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 RESUMEN

Los cuadrángulos de Puerto Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu,
Parantari, Breu y Río Piquiyacu (hojas 18-p, 18-q, 19-p, 19-q, 19-r, 20-p, 20-q y 20-r de
la Carta Nacional) comprenden una área aproximada de 22 000 km², ubicada en el Llano
Amazónico, cruzada en parte por ríos que la recorren con dirección promedio E-O como
afluentes del río Ucayali (Genepanshea, Sheshea y Tamaya), y por el río Alto Yurúa que
recorre los cuadrángulos de Breu y Santa Rosa en dirección N-S como afluente directo del
río Amazonas.

Geográficamente el área de estudio se enmarca entre las coordenadas 08°30’ a 10°00’
latitud sur, y 72°00’ a 73°30’ longitud oeste; políticamente forma parte de las provincias de
Atalaya y Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, específicamente los distritos de
Yurúa e Iparia, limitan en el sector oriental con la República del Brasil.

Se caracteriza por poseer un relieve plano a plano-ondulado, disectado, cuya altitud
varía mayormente de 190 a 450 msnm, con una máxima de 529 msnm en la Sierra del
Divisor, comprendiendo terrenos de Selva Baja (90%) y Selva Alta (10%).

Los ríos que cruzan el área forman parte de la vertiente hidrográfica del Amazonas
con dos cuencas principales: Alto Ucayali al oeste y Alto Yurúa al este, con subcuencas
formadas por ríos y quebradas que drenan hacia el río principal.

Los poblados se ubican semiconcentrados o dispersos generalmente en las riberas
de los ríos principales, siendo importantes los existentes en las áreas Breu y Puerto Putaya.

El clima de la región se caracteriza por ser cálido húmedo de selva tropical, con
precipitaciones variables entre 2 250-3 000 mm anuales, temperaturas de 25°C a 33°C,
extrema y permanente humedad (86%) durante todo el año, resaltando la presencia de dos
eventos que la afectan: los friajes y los veranillos.

La geomorfología está dominada por superficies de relieve plano y ondulado, con-
formando tres unidades que de acuerdo a su origen se han diferenciado en: unidades de
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origen fluvial (Llanura aluvial, Valles y Quebradas), unidades de origen denudacional (Plani-
cies de erosión, Colinas bajas y altas) y unidades de origen estructural (Ladera estructural).

La secuencia estratigráfica que aflora en el área comprende rocas mesozoicas y
cenozoicas, de naturaleza sedimentaria y depósitos inconsolidados de edad reciente.

El Cretáceo está conformado por secuencias continentales, compuestas por areniscas
cuarzosas blancas, medias a gruesas y sacaroides (Fm. Vivian), con afloramientos muy
reducidos.

Sobre la secuencia del Cretáceo yacen discordantes las capas rojas continentales del
Paleógeno-Neógeno conocidas como formaciones Yahuarango-Pozo, Chambira e Ipururo
conformadas  por secuencias de lodolitas, arcillitas rojas, limolitas, margas calcáreas, areniscas
marrón rojizas, calcáreas y areniscas grisáceas intercaladas con arcillitas abigarradas que
ocupan grandes extensiones en los cuadrángulos estudiados.

En el Cuaternario, destacan sedimentos del Neógeno-Cuaternario (Formación
Ucayali), depósitos aluviales pleistocénicos a manera de terrazas, y depósitos aluviales y
fluviales que constituyen la llanura de inundación del río Ucayali (terrazas bajas, meandros
abandonados, playas e islas fluviales).

Entre los rasgos estructurales observados, destaca una zona de pliegues y fallas en el
borde sureste del Alto de Contaya.

