr . ente informe lt! , ribe 1 r ultado d · 1 a th idad . de arrolla n la 
tapa de Gabin t l. r ·I ionado al estudio ~ anogr ftado G lógi o d 1 . 
uadrángulo d Barranquit (11-J) y J b ro (11-K). y n b 'a la! u 1 ·e ha 

elaborado el Plan d · Trabajo d · ampo qu • ~ pon a n ideración d 1 
GE\ IET. 

La informa ión que e con igna en el pre nte te:-..10 e el n:_ uludo del análi i d 
la información r opilada y d l proce ami nto e interpr ta íón geológi a 
util.izand imág ne de a 'lit y to aéreas. 

Lo po ibl ontncto entre la. unidades lito . tratigraficas · trazo d fall.1S on 
gra 1 ado en lo plan s . · ccione g ol · gi . las cual d ben er ent ndidos 
como d gran probabilidad. p r lo tanto podrí n tener modifi ación. luego d 
haber realizado 1 traba· o de campo. 

1.1 1 .r 

El . r a que abar an lo cuadrángulo d Barran quita ( 11-J) ) Jebero ( 11-K) · 
ubi an n la Prm incia d Alto Amazona. ( d partamento de Lor to ), stand o 
definido por rdenada geográfi as iguientes: 

76° 00' 00' a 0 O' 00'' d Longitud 

05° o· 00" a O -o 30' O " d Latitud Sur. 

L altitude máximas e de msnm y cotTe ponde a 1 ·tribacione d la 
Cordillera ubandina ( .:tr mo . O d 1 cuadrángulo d Barranquita ; la altitude 
m nor encu ntran en la parte bajru d 1 Llano Amazón.i o. nd el reliev 
1 anza altitud . promedio ntr J J 00 a 120 msnm. 

IDAD 

El a o 1 área d ·tudio, e realiz..1 a trav · d La Carretera Pana m ri ana 
Norte totalm nt faltada. qu p· rt · d ·d 1 ciudad d Lima h . ta el de i d 

lmo , i.niciándo en e ta lo alidad la arr t ra Olmo -1\.fo '0 amba-Tarapoto
Yurimaguas. qu vien a onstituir la ia transve alma import.ant de la regí · n. 

tra vía d a e o a la zon d e tudio e por la arret ra nlr 1 ( faltada). qu 
un ima con 1 roya-Cen·o d Pas o-Huánuco y Tingo • 1aría, para Juego 
continuar por L Carret ra .\1arginal p ando por Ju njui. Tar poto y finalm t 

Yurimagua. punto final de la vía afmnada ( i~. ro 11) 

Otro d lo m dio d transporte utilizado para llegar a la zona d ·tudio t; · por 
vía a 'r a Lirn -Tarapoto-Yurimaguas (vuelo omercial) y d lJí e pued ac eder 
a Jebero por avioneta. 
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1.3 

1.4 

1.5 

D Yurimagua a la zona de int r el medio d comuni ación más empl d el 
fluvial, debido a Las cara teristi as navegabl de los río principal como el 
Huallaga el 1arañón y así mismo alguno afluent s como el rio 'p na que 
ondu e a Jebero . 

B 

mapas g ol · gicas pr liminar de lo uadrángulo d Barranquita ( 11-J) y 
Jeb ro (11-K) e laborado mpleando omo bas la hoja d 1 mapa 

lanimitri o del P ' a cala 1:100,00 el ual pre nta como fondo las 
correspondí nt unagene misat Thl. Ambas hojas cuentan con coordenadas 
UT:v1, que defin n cuadriculas d 1 Km d lado. 

TUDI 
El anál.isi: de la informa íón recopilada de d' rente institu ione ha pue to 
videncia que exist muy poca infonnación con relación a 'reas de lo 

cuadr · ngulo d Barran quita y J b ro . 

TRA AJO 

1 d arrollo d las activídades qu comprenden la etapa de Gabinete I fueron las 
siguien e : 

a) álisis d la información obt 'da, la cual pennitió realizar una 

ínte is d lo asp to del a · rea de .tudio. 

b) Anális · d Imágen de sat ' lite: 

e ha r atizado do fuente d información, 2 imágen andsat y 

2 imág n de mo i o de radar lateral a la e cala 1.100,0 O 

orrespondiente a las cuadrángulo d Barranqtúta (11-J) y Jeb ro 

(11-K). 

La laboración de lo mapas geológico preliminare e ctuó trazando obre 
l imág e lo ümi es d p ibles unidad lito-e tratigráfic , omo dato d 
rumbo y uzami nt aproximado de trato aplicánd e criterio cartográfico 
d' r o como textura morfológicas, tono de color a variedad d grise que 
corre ponden a respue t espectral de la 'tología y por ultimo la e. perien ia 
d 1 e peciali: ta d haber trabajado continuam nte con imágen de télite. 

ambi · n e traz · lineamiento que pu den tar rela ionado a fall . 

E.xisten alguno e tudio de carácter regional y local próximo a la zona d tudio 
que por extrapolación y comparación d dato han permitido la labora i · n de 
lo mapas geológico pr liminare que e presenta en e te informe. 
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2.3 

E R. FL 

l Bl ..\ 10 . 

El ár a que ompr nd n lo · uadr · nguJ d· Barranquita . · Jeb ro , ubi a ntre 
1 ·cctor Ori nt 1 d las e triba i n . d 1 rdill ra ubandina · 1 Uano 

Amazórú o, pre entand un mar ado relie e de Ll nur Amazórú a qu 
corre pond a un 90% de líl zona d . tudio. 

n el e;...1r mo O del cuadrán lo d Barranqutta e b ·etva pa1U! d l · última 
e tribacion d la ordillera ubandin y confonnan un reliev agr t . 

HIDR 

dir 

lA 
pertenecen a do grand s vertiente hidrográfica , 

' La rti nt del Atlántico, debido a la pr ncia de la 
qu e emplaza a Jo largo de] tenitorio nacional con 

El ár d tudio e ubica en la península int rfluvi 1 formada por la confluenci 
de lo río Marañón · Huallag qu con tituyen el · tema fluvial principal. 

Lo rio afluente omo l huapana y s~- afluente d l rio marañón) 
di curr n n d. ción - T en el cuadrángulo d Barranquita: mi ntras que lo 
río Zapote y Y uracyacu ( fluent d 1 río . 'p na) atravie an el cuadrángulo d 
Jebero n di.r cción ' y S re pecti ament , d . m ocando en el río 
Huallaga. 