En élla se diferencian tres áreas, identificándose de norte a sur, 1) Estructuras de
varios kilómetros de corrida con orientación NO-SE a N-S (y fallas transversales SO-NE),
como son el anticlinal de Sierra del Divisor y la falla del mismo nombre y el anticlinal de
Shahuanya-Shahuinto, en el cuadrángulo de Puerto Putaya; 2) Lineamientos y fallas NNO-
SSE (hojas de Jacaya y Santa Rosa), y 3) Abundantes lineamientos principales NO-SE en
los cuadrángulos de Parantari, Breu y Piquiyacu.

Las rocas aflorantes en el área de estudio, demuestran que su configuración geológica
es el resultado de procesos tectónicos de deformación con ciclos tectónicos Pre-mesozoicos
(Neoproterozoico, Eohercínico, Tardihercínico y Permo-Triásico) y Andinos (Fase Nevadiana
y Fases Peruana, Inca y Quechua).

Desde el punto de vista de Geología Económica, el área principalmente ha sido y es
explorada en la búsqueda de hidrocarburos; actualmente gran parte de élla corresponde al
Lote 71 explorado por la Compañía Murphy Perú Oil Co., sucursal del Perú, que en el
presente año perforará un pozo exploratorio dentro del área de estudio (Estructura Shahuinto),
y otros dos hacia el oeste.
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Se consideran posibles rocas generadoras de petróleo las formaciones Chonta (regular
a pobre), Raya (muy pobre) Tarma-Copacabana (muy pobre), Ambo (regular a pobre);
rocas reservorio las formaciones cretácicas Cushabatay, Agua Caliente y Vivian (12, 20 y
23% de porosidad respectívamente), areniscas verdes del Grupo Tarma, calizas y calizas
dolomitizadas del Grupo Copacabana-Tarma, y areniscas de la Formación Ene (18, 14 y 2-
12% de porosidad) como los principales reservorios, donde es posible el entrampe de
hidrocarburos en estructuras anticlinales, limitadas por fallas inversas en sus flancos, ubicadas
en alineamientos estructurales del paleo-alto de Sheshea.

No existe referencia de actividad minera industrial de depósitos metálicos y no-
metálicos en la zona, y en general esta actividad no se registra. Sólo existe utilización artesanal
de arcillas para fabricación de ladrillos.

En cuanto a la Geología Ambiental en el área se mencionan peligros o amenazas de
geodinámica externa: inundaciones, erosión fluvial, derrumbes y erosión de suelos, relacionados
principalmente a factores hidrológicos y climáticos, inherentes a la morfología de la región
amazónica.

Los recursos hídricos superficiales son abundantes (ríos Alto Yurúa, Sheshea, Tamaya
y algunos tributarios principales, que además constituyen un medio de transporte fluvial.

Los análisis químicos indican tipos de aguas principalmente bicarbonatadas cálcicas
y sódicas; el agua subterránea es explotada en varios lugares del cuadrángulo de Breu siendo
éstas al igual que las aguas superficiales utilizadas tanto para uso doméstico, agrícola como
pecuario.

No se han encontrado parámetros perjudiciales en las aguas para consumo doméstico;
sin embargo muestran altos contenidos de boro, por encima de los valores límites admisibles
para uso agrícola.

Los principales centros poblados (Breu y Puerto Putaya), lugares de frontera pueden
ser impulsados como centros de desarrollo ecoturístico, donde la diversidad forestal, flora y
fauna diversas, hábitat y costumbres de las comunidades nativas, pueden ser explotadas y
generar ingresos para los pobladores de la región.

En la localidad de Breu los suelos generados de formaciones terciarias, muy distribuidos
en la zona, son cohesivos, con perfiles muy desarrollados y grosores variables, conformados
principalmente por suelos arcillosos inorgánicos de baja plasticidad, ligeramente húmedos
(CL), y arenas arcillosas (SC).
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 Capítulo I

 INTRODUCCIÓN

El estudio geológico de los cuadrángulos de Puerto Putaya, Río Shahuinto, Jacaya,
Santa Rosa, Río Breu, Parantari, Breu y Río Piquiyacu (hojas 18-p, 18-q, 19-p, 19-q, 19-r,
20-p, 20-q y 20-r), es parte del Proyecto de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100
000 que desarrolla INGEMMET, con el objeto de proveer información geológica básica
para la promoción de inversiones y para los organismos oficiales relacionados con el desarrollo
socio-económico de esta región y del país, los mapas geológicos han sido cartografiados a
escala 1:100 000, pero la producción final se ha efectuado a la escala 1:200 000 dada la
escasés de afloramientos existentes en esta región.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

El área cartografiada correspondiente a los cuadrángulos estudiados está comprendida
entre los 08°30’ a 10°00’ de latitud sur, y 72°00’ a 73°30’ de longitud oeste.

Políticamente corresponde en parte de las provincias de Atalaya y Coronel Portillo
en el departamento de Ucayali (Fig. N° 1), específicamente a los distritos de Yurúa e  Iparía,
con una extensión aproximada de 22 000 km², limitando en el sector oriental con la República
del Brasil.

 1.2 ACCESIBILIDAD

Para llegar al área de estudio se viaja desde Lima, por vía terrestre o aérea hasta
Pucallpa; luego se continua por vía aérea en avioneta o helicóptero hasta puertos fluviales
locales que cuentan con pequeños aeródromos, como el de Puerto Breu, para luego atravesar
por vía fluvial los ríos principales y quebradas tributarias mayores.

También por vía fluvial desde Pucallpa, la navegación se realiza a través del río Ucayali
en dirección SE, aguas arriba, con lanchas de mediano calado llegando a los puertos de
Tamaya y Sheshea, luego siguiendo en el sentido O-E se surca los ríos Sheshea, Tamaya y
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Genepanshea, cortando transversalmente parte del área de estudio, mediante embarcaciones
pequeñas (peque peque, canoas, etc.) cuando éstos mantienen un caudal alto.

Igualmente existen trochas construidas por los madereros de la región, sin ningún tipo
de mantenimiento.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES

Son pocos los estudios existentes sobre el área. Los primeros trabajos han sido
efectuados mayormente con fines de exploración petrolera en los años cuarenta, con el fin de
establecer la estratigrafía de carácter regional y las características geomorfológicas de la
selva peruana, destacando los estudios de KUMMEL, B. (1946-1948) y RUEGG, W. (1947)
y CABRERA LA ROSA, A. (1943).

La bibliografía más reciente consiste en reportes técnicos internos efectuados por
Petroperú sobre trabajos realizados en el Oriente Peruano; entre ellos se pueden mencionar,
la “Evaluación Geológica-Geofísica por Hidrocarburos en la Selva Peruana, Lotes 8,
31 y 35”  (Robertson Research-Petroperú, 1990), “Información Geológica Básica del
Lote 37 de la Cuenca Ucayali ” y más recientemente el “Estudio Geológico Regional
Sector sur Cuenca Ucayali ” por Murphy Peru Oil Co.

La ONERN efectuó una evaluación de recursos naturales en el río Alto Yurúa en
1972.

1.4 DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA

Para la ejecución del presente estudio se usaron imágenes del satélite Landsat Thematic
Mapper (TM) de 1986, en la combinación de bandas 4, 5, 7 y 7, 4, 2 e imágenes Radar de
abril de 1997, procesadas en el Laboratorio de Imágenes de INGEMMET.

Se utilizaron mapas topográficos a escala 1:100 000 del Insituto Geográfico Nacional
(IGN), editados por el Defense Mapping Agency (DMA) de los Estados Unidos, del año
1995; mapas planimétricos de imágenes de satélite a escala 1:250 000 y 1:100 000, del año
1984.

1.5 METODOLOGÍA

Se ha seguido la metodología convencional empleada en el levantamiento de los
cuadrángulos de la Carta Geológica:
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Gabinete I

Recopilación de información bibliográfica y cartográfica disponible.