T 
ara la zona de e tudio le corre pond 

( 1982). álido • húmedo. 
1 ·a baja egún Nicho en C. 

La temperatura e casi e ta J lo largo del año. alcat1z.ando un promedio anual 
alr dedor de _6°C mi ntra que Jo. prom dí má.'\Ímo m n. u l al nzan lo 
32°C y lo. mínimo no bajan de 1 oc_ 
La · pr ipita ione pltr'vi le permit 1 d arrollo d sub rant v g ta ión d 
bo que de tip tropicaL húmedo. e.·· tiendo una ~ n riedad e pecial de 
ore ·tale . omo ár ol m d rero , fruta om tibie .. y di ersidad d rbu ·ro · 

lípico de la z na . 



3.0 GI N 

La zon Sub ndina o "Sub-Andina" corr p nde en 1 parte tran i ional entr la 
Cordillera Ori ntal y el Uano Anuzónico. 1 t nnino "Subandina" netament 
t ctónica fue introducido por geólogo europeo n alusión a lo Subalp ) y 
utilizado en .. ~rgentin durant la segunda década d los año 1900 (Banarelli 
1921), lu go en Bolivia (Anfi ld, 1946) d pu · en Perú (Gertlú 1955), Ko h. 
1962 Ham y H rrera (196 ). 

En las e trib cione de la ordill ra Subandina , que e ubica en el xtremo SO 
del cuadrángulo d Barranquita, encuentran las roe mas antigu y 

arre ponde a una cuencia m o-cenozoi a, constituido de roe edimentarias 
de orig n tanto marino como continental que xtienden hacia al E t on 

p sore d lgado y p o deformado . Sus unidade pre entan ignificativa 
varia ión lateral d pe ore · y tán compu tas p r alternan i de are · 
arenisca 1 áreas calizas_ limoli (de edad mesozoi ) · areni arcillitas 
limolitas y lodolitas poco liti:ficadas de color ojizo cono idas como Capas Roj 
del Terciario. 

Las d forrnacion que pre enta la zona ubandina on re ridas a evento 
t ctónico ocurrido en 1 Terciario t rdío (Heim, 1948, Kum.mel, 1948 Rueg y 
F 1848 Kock 1962) como una t. mayor aunque u t ctogéne · e poco 
conocida, no descartándo e la p ibilidad de que . · tan otras fas tectóni as 
más anri 

Con r !ación al !ano Arnazóni o e pu de indicar que la fas tectónica d la 
cuen a Amazónica tiene edad ernejant (Ruegg y Fyfe, 1948). 



.4.0 CEO 10RFOLO 

-'.1 ORFO-E 

as principale zon morfo-estructurale que e distinguen a niv 1 d 1 Perú 
e ntral, d o te a Este on las iguient : 

1.- anura co tera, la constituye una franja trecha de unos 30 kms 
e caracteriza por pres ntar un relieve ba t nte ua , d bido a la 

presencia d~ depó itos cuat mario , del cual destacan a man r d 
monte -i las pequeñas lomadas y e rro d b ~a altura, constituido por 
rocas instrusivas, volcánicas y dimentarias 

2.- Cordillera Occidental, on tituido en gran parte por 1 Bato lito d 
la Co ta, conformado por un ensamble de instrusivo de 75 33 ~IA de 
antigü dad (Steward Smelling, 1970) y dispu t de manera regular y 
oncéntrica de básico al centro a á ido (parte extrem )· en u parte 

oriental esta formado p r ro as me ozoica plega cubi en 
di ordan ia por depó ito volcánico e nozoico . El ancho de e ta unidad 
e de proxim · dament 5 Km. llegando us cumbr al anzar altitude de 
más de 5 000 msnrn. 

3.- alle int randino ubica entre las cordiller Occid ntal y 
· ntal, está caracterizado por la p ia d cu ncas interrnontaño 

cenozoi . Ha ia 1 t pasando la lín a t ctóni d 1 r lantaro los 
afloramientos roco o pr ntan p ·egues complejo de arrollado n el 
Cret~ceo t nn.inal T rciario. 

+.- Cordill ra Ori nta coro sponde a un v. to anti linorium formado 
e encialmente por roe d l b amento precámbriano y ecu n ias 

dirnentarias paleozoicas y me ozoi y uerpo instrusivo paleozoico 
r: t ' i o . tividad tectóni a ocur:rida dnrante 1 cretáceo terminal 

po iblemente reactivó antiguas e tructuras replegando fuertemente a la 
ro d l paleozoi tardío en tanto qu la fase tectónica del ~ Iio
plioceno eria la cau ant de lo íntom d Uami nto longitudinal y 
transversal que afectan a e ta cordill ra 

5.- Cord' era ubandina, e una franja d an ho variable donde lo 
relieve andinos e atenúan rápidam nte hacia el E te corre pondiendo a 



la zona d tran i ion mre la ordill ra riental y el Llan . m zoni o 
·ta zon pued r subdi\idida ( r ía . 19 9) n: Sub ndin Alto 

aract rizad por tar limitado por a idenr impon:mt s qu 
on tituyen 1 • nte d obr · uni.mi nto d lo Ande Oriental ·, 

d nominado por !\fegard ( 1 ) como el ubd an Thurst and fold Belt 
(STFB )" . · Suban · o bajo. qu p n tr al Llano Am zóni . originando 
r li 'V qu OJT pondan .· tru tura d 'hilmente pl 0 lda . 

6.- Llan . orre. p nd a la ""1 n.sa llanur JU pre. ntl 
un uav m nte ondulado. dond ob f\J colina. ua ·e . 
d pr ione . terra : alU\ial en · dim nt ~ llando d 1 
T r iario up ri r y alu iale 

ADES GEO. 1 RF 

1 ár a d 
h llándo 

tudio e ubi 

F ajn ubandina 

Uanura Am zónica 

4.2.1. Faja ubandina 

a t totalm nte dentro d 1 Llano Amazón.i o. 
·rriba ion · d la aja Subandina. h 

geomor: 1 · gi a (Fi . 

S lo aliza n la e quina O d 1 cu<Jdr · ngulo el Bammquita. 
apa~ nt m m e tá n tituido por ro a. d 1 !\1 ozoi p nozoi o. 
pr nta un reli v abrupto con aJtitu 1 prom dio d 800 m .. n.m 
orre p nd a una part d 1 · e tribacion d ' 1 Cor ill r Subandin . 