· Interpretación de imágenes de satélite y radar, compilación de información geológica
disponible en cuadrángulos adyacentes ya levantados; preparación de mapas geológicos
preliminares.

Trabajo de Campo

· Comprobación de campo realizada entre los meses de abril-mayo y julio-agosto,
coincidente con la época de estiaje en la selva. Comprendió el cartografiado geológico
convencional utilizando mapas topográficos del IGN a 1:100 000, utilización de GPS
para posicionamiento georeferencial de los puntos de observación; medición de
secciones, toma de muestras de rocas en los afloramientos, fósiles, suelos y agua,
utilizando como medio de transporte principalmente el fluvial, y donde era factible la
vía terrestre.

· Se realizó un sobrevuelo al área de estudio, especialmente al sector de la Sierra Divi-
sor.

· La responsabilidad de los trabajos de campo fue de los Ings. Germán Valenzuela y
Bilberto Zavala y, con la asistencia parcial del Bachiller Sonny Noriega R. y del estu
diante Pablo Verde M.

· La identificación y muestreo paleontológico fue realizada por el Ing. Manuel Aldana,
mientras que el estudio petrográfico de secciones delgadas fue realizado por la Ing.
Rosa Andrade T.

Gabinete II

· Revisión de la información obtenida en el campo y gabinete previos.

· Análisis en laboratorio de muestras de roca, suelos y agua e identificación de fósiles
obtenidos en el campo.

· Preparación de mapas geológicos finales, secciones geológicas y empalme con los
cuadrángulos vecinos.

· Redacción del informe final
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 Capítulo II

 GEOGRAFÍA

El área cartografiada está ubicada en la región oriental-central del Perú comprendiendo
íntegramente la Llanura Amazónica (ver Fig. N° 2) como elemento geográfico principal.

 2.1 RELIEVE

El área de estudio está caracterizada por relieves plano-ondulados disectados y
erosionados (colinas), hasta relieves planos (terrazas aluviales, faja de meandros y terrenos
inundables).

Presenta en conjunto altitudes entre 190 y 450 msnm;  excepcionalmente hasta los
530 en la Sierra Divisor (Colinas Altas).

El drenaje lo realizan los ríos Tamaya, Sheshea, Genepanshea (afluentes del río Alto
Ucayali) hacia el oeste, y el río Alto Yurúa (Toroyuc) y sus tributarios al este.

De acuerdo a la clasificación geográfica del Dr. PULGAR VIDAL el área comprende
parte de las regiones Rupa Rupa y Omagua (ver Fig. N° 2):

 2.1.1  Selva Alta o Rupa Rupa (400 - 529 msnm)

Esta región se encuentra muy localizada, ocupando aproximadamente un 10% del
área de estudio y distribuida aisladamente en varios sectores.

En el cuadrángulo de Parantari, constituye las partes altas de interfluvios con cotas
que llegan hasta ± 457 msnm en las cabeceras de la quebrada Sobatero, afluente del río
Sheshea.
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Hacia el sureste en el límite del cuadrángulo de Piquiyacu, frontera con Brasil, en las
cabeceras del río Piquiyacu, alcanza una cota ± 521 msnm, y hacia el noreste en la Sierra
Divisor alcanza cotas de ± 530 msnm.

En general su relieve es colinoso, erosionado y disectado por ríos y quebradas, donde
destacan lomas, laderas, valles estrechos, “cachueras” y pongos.

 2.1.2 Selva Baja u Omagua (194 a 400 msnm)

Esta región se encuentra en gran parte del área de estudio, sus altitudes varían de 194
msnm en el sector Jacaya (río Tamaya) y 400 msnm; sin embargo la mayor parte de la región
de selva baja está por encima de los 250 m.

Corresponde a terrenos llanos suavemente ondulados, planicies, colinas, densamente
forestadas y disectadas por ríos y quebradas como Alto Yurúa, Tamaya, Sheshea y
Genepanshea con sus tributarios conformando la penillanura amazónica.

2.2 HIDROGRAFÍA

El sistema hidrográfico que drena la superficie estudiada pertenece a la vertiente
hidrográfica del Amazonas, constituida por ríos, quebradas, pequeños torrentes y “caños”.

El drenaje principal lo constituyen en parte ríos que drenan hacia la cuenca del río
Ucayali (Alto Ucayali) al oeste, teniendo como colectores mayores los ríos Tamaya, Sheshea
y Genepanshea, y hacia el este la cuenca del río Alto Yurúa (Toroyuc), ambos son afluentes
principales del río Amazonas.

En general se trata de ríos angostos, de curso muy sinuoso y pendiente muy suave,
poco profundos, con anchos de canal que varían entre pocos metros hasta 80 m, en los
cursos principales.

Sus redes tributarias presentan drenajes paralelos a subparalelos, hasta subdendríticos,
con ríos de tercer, cuarto y quinto orden, cuyo caudal se incrementa con las  precipitaciones
estacionales máximas, en los meses de marzo a abril.

La sinuosidad que presentan, refleja las características topográficas, pendiente del
terreno y la litología de las formaciones que atraviesan; formando meandros asimétricos, con
recodos comúnmente redondeados, caracterizándolos como ríos meandriformes.
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A continuación se describe las principales subcuencas, ver (Fig. N° 3):

 2.2.1 Cuenca del Alto Ucayali

El río Alto Ucayali recorre al oeste y fuera del área de estudio con dirección SSE-
NNO los cuadrángulos de Sempaya, Iparía y Masisea, donde recibe los aportes de los ríos
Genepanshea, Sheshea y Tamaya.

 2.2.1.1 Subcuenca del río Genepanshea

Tributario directo del río Ucayali, recorre el extremo SO del cuadrángulo de Parantari,
con dirección ESE-OSO, como una porción de la cuenca media-alta del río Genepanshea,
limitando hacia el norte y este con la subcuenca del río Sheshea, donde la divisoria de aguas
de ambas subcuencas se caracteriza por una zona alta o meseta disectada, con altitudes entre
400 a 440 msnm.

Se origina en la confluencia de las quebradas Shungo y Colpaya; aguas abajo recibe
aportes de las quebradas Shunguiao y Paruya.

Está caracterizada por un drenaje subdendrítico a paralelo en los tributarios de primer
y segundo orden.

 2.2.1.2 Subcuenca del río Sheshea

Afluente directo del río Ucayali por la margen derecha; sus aguas se originan en las
partes altas del llano que constituyen la divisoria suroriental Ucayali-Yurúa.

Fluye en el área de estudio desde sus inicios con dirección SE-NO, recibiendo aportes,
entre San Gregorio y Parantari (hoja 20-p), de las quebradas Rosa Linda, Capirushari, Perdiz,
Cañada y Yapayo (margen izquierda), Maquisapo, Sobatero, Saqueari y Parantari (margen
derecha); hacia el oeste varía con direcciones NE-SO a E-O, hasta su desembocadura en el
río Ucayali.

 2.2.1.3 Subcuenca del río Tamaya

El río Tamaya se origina de una serie de quebradas ubicadas en el sector central norte
del cuadrángulo de Parantari, recorriendo en su parte superior con una dirección promedio
S-N cruzando por el cuadrángulo de Jacaya hasta Puerto Putaya donde cambia de dirección
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a E-O. En este tramo recibe aportes de quebradas de corto recorrido y fuerte pendiente,
entre las que destacan: Piranari, Gregorio, Pumayo, Fray Martín y Sachavacayo.