4.2.2. Llanura . maz ' ni ca 

on.stiru. · el 9 Qo del ar · d e tudio, onfotmado por relieve 
ubhoriz ntale y colina de bajas altitude en Ja qu di curren lo.· rio. de 

Sillay y ahuapana ( uadr ' ngulo 11-J) y 1 · rio Aip n . Yuracyacu y 
Zapo! ( uadrán0 lo 1-K). 

>ntro d ' t unid d puede di er n iar olinru T az.as y Llanura d 
inundación. 
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La Interpretación de las imágene de atélite de radar lat ral y la evaluación de la 
información recopilada y u xtrapola ión al ár a d studio han permitido la 
lab ra ión d lo mapas geológico preliminares d Jo cuadrángulo d 

Barranquita (11-J) y J b o (11- ) a la e cala de 1:1 0,000. 

1 anális" de las imágene se efectuó empleando 1 principio de la Textura 
moro lógi la ual onstituye la re pue ta de la re ist n i d 1 d · r nt tip 
· tológico y e tructuras asociadas a lo agentes causant d l mo lado xpr ado 

en lo p tron d dr naje y forma de relieve. Ello ha p nnitido difi renciar 
unidad titológic referen ial 1 cual s comparad con las secuencias lito
e tratigráfic de árc v :ina ha p rmitido eparar Jo contacto entre las 
unidad litológicas referenciale que deberá er verificado durant lo trabajo d 
campo. b ~o t rit rio ha diferenciado las siguientes unidade . 

5.1 Jur ' i o- Cret.ác o 

Unidad 

ta Unidad podria corr ponder a 1 ro a más antigua y e ubica en el extremo 
ur occidental del cuadrángulo de Barranquita. 1 náli is morfológico 

(fotointerp ta ión) ha p rnútido establecer una morfología mod rada, n 
término generales puede corre ponder a e nglomerad , arenisca y pueden er 
equivalent la Fonna ión Sar quilla. 

Unidad B 

La fotointerpretación ha permitido establ r la r p ti ión d una morfología 
moder dam t omp t nte y h m génea que e ta pre ente a ambo lado de la 
unidad posiblemente por efecto de una falla d rumbo NO- E de acuerdo a u 
po ición on r 1 ión a la unidad A, puede er equivalente a la Formación 
Cushabatay. 

Unidad e 
ta pre ente en el e:\"tremo inferior izqui rdo d l uadrángulo de Barranquita. La 

pre encía y alternancia e lineamento d tratificación (fotointerpretación) 
r fl Ja un morfología dura, que contrasta con terreno de morfología uave Jo 
cual hace factible eparar más de tr unidad litológicas a · confirmadas la 
etapa de carnp . Po iblemente ta diferencia ión d unidad s sean equivalente a 
las formaciones Aguas Caliente honta, Vivian y Cachiyacu. 



Unid:Id D 

Se ubica también 1 extr mo SO de la hoja de Barranquita. En función de u 
morfología (fotoint rpreu i 'n), e puede ~...:p 1 ar tr unidade . S pu de 
de bcar reiJe es d con · tencia dura que deben corre ponder a arenisc 
consolida qu e int rcalan on dim nt de rnorfol gía mod r dam nt 
uav que pueden orresponder a un alto porc ntaje de pelitas. Las unidad 

que han logra o dit enciar pu d n er quivalente a las fonnacione que 
integra 1 Grupo Huayabamba: Formacione Yahuarango Pozo y Chamb' ·a. 

Unidad 

S u ntra distribuida n la parte central-m dia del cuadrángulo de Barranquita 
y en la part extrema o cidental del cuadrángulo de Jeb ro . as tmagen d 
at 'lite permite ob rvar una morfología uave, con uperficies onduladas 

(colinas ba · ' casi plana alguno tramo . acuerdo a lo r gos del relieve, 
um que pue estar constituido por ecuenc· litológi as de difi rent 

natural za, r ~ ndo d tipo de morfología diferentes. S urne que podría 
ser equival nt sal Grupo Ipururo. 

C ATER1 ARIO 

En función d 1 nális' de las imágenes de at 'lit de radar, ha distinguido la 
igui n~ unidad : 

Unidad 

fotointerp ta ión ha permitido tablecer una motfología su e pre ado por 
la pr n ia de colín baj y ubhorizontal s pre ent n la parte norte 1 
cuadrángulo de Barranquita y en la parte m dia del cuadrángulo de Jebero . 

La ecu n ia litológica de ta unidad taria cubriendo a 1 pas Rojas 
neo mían ) e p · tan a manera d terrazas. D acuerdo a la morfología 
d te tada en 1 imágene de atélit pueden rr ponder a una uencia de 

ngl meradas, edim nto arenisco limo y arcillas y teniendo en cu nta la 
geología regional d la zona. puede r quivalente a la Formación oni nt . 

Unidad G 
E ta unidad e limita a 1 zon de inunda ión y corre pond a las zona 
pantan a meandro a andonado qu e ubican a ambas márgenes de lo rio 
principal como el larañón Huallaga. 

UnidadH 

E ta urudad se ha r cono ido en lo cau actuale de lo ríos corno 1 • ·p na, 
Sillay Cahuapana y Yuracya u, litológicamente deben corre p nd r a gravas y 
arenas cla ificadas. 



6.- TR 

La zona Subandina d 1 P rú Central ha ido una región poco estudiada. La 
e tructuración del ubandino y 1 Uano Amazónico probablemente se realiza 
durant la fi tectónica "Qu hua Andina" (Ruegg y F 1950) conocida 
po t riorment mo Orogenia Andin Mi -Plio na (Laurent y Pardo 1975). 

La aja Subandina, una faja plegada y de corrimiento fegard 1984) on 
verg n ia 1 Noreste (Kuch, 1962, Herr r 1963, y Pardo 1982). 

En el cont xto r gi al la zona de e tudio ubi en el borde de las estriba ion 
d 1 Faja Suban in.a y el Llano Amaz/ nico· e ha identificado d unidad 
\! tructurale mayore (fig. 6.1)· que se describen de a u rdo a lo corte 

tructur l lab rado . 

6.1 nielad tructural l. 

Se pon n n la e quina SO del Cuadrángulo de Barranquita y corre p nd n 
parte a las e tribacione d la Cordillera ubandina ), onformado por rocas 
m ozoi que hacia el Oeste e pr ntan deformadas con pi · nto y f: 
Se ob erva en 1 irnág n d t 'li e que el t rr no pr nra pendiente variable 

rpado obre formacione de ro competente y meno abruptas bre 
fonnacion in omp t nt . 

Teniendo en cuenta el análisis morfológico de las imág n d s puede 
inferir la tra d una fall d dirección 0-S con un po ible desplazamiento 
norma~ omo e puede ob ervar en 1 perfil A-A' (fig. 6.2) que vid ia la 
repetición d la nid d B. 

6.2 Unidad Estru rural Il. 

E ta unidad upa un 90% d 1 área de e tudio y trata de una superfici 
ligeramente ondulada la po ibilidad de qu existan estructur no visibl p rque 
se hall n enmascaradas por la cobertura edimentaria Neógeno-Cuatemarias. 

El análisi de las imágene de télite ha permitido e tablee r la presen ia de 
alguno lineamento de dirección NNE d longitude variabl . 

El anális · la informaci · n bibli gráfica ha permitid e table er que lo efecto 
d l T tonismo ólo pueden er apreciado a tr · de perfiles í mico . 
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7.0 E O 01\11 

En 1 ' a d tudio materia del pre ente informe e ti e poca informa ión 
obre la pre encia d r curso núnerales metálico y/o no metáli o . on relación 

a los hidrocarburo u po ibilidade están dad por la exist n ia de pozos 
. ·pi ora~ ri tanto al norte y ur d 1 cuadrángulo rnat ria del presente tu dio. 

Teniendo pre nt as nuevas t enologías y m todología de plotación e puede 
pro p ctar o explorar 1 iguientes recurso : 

a) D pó ito etálico 

Las zon p nta ondi ione geológic favorable para la 
ocurr n ia del mineral aurífero aluvial (Programa de Oro - lva 
Nort" 1972 Banco in ro d 1 Perú). 

irnágene de sat ' lite p rmit n apreciar meandros abandonado 
est g o orm en su parte con , a pueden favorecer la 
acumulación d oro luvial. 

b epó ito no 1 tálico 

Este tipo de recurso ap. nt m nte s e caso en el área y lo qu 
· t n están represen: do p r mat rial como grava y arena. qu 

podrían tar pr nt en el río Yuracyacu y Sillay, y r utilizado 
para l ripi do en las carreteras. D acu do a la morfología que 
pre enta el terreno xi: :r la po ibilidad de la pre encía de ar ill 
que p drian er utilizado para la f: bri ión de ladrillo y 
e rámica. 

e) Hidrocarburo 

La n d 1 Marañón ha sido explorada por div rs ornpañías 
privadas por hidro rburo , n ontrándo e en la zona d 
Corri nte Pava acu y Chambira (Lote 6 - P troperú) que al 
:\.1rapolarse la información geológica de ésto p zo el área de 

e tudio pr nta bu nas po ibilidade para encontrar petróleo. 
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RESUNIEN 

Satine deposits in South America range in age from Cambrian to Recent, they are present 
in both the mobile .L\ndean belt and in the stable intracratonic basins. Cambrian satine deposits 
occur in the sub-Andean belt of Bolivia; Pensilvanian salt is present in the Amazon Basin of Brazil; 
Triassuc satine deposits appear in south - central Bolivia and northem Argentina; Lower and 
Upper Jurassic saline dposits occur in the Cordilleran belt from Colombia to northem Chile and 
Argentina; Lower Cretaceous saline deposits occupy a similar Andean area and also occur in the 
Sergipe- Alagoas bsin of Brazil; Upper Cretaceous and Tertiary saline dposits are present along 
the sub-Andean belt from Colombia to Argentina. 

Recent saline deposits include the great and famous salares extending frcm southem Perú 
into northem Chile and Argentina; The caliche deposits on the westem slopes of the Central 
Anrl("~; and also the numt:rous salinas found mainly along the desertic coasts of the Perú. 

Salt diapirs are common along the Andes, especially in Perú, Chile and Colombia. in Perú 
about 30 large Late Tertiacy extrusions of salt and gypsum are known, most of them in the Middle 
Huallaga region. The salt source in the Huallaga diapirs is not well de:fined; it could be of 
Permian, Triassic or Jurassic age, most of the diapirs are associated with antictines or occur along 
major faullts. Those which occur farther toward the less - deformed foreland belt are around or 
oval in ground paht and are not associated with noticiable faulting, e.g. the Tiraco and Pilluana 
domes, with diameters of 9 and 6 krns respectively. Their excursion was caused by tangential 
orogenic stresses, aided by isostatic components. 
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RESUMEN 

El presente resumen sobre ''Estudio Geoquímico de la Formación Chonta-Cuenca 
Marañón", nos proporciona una evaluación de las posibilidades a encontrar hidrocarburos en el 
subsuelo, detenninando la cantidad, la calidad y la madurez térmica de la materia orgánica, 
considerados como parámetros imprescindibles. en la evaluación del potencial generador de las 
rocas. 

También nos menciona aportes para el conocimiento del origen, tiempo de expulsión y 
migración del petróleo y del gas de la roca generadora y su posterior acumulación en las rocas 
reservorio. El autor trata del estudio de muestras de rocas y de petróleos correspondientes a la 
formación Chonta de la Cuenca Marañón, utilizando para ello, la técnica conocida como la 
Determinación del contenido de carbono orgánico total (TOC), extracción Soxhlet, pirólisis y 
cromatografía de gases . 

Los resultados analíticos permitieron realizar un estimado del potencial oleogenético de la 
Fm Chonta y concluir que, el contenido de carbono total (TOC) y de materia orgánica soluble 
(MOS) aumenta de Sur a Norte. Además sugiere, que la Fm Chonta del lado noroccidental de la 
cuenca es generadora de hidrocarburos. También concluye que, en la Fm. Chonta de la cuenca 
Marañón, se distinguen tres ambientes de deposición de la materia orgánica. Un ambiente marino 
en el lado accidenta~ un ambiente transicional en la parte centro oriental de la cuenca y un 
ambiente continental en el lado oriental. 