Tiene como afluentes principales a los ríos Putaya y Shahuanya y las quebradas Jacaillo
y Yucanya cuyas aguas nacen en la Sierra Divisor Ucayali-Yurúa (hoja 18-p), y las quebradas
Yucanillo, Birote, Shuruya, Sábalo, Jacaya y  Shatanya, en la divisoria de aguas Tamaya-
Sheshea (hoja 20-p).

 2.2.2 Cuenca del Alto Yurúa

El río Alto Yurúa recorre en dirección SE-NO a S-N el sector suroriental del área de
estudio (hojas 20-q y 19-q), cruzando hacia territorio brasilero, es afluente directo del río
Amazonas (ver Fig. N° 4).

Se origina a partir de la confluencia de los ríos Piquiyacu que viene del este (hoja 20-
r) y Toroyuc, recorriendo aproximadamente 308 km hasta la confluencia con el río Breu.

Es un río de fuerte correntada, con una velocidad promedio de 5 km/h, que presenta
un ancho de canal entre 60-80 m, y una profundidad de hasta 10 m durante las crecientes. En
general es navegable con embarcaciones pequeñas (canoas, peque peque y chalupas), hasta
la desembocadura del río Huacaspitea.

Las principales subcuencas que drenan hacia el río Alto Yurúa son:

 2.2.2.1 Subcuenca del río Piquiyacu

El río Piquiyacu se origina de la unión de algunas quebradas que nacen en divisoria de
aguas con el río Breu, en el sector este del cuadrángulo del mismo nombre, recorriendo de E
a O; su confluencia con el río Toroyuc que viene del sur origina el río Alto Yurúa.

Recibe como afluente principal a la quebrada Sábalo, por la margen derecha, y otras
quebradas menores por la margen izquierda.

Su cuenca presenta una forma redondeada, y una red tributaria con drenaje dendrítico.

 2.2.2.2 Subcuenca del río Toroyuc

El río Toroyuc recorre el extremo SE del cuadrángulo de Breu de sur a norte.
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Es un río meándrico que presenta pendiente muy suave, con anchos de canal entre
80-100 m, cuyas aguas se unen al río Piquiyacu, originando el río Alto Yurúa.

Tiene como afluentes principales a los ríos Guineyacu y Mu, ubicados fuera del área
de estudio.

 2.2.2.3 Subcuenca del río Huacaspitea

El río Huacaspitea recorre el sector sur del cuadrángulo de Breu, con dirección SO-
NE a S-N, confluyendo al río Alto Yurúa, en las cercanías de Dulce Gloria.

Su cauce es de fondo plano con pendiente muy suave, de curso divagante, meándrico;
tiene anchos de canal promedio de 80 m.

Sus afluentes en el área son el río Shimaca y la quebrada Pintoyacu, cuya red muestra
un drenaje subparalelo a subdendrítico.

 2.2.2.4 Subcuenca del río Dorado

Afluente por la margen izquierda, se origina de una serie de  quebradas que nacen en
la divisoria con el río Sheshea, en el cuadrángulo de Parantari.

Recorre con dirección SO-NE desembocando algunos kilómetros aguas abajo de
San Pablo.

Presenta una cuenca alargada con una red tributaria paralela a subparalela con ríos
de segundo y tercer orden.

 2.2.2.5 Subcuenca del río Amonea

La subcuenca del río Amonea se origina en el cuadrángulo de Parantari, de una serie
de cursos de agua en las cabeceras que limitan con la subcuenca Sheshea, recorriendo de S
a N, cruzando las hojas de Breu y Santa Rosa, confluyendo en el río Yurúa, en territorio
brasilero.

Presenta una forma alargada con un río principal el Amonea meándrico, de pendiente
suave subhorizontal y tributarios como las quebradas Shahuaya y Bambú y otras, que muestran
un drenaje principalmente dendrítico hasta paralelo en algunos sectores.
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 2.2.2.6 Subcuenca del río Beu

El río Beu es tributario por la margen derecha, y recorre con dirección SSE-NNO
(hojas 20-r y 20-q), desembocando en el río Alto Yurúa, aguas abajo del pueblo de Breu en
el cuadrángulo de Santa Rosa (hoja 19-r).