Este estudio nos permite especular que, el área de estudio de los cuadrángulos 
correspondientes a Barranquita y Jeberos, deben ser considerados sólo como probables rocas 
generadoras de petróleo. 
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RESUMEN 

Los autores consideran que los movimientos tectónicos andinos tomados en un amplio 
sentido, se inician en el Triásico inferior, con la distención que guía la sedimentación mesozoica. 
Pero la tectónica andina, propiamente dicha, o sea tectónica en comprensión, comienza en el 
Cretáceo superior. 

La tectónica andina en comprensión es polifásica. Las diferentes fases dan estructuras 
plegadas en general NO-SE (raras veces N-S), paralelas a la línea de costa y a la fosa Perú-Chile. 

En el Capítulo Material Andino, se ha definido la zona Subandina como una cuenca de 
sedimentación qtie bordea al Este de la Cordillera de los Andes y funcionaba desde el Paleozoico 
inferior. Es una "antefosa" situada entre el Escudo Brasilero estable y la Cordillera de los Andes. 
Ellínúte actual entre la Cordillera Oriental y la zona Subandina está constituído por una zona de 
fallas inversas ligeramente divergentes hacia el Noreste . 

El conjunto de la serie, concordante desde el Paleozoico inferior hasta el Cenozoico ha 
sido plegado una sola vez hacia fines del Terciario. El plegamiento, moderado a fuerte en el 
borde de la Cordillera Orienta~ se amortigua hacia el Este. 

Como introducción a este trabajo, nos parece útil conocer las principales características de 
la zona Subandina, por eso consideramos que este estudio, contribuye al presente trabajo, ya que 
en el borde Suroeste de la hoja de Barranquita se ubica parte de ésta urúdad. 
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RESU1vfEN 

El acceso al área de Jeberos se puede hacer por dos rutas, una de ellas surcando en lancha 
el río Aipena, desde su desembocadura desde el Huallaga hasta la confluencia del Rumiyacu y 
siguiendo en este río por canoa hasta el puerto de Jeberos, el tramo final (5 Kms) se le efecúa a 
pte. 

Otra ruta parte de un punto de la margen derecha del Marañón frente a la boca del río 
Pastaza de donde sigue una trocha que conduce directamente a Jeberos. 

En el área existen afloramientos que se obsetvan en las márgenes de las quebradas. Todas 
las rocas que afloran en la región son sedimentarias y en su mayor parte pertenecen al Terciario1 

en menor escala se presentan sedimentos Cuaternarios . 

Los sedimentos más antiguos se encuentran en las inmediaciones del pueblo de Jeberos, 
en la quebrada de Armanayacu presentan un buzamiento al Oeste. 

Estos sedimentos indican el origen fluvial de estos depósitos. La serie de las Gredas 
afloran en la quebrada de Y anayacu. En las márgenes del río Aipena se encuentran barrancos 
formados por depósitos cuaternarios de arcilla. 

Los plegamientos se obsetvan en la quebrada de Supayacu y conforme se avanza hacia el 
Este se hacen menos acentuadas, los mantos se presentan muy tendidos y no alcanzan 
inclinaciones mayores de 14 o. 

El buzamiento general es al EN"'E, existiendo un buzamiento al Oeste en las vecindades en 
el pueblo de Jeberos lo que acusa la existencia de un pequeño pliegue local. 
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RESUNIEN 

El área objeto del presente trabajo, se ubica entre el flanco Este de la Cordillera Oriental y 
los límites territoriales con el Ecuador, Colombia, Brazil y Bolivia, comprende las zonas 
morfológicas denominadas Faja Sub-Andina y llano Amazónico. 

Los rasgos fisiológicos varían de Oeste a Este, de una morfología agreste en la Cordillera 
Oriental, con alturas de 5,000 msnm se baja a la Sub-Andina que presenta relieves mas suaves, 
con cerros cuyas alturas varían de 2,500 a 1,000 msnm .Hacia el Este del Uano Amazónico forma 
una basta penillanura con alturas de 400 m.s.n.m. 

La columna estratigráfica de la zona, comprende rocas que van desde el Pre-cámbrico 
(Cordillera Oriental) al reciente. Las formaciones Paleozoicas afloran al Este de la Cordillera 
Oriental. Rocas pertenecientes al Mesozoico y Cenozoico se encuentran extensamente distribuidas 
en la zona de estudio, dentro de las que se distinguen los depósitos de Facies Continental y 
Deltaica. 

La evolución geológica del área, coadyuva a la formación de depósitos de Uranio de tipo 
estratifonne. La intensidad de las deformaciones orogénicas decrece progresivamente de Oeste a 
Este. La tendencia a posiciones estructurales de bajo á11ooulo favorecen a las condiciones de 
migración y precipitación de Uranio. 
La mayoria de las formaciones geológicas de origen continental deltaica, así como cuerpos ígneos 
de edades pertenecientes al Paleozoico superior y T erciari~ han sido preseleccionados como rocas 
de buena favorabilidad geológico-uranífera, teniendo en cuenta criterios encontrados en otros 
ámbitos que rigen a nivel mundial, los que han sido adecuados a las condiciones locales . 

La zona de las hojas de Barranquita y Jeberos, presenta condiciones geológicas similares a 
los yacimientos ubicados en la parte oriental de la Cordillera de los Andes de la República 
Argentina . 

. 
.J 
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RESUNIEN 

El autor hace un estudio del pozo de exploración petrolífero ( Yurimaguas 2-1 ). 

Este pozo ha proporcionado importante información acerca de. la estratigrafia de 
la zona de estudio (Región Loreto ). 

El estudio de los perfilajes litológico eléctrico y paleontológico ha pemritido una 
excelente correlación con pozos de otras áreas . 
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RESillv1EN 

En la parte central de la Selva Alta del departamento de Jutún, se encuentra un subestrato 
Siluro - Devoniano de facies flyschoides, diferentes respecto a las rocas de la misma edad que 
afloran en las áreas vecinas; la esquistosidad de deformación que presentan sus estratos, 
probablemente es debido a defonnación tectónicas (tectónica Herciniana) ocunidas durante la 
laguna estratigráfica que abarca el Paleozoico Superior. 

Las rocas del Jurásico, forman la base de la depresión de Satipo y no afloran al Este (Shira) 
ni al Oeste (Cordillera Oriental). Las facies que presentan son caracteristicas de depósitos Post
Orogénicos que se relacionarían al evento. 