Su cuenca tiene una forma alargada, estrecha, que limita hacia el norte con la subcuenca
del río Breu, presentando un relieve con pendiente más o menos regular, un drenaje subparalelo
a subdendrítico en sus tributarios.

 2.2.2.7 Subcuenca del río Breu

El río Breu constituye el límite con el Brasil, recorriendo en dirección ESE-ONO,
parte de los cuadrángulos de Río Breu y Santa Rosa, confluyendo al río Alto Yurúa (margen
derecha) en territorio brasilero, a pocos km del pueblo de Breu.

Presenta una cuenca alargada y estrecha, con drenaje subparalelo a paralelo en sus
tributarios, confluyendo a un río meandriforme, de pendiente suave, con codos rectos y
redondeados, muy divagantes, cuyo ancho es de 15-20 m.

 2.2.2.8 Ríos y quebradas menores

Se ha agrupado a varios ríos y quebradas que por su corto recorrido y área de
drenaje pequeño, confluyen desde ambas márgenes hacia el río Alto Yurúa.

Estos afluentes se mencionan desde aguas arriba a aguas abajo entre los principales
al río Pauziliaga, quebrada Tacushteico y río Pucaurco por la margen izquierda, y al río
Serranoyacu en la margen derecha.

 2.3 CLIMA

De acuerdo al Mapa Climático del Perú, en base a la Clasificación Internacional de
W. KÖPPEN, que considera precipitaciones y temperaturas medias anuales, y de la
Clasificación Ecológica de Zonas de Vida, ambos elaborados por ONERN (1994), el área
presenta un clima húmedo a muy húmedo y cálido de bosque húmedo tropical a bosque
muy  húmedo pre-montano tropical .

Se caracteriza por precipitaciones abundantes con promedios entre 2250-3000 mm,
temperaturas elevadas (25°C de enero a setiembre y 33°C ó más entre octubre y diciembre),
con una extrema y permanente humedad relativa, promedio de 86% durante todo el año.
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Los vientos ocurren durante el año predominando los de dirección norte y con mayor
frecuencia en los meses de verano y primavera; la velocidad promedio del viento fluctúa entre
5-10 Km/h.

Cabe resaltar dos eventos principales por los cuales es afectada anualmente la región
amazónica en general: los friajes y los veranillos.

Los friajes ocurren entre junio y julio (Vientos de San Juan), o entre agosto y setiembre
(“Vientos de Santa Rosa”) con una duración de 2 a 6 días, siendo la frecuencia de ocurrencia
de 5 friajes por año.

Se manifiestan como olas de frío en superficie con temperaturas que llegan a 20-21
°C, asociados a vientos fuertes y cambios en su dirección.

Los “veranillos”, ocurren en los meses más húmedos o período de días secos
(aproximadamente 10 días continuos), con una escasez de precipitaciones.

2.4 RECURSOS NATURALES

 2.4.1 Suelo

La zona se ubica dentro de la región edáfica ferralsólica (INRENA, 1994), con una
altitud media de 300 msnm. Se caracterizan por terrenos planos dominados por influencia de
ríos inundables periódicamente, y terrenos ondulados colinosos y con pocas áreas de mal
drenaje.

Los suelos más representativos pertenecen a los grupos acrisoles órticos a cambisoles
dístricos , constituidos por materiales aluviales antiguos, muy ácidos y de muy baja fertilidad,
asentados en terrazas antiguas, colinas bajas y cerros, distribuidos en toda el área de estudio,
y, según su capacidad de uso mayormente son aptos para producción forestal de calidad
media a baja cuyo factor limitante es el drenaje; en menor proporción y distribuidos en las
orillas, islas y terrazas bajas, se encuentran los fluvisoles  constituidos por material reciente.