El Cretáceo (marino-continental) presentan facies con variaciones graduales en la vertical, 
pero lateralmente ellas mantienen sus particularidades sedimentológicas en amplias extensiones; 
sus aportes elásticos provenientes del N y NE, continúan con el relleno de la depresión de Satipo 
y se expanden sobre el Shira y en parte sobre la cordillera Oriental. El estudio sedimentológico de 
las formaciones cretáceas demuestra similitudes con los afloramientos de la cuenca Nororiente ( 
Ucayali, Marañón ). 

El Terciario con depósitos netamente continentales, presenta límites fuertemente 
erosivos entre sus fonnaciones; sus aportes elásticos provienen del SO. Los estratos del tope 
tienen una edad Miocena. 

En conjunto todas las rocas están plegadas y falladas por la tectónica Mio-Pliocena; las 
estructuras tienen orientación general NNO-SSE, con vergencia al NE. Partícularmente se 
presentan áreas fuertemente deformadas por pliegues y fallas que definen escamas imbricadas 
al NE, separadas por zonas plegadas . El estudio de las deformaciones plicativas dan un 
acortamiento del 33 o/o con dirección N65°0 . 

El análisis de estructuras menores presenta tres eventos de deformación, caracterizados 
por la reactivación de las estructuras: a) la mayor es una compresión de dirección NE-SO, 
asimilado a la tectónica Mio-Pliocena . b) una compresión de dirección E-0 con movimiento 
sinestral. e) una compresión de dirección N-S sin cronología definida. 

PALABRAS CLAVES: Neotectónica, subandino, Perú centra~ Selva Alta, Tectónica, 
Mio-Plioceno, Cuenca Nororiente, escama (tectónica). 
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RESutvfEN 

El análisis geométrico y cinemática de inversiones tectónicas de la cuenca l\.1arañón, 
corresponden a estructuras de crecimiento otiginadas por la "reactivación compresiona! de 
esttucturas extensionales preexistentes. 

La cuenca l\.1arañón ubicada en el Iínúte oriental de la faja Subandina del Norte del Petú, 
está constituída de secuencias sedimentarias que van desde el Paleozoico hasta el reciente que 
descansan sobre un subestrato de rocas cristal.i.rk1S precambrianas. Todo este conjunto de rocas 
sedimentarias está afectado por reactivaciones compresionales de fallas normales paleozoicas o 
mesozoicas (inversiones tectónicas). 

Por ejemplo, la estructura Nanay, corresponde a la inversión tectónica de un semi-graben, 
que se manifiesta por un crecimiento estructural en forma de monoclinal. 

Los autores concluyen que las estructuras Nanay y Pavayacu-Capirona, representan un 
crecimiento estructural compresiona! de estructuras extensionales preexistentes de bloques 
hundidos y levantados de edad Paleozoica y Jurásica, es decir que tendrían un control 
paleogeográfico. 
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RESillvlEN 

Se describe brevemente la tectónica de la reg:ton ubicada entre el "Eje del 
Marañón" en el Oeste y el escudo Brasilero en el Este. Dentro de ésta área se presenta un 
marcado cambio tectónico, lo cual está representado por las flexuras monoclinales falladas que 
corren paralelamente al margen oriental de los Andes. 

Los anticlinales al Oeste de este elemento son relativamente angostos (Cordillera 
Oriental) y los anticlinales al Este son mucho más anchos (faja subandina). En la faja Subandina 
existen existen tres unidades tectónicas, separadas a su vez por flexuras monoclinales 
parcialmente falladas. Mientras que los planos a...Oales en la Cordillera Oriental y en la parte 
Occidental de la faja Subandina ostentan inclinaciones hacia el Noreste. Además menciona que, 
una plataforma hundida, que no ha sufrido mayores plegamientos, caracteriz.'l la parte central de 
la faja Subandina. La mayor parte de las fallas está genéticamente relacionada con el 
plegamiento. 

En el extremo inferior izquierdo del cuadrángulo de Barranquita (11-J), se observa parte 
de la faja Subandina, por lo que la consulta del presente estudio nos da alcances sobre las 
características de ésta unidad tectónica. 
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RESUMEN 

El Atlas del Perú, nos ha pennitido recabar información sobre la ubicación geográfica, así 
como la accesibilidad al área de estudio; la temperatura media anual y mensual; las 
precipitaciones pluviales; la variedad de la flora en la zona. 

Por último, la infonnación referente a la presencia de recursos económicos que se ubican 
en los cuadrángulos de estudio. · 
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RESillvfEN 

Se trata de hacer conocer la Geología de la cordillera Oriental de los Andes, para este 
estudio, se ha reconido casi toda la selva desde el J\lladre de Dios, hasta el Río Santiago en la 
frontera con el Ecuador. 

En el mapa adjunto se encuentran ubicados y enumerados los 21 domos de sal que he 
visitado en la cordillera Oriental de los Andes, los que se hallan cubriendo una extensión de 1,200 
Kms. a lo largo de toda la cordillera que está cubierta de exhuberante vegetación. 

De estos 21 domos de sal, se llega a conclusiones bastante interesantes sobre la Geología 
de Petróleo, la configuración es bastante variada, toda vez que la mayoria se encuentra aflorando 
por fallas , siendo muy pocos los que afloran en los ejes de los pliegues anticlinales. El área de 
cada uno varia desde 5 hasta 36 Km2. y no todos son accesibles y fáciles de explotar como: 
Pilluana, Callanayacu, Tiraco y otros. 
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RES UN lEN 

El área de estudio abarca, casi en su totalidad, las cuencas del Marañón y del Ucayali, 
ubicadas al Este de los Andes. 

El estudio se basa en la información geológica de superficie y subsuelo. En la 
interpretación de la infotmación Geofisica ( sísmica de reflexión ) se ha preparado un mapa de 
distribución del basamento cristalino y paleozoico y un mapa de distribución del mesozoico Pre -
Cretáceo, ambos con sus rasgos estructurales dominantes . 

Como conclusión del estudio se tiene: 

El basamento cristalino subyace el Cretáceo hacia el Este en levantamientos 
estructurales ó arcos, tales como el arco de Corrientes al N y el arco del Santa. 

En las hojas de Barranquita y jeberos, es posible determinar por sísmica el basamento del 
Pre-Cretáceo. 
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RESillvlEN 

In the Andes of central Perú, in the vicinity of the mining center of Ruaron, a 
somewhat extensive region is carved within an important series of red beds. 

TI1e discovery - in early 1960- of fossils within limestones (Antajirca Formation ) 
appertaining thereto, has made it possible to attribute these beds a probably Upper 
Cretaceous age, but also, at least for the upper part of the series, possibly Tertiary. 

The characteristics of these red beds ar clearly desertic: fossil HUA YCOS, 
etc.Nevertheless , in the upper half of the series, there appear the marine limestone lenses of the 
Antajirca F ormation. 

The Landscape of these regions was therefore, by the Upper Cretaceous and possibly 
the early tertiary, that of a coastal desert occasionally invaded by the moving littoral of the 
ancient Pacific (Cenomanian Trangression? ). 

This picture offers a very strong resemblance with the present coast of Perú. quite 
desertic, bound by an unstable littoral which in the course of time moves forward or 
backward. 

One can thus think that, since a very remote time, the Pacific border of Perú has know 
of climatological and paleogeographical conditions relatively constant, in spite of their 
changes, and very similar to those prevailing nowadays. . 

The above may be explained by the great antiquity of certain marine phenomena ( 
Cold water Emerging; Current of Perú ) which regulate the present climate of the Peruvian 
Coast; and maybe also, by the existence of ancient mountain ranges which could have 
constituted, as the andes do now, a climatological barrier. 
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RESUMEN 

De acuerdo a las estadísticas mundiales más del 25 % de la producción de lúdrocarburos 
está relacionada con áreas o cuencas con estructuras salinas. En nuestro país el mayor número de 
ocurrencias de estructuras salinas se encuentran en la Faja Subandina oriental, especialmente en la 
parte norte. 

Evidencias de superficie como domos y diapiros salinos en el área del Huallaga :N1edio, así 
como indicaciones de sub-suelo tanto a través de la perforación de pozos en el valle del Santiago y 
de los registros sísmicos en áreas aledañas más al Este, sugieren que los depósitos de evaporitas 
están bastante extendidos en la Faja Subandina. Es probable que estos depósitos dieron origen a la 
actividad tectónica salina que se observa en estas áreas y se piensa que ella pudo haber jugado un 
rol importante en la migración y entrampamiento de sustanciales cantidades de hidrocarburos en 
estas áreas donde, por otra parte existen secuencias sedimentarias con buenas cantidades de rocas 
generadoras de hidrocarburos. 

En consecuencia se desprende la importancia del estudio e investigación de los depósitos 
salinos de la Faja Subandina para determinar tanto el origen como la edad de los mismos, así como 
su distribución areal (paleogeografia) y actividad tectónica. Estos son los objetivos teóricos del 
presente estudio, ya que debido a las limitaciones de la información geológica disponible, sólo se 
llega al planteamiento de los problemas con algunas ideas e intentos de explicaciones teóricas. No 
obstante, se enfatiza la investigación que debe llevarse a efecto y se aportan a sugerencias sobre 
programas de exploración que conduzcan a la obtención de información básica necesaria para el 
mejor conocimiento de los aspectos geológicos relacionados con los depósitos salinos y su 
actividad tectónica. 

Por correlación, en el extremo Sur del cuadrángulo de Barranquita, es posible encontrar 
domos salinos. 
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RESillvffiN 

>i<El autor presenta datos estadísticos mundiales de producción de lúdrocarburos (más de 
25%).Conluye que en nuestro país las estructuras salinas se encuentran en la Faja Subandina 
Oriental (parte Norte). 

En el Huallaga medio se encuentran superficies como domos y diapiros .Probablemente 
estos depósitos dieron origen a la actividad tectónica salina que se obseiVa en estas áreas.En 
consecuencia se desprende la importancia del estudio e investigación de los depósitos salinos en 
la Faja Subandina para determinar tanto el origen como la edad de los mismos. 

En resumen estos son los objetivos del presente estudio. 
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RESU1viEN 

El presente estudio, trata sobre la "Reactivación de la Actividad Petrolera en el 
Yacimiento Pavayacu", donde se encontró tres niveles productivos de petróleo en las 
Fonnaciones Vivían y Chonta (Pona y Cetico) ambas del Cretáceo. 

En el año 1988, después de cinco años en que se consideró que no se podía perforar 
nuevos pozos en este yacimiento, mediante un estudio especial de sismo-estratigrafia y utilizando 
el procesamiento denominado "seislog" se determinó una nueva área con posibilidades de 
contener hidrocarburos al sur del yacimiento Pavayacu. 

Las Fotmaciones Vivian y Chonta, también se ubican en la columna estratigráfica de los 
cuadrángulos Barranquita y Jeberos, de alú la importancia del estudio en ésta zona, porque es 
posible un comportamiento similar al yacimiento Pavayacu .. 

Es importante resaltar que la aplicación de las nuevas tecnologías, puede significar el 
descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos en áreas donde no se. pensaba que podían 
estar presentes . . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

•. 
1 
1 
1 
1 
1 

lle 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 

OFICINA GENERAL DE INFORMACION Y CENTRO DE DATOS 

BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA 

FONDO-DOC: DISP: FG NIVEL: COD. CDU: 
AUTOR PERSONAL : AGAPITO SANCHEZ F., DA VID DA VILA, NA TALIO DE LA CRUZ 

AUTOR INSTITUCION:INGEMMET 

AFILIACION AUTOR: INGEMMET 

TITULO DOCUMENTO: GEOLOGIA DEL CUADRANGULO DE JAEN 

AUTOR DOC. FUENTE: 

AUTOR INSTIT. DOC: 

TITULO DOC. FUENTE: 

VOL. NUM. ARTE FTE: 
PUBLICACION PERIODICA : CARTA GEOLOGICA NACIONAL 
VOL-AÑO-NUM: BOLETIN N 62 

NOMBRE REUNION: 

CIUDAD REUNION P AIS: PERU FECHA REUNION: 
IDIOMA DOCUNIEN: ESPAÑOL EDITOR: 

CIUDAD: PAIS: PERU FECHA: 1996 PAGINAS: 110 
ILUSTR: ISSN: ISBN: 
GRADO-TESIS: PATENTE: 
DESCRIPTORES: GEOLOGIA REGIONAL DE JAEN 

IDENTIF. GEOL. MINEROS: 

IDENTIF. GEOGRAFICOS: CAJAMARCA,JAEN Y BAGUA 

CATEGORlAS TECTONICAS: 



~1 

1 
1 
1 
1 
1 

•. 
1 
1 
1 
1 
1 
le 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 

RESUNIEN 

El cuadrángulo de Jaén, se encuentra en la parte Norte del Perú al Este de la Cordillera 
Occidental y las estribaciones septentrionales de la Cordillera Occidenta~ ubicadas entre los rios 
Marañón y Uctubamba. 

Las rocas que se han encontrado en la zona de estudio son generalmente mesozoicas y 
cenozoicas con p~queños a:floranúentos de esquistos del Complejo del Marañón. Las calizas se 
presentan en afloramientos pequeños pertenecen al Grupo Pucará del Triásico-Jurásico. 

En la parte Occidental lo ocupan las rocas piroclasticas, derrames lávicos intercalados <.:on 
algunos sedimentos de la Formación Oyotún del Jurásico. El Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo 
inferior, supray.1ce a las rocas volcánicas de la Formación Oyotum. La secuencia que suprayace a 
esta es generalmente calcarea - limoarcillosa donde se identifican la Formación Chulee y 
Pariatambo, los grupos Pulluicana y Quilquiñan, las Formaciones Cajamarca y Celendin, sobre 
las cuales se encuentran areniscas conglomerádicas, lodo litas rojas de la Formación Chota. 

Las rocas intrusivas son T onalitas, Granodioritas, Granitos y :Nlonzonitas que se han 
emplazado en rocas Jurásico-Cretáceas. 

La estructura general muestra un cambio de rumbo NO-SE a N-S y que luego opta por la 
dirección NNE-SSE, coincidentes con el desvío de los rios Marañón y Chamaya. 
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RESUNlEN 

El presente estudio evalúa los cambios Geomorfológicos de las márgenes del rio 
Marañon durante dieciseis años (Fotointerpretación entre 1957 y 1973). 

El análisis demostró que la margen meridional de la isla Saramuro sufre una 
erosión de 20 rnlaño.En la margen izquierda del rio Marañón incrementa un depósito 
sedimentario de 6 miaño. 

La margen derecha del rio Marañón mantiene en gran parte su ribera 
relativamente estable en ese periodo de tiempo. 

---

-· --- __ _.....,..,_.,., 
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RESUMEN 

El autor ha realizado análisis cromatográficos de petróleos procedentes de la Cuenca 
N!arañón,mediante los cuales se defmen varios conjuntos de petróleo definidos químicamente. 

Se experimentan cambios de los hidrocarburos en la profundidad, asi como los cambios 
laterales que son mas significativos. La relación entre los contenidos de pristano y fitano sugiere 
la presencia de dos fuentes orgánicas localizadas en las regiones occidental y oriental de la cuenca 
que han contribuido en la generación de los petróleos. 

La composición isotópica de los petróleos y de un número limitado de kerógenos, indica 
que los petróleos encontrados en el sector occidental de la cuenca Marañón derivan de una 
fuente orgánica depositada en ambientes marino y transicional ; mientras que los del sector 
oriental derivan de una fuente orgánica acumulada en ambientes transicionales con aportes de 
materia orgánica continental . 

La analogía composicional y distribución · geográfica de los petróleos en reservarlos de 
Chonta y Vivían sugieren que la migración del petróleos tuvo lugar desde fuentes orgánicas 
Cretásicas cercanas. 
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RESillvffiN 

El resultado del estudio (año 1957) con fines petroleros en la cuenca septentrional del 
Alto Marañón fue ·en gran parte un reconocimiento geológico en las quebradas mas accesibles y 
el control estratigráfico al detalle se llevo a cabo en tres áreas en las que se ha estudiado 11 
unidades estratigráficas desde el Triásico Superior hasta el Cuaternario reciente con un total de 
9818 m. medición incompleta por la base. 

La sección estratigráfica est.1 constituida en su mayor pa.t1e ( 95.85 %) por rocas 
sedimentarias de medio ambiente deposicional marino 42.65% y de medio ambiente continental 
57.35% 
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PLAN DE TRABAJO DEL CAMPO 
(lera. Etapa) 

1.- OBJETIVO 
El objetivo principal es el cartografiado litroestratigrá:fico, con la finalidad de 
elaborar las cartas geológicas de los cuadrángulos de Barranquita (11-J) y Jeberos 
(11-K) 

2 .. - PERSONAL PROFESIONAL PARTICIPANTE 

3.-

Los profesionales participantes, cuentan con amplia experiencia de haber realizado 
trabajos similares a los que se realizan en el Mapeo Regional y de haber trabajado 
en zonas de Alta y baja Amazorua. El personal profesional es el siguiente: 

GUilLERMO DIAZ HUAINA 

JORGE HUA YHUA ROJAS 

DIONICIO NIILLA Sllv!ON 

ROBERTLUQUEPAUCARA 

ALFONSO MONTO Y A PEREZ 

02 EGRESADOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para el cumplinúento de las actividades programadas, se ha elaborado un plan de 
Ruta (Fig. I ), a través de los cuales se realizaran las siguientes actividades: 

* Cartografiado geológico-estructural y comprobación de las 
diferentes unidades litoestratigrá:ficas detenninados en la 
fotointerpretación (GABINETE !). 

* Medición de columnas estratigráficas. . 

* Medición de Estaciones microtectónicas. 

• • . 
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4.0 ITINERARIO 

NIES DIA 

15 

16,17,18,19 

A 
G 20 
o 
S 

21, 22, 23 
T 

o 
24, 25, 26 

27, 28 

29,30, 31 

S 01, 02, 03 
E 
T 04,05 
I 06, 07, 08 
E 09, 10, 11 
.Lvl 12 
B 13 
R 
E 

ACTIVIDAD 

Traslado de Lima-Tarapoto. 

Reconocimiento geológico entre Moyobamba-
Tarapoto-Yurimaguas 

Yurimaguas-Sta.Cruz-Confluencia del Rio Aipena-
Huallaga. 

Rio Aipena-Jeberos (Ruta- 1) 

Jeberos-Rio Yuracyacu(Ruta- 2) 

Jeberos- Barranca 

Barranca- Cahuaparia (Ruta- 3) 

Cahuapana-Línúte Sur del cuadrángulo de 
Barranquita-Cahuapana (Ruta- 3) 
Cahuapana-Barranquita-Barranca 
Rio Sillay (Ruta 4) 
Rio Sillay-Papayacu-Sta. Cruz(Ruta - 5) 
Sta. Cruz-Tarapoto 
Tarapoto-Lima 

. i 
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RUTAS DE · T{?A BAJO 

(Figuro I J 
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