 2.4.2  Flora

En la Selva Baja, en los sectores inundados o aguajales destaca la palmera de aguaje
de frutos comestibles; en los sectores no inundados las plantas más conocidas son el caucho
o jebe, el aguano o caoba, el cedro, el huito o jagua de frutos comestibles y medicinales, el
ayahuasca, la castaña o nuez del Madre de Dios.
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La región Rupa Rupa está cubierta por un bosque tropical húmedo (árboles, arbustos
y hierbas), áreas ampliamente deforestadas donde ha aparecido la formación vegetal llamada
“purma”, que es un bosque sin grandes árboles. El árbol típico es el sacha pashullo.

  2.4.3  Fauna

En la Selva Baja la fauna es muy rica, y solo las especies acuáticas pasan del millar,
siendo el paiche el más importante llegando a medir hasta 2 m.

En la Selva Alta son comunes mamíferos como el oso de anteojos, la sachavaca,
aves como el tucán, páucar y el gallito de las rocas, ofidios como el jergón, coral y shushupe;
en algunas cochas los peces más comunes son el boquichico, sábalo, dorado, carachama,
corvina, etc.

 2.5 RECURSOS HUMANOS

La mayoría de centros poblados y comunidades nativas se ubican semi-concentradas
o dispersas generalmente en las riberas de los ríos principales, siendo las localidades más
importantes Breu y Puerto Putaya (ver Fotos N° 1 y 2).

Se diferencian dos sectores uno poblado principalmente de comunidades nativas
entre los que se puede mencionar: Breu, San Pablo y Dulce Gloria (río Yurúa); Parantari
Yapara y San Gregorio (río Sheshea); y otro conformado por gente mestiza peruana y brasileña
distribuidos en caseríos, fundos y tambos, entre los que destacan: Samiria, Jacaya, Shatanya,
López, Baldomero, Yucanillo y Platanal, Indio Piro, Puerto Putaya, Puerto Silva, Cañanya
(río Tamaya).

Las comunidades nativas generalmente pertenecen a los grupos nativos denominados:
Yaminahua y Campas (“Ashenincas”).

Los Yaminahua tienen como actividad económica principal la caza, seguida de la
pesca, y artesanía (cerámica y textil); la extracción de madera con fines comerciales es efectuada
en cantidades reducidas.

Los Campas se dedican a la agricultura, caza y pesca como actividades principales,
crianza de animales y aves de corral, así como actividad artesanal (cerámica y cestería).

La gente mestiza que habita en el área (y que en muchos de los casos ha emigrado de
otras regiones de la amazonía), tiene como actividad económica la extracción de madera y
“piazaba”, la agricultura, pesca y caza artesanal, y en menor proporción el comercio.
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En el río Tamaya, la veda de la madera decretada por el gobierno peruano en el
presente año, debido a la excesiva explotación de este recurso forestal en los últimos años,
está haciendo que gran parte de los pobladores de diferentes caseríos emigren de estas
zonas.
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 Capítulo III

 GEOMORFOLOGÍA

3.1 GENERALIDADES

La interpretación de la topografía, morfología y drenaje, con el material cartográfico
disponible y las imágenes de satélite del área de estudio, ha permitido la representación
geomorfológica destacando las formas de relieve existentes en un área, agrupándolas en
unidades.

 Inicialmente a escala mayor es necesario conocer las Unidades Morfoestructurales,
definidas como grandes áreas o regiones donde existe un control de erosión debido
principalmente a sus condiciones geológicas inherentes, y al dominio morfoclimático reinante.

3.2 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

Se diferencian por su extensión (ver Fig. N° 4):

Depresión del Ucayali: Con una pendiente topográfica hacia el oeste se describe la
vertiente oriental de la depresión del Ucayali, como un conjunto de colinas (bajas y altas) y
planicies, mediana a fuertemente disectadas por ríos y quebradas, labradas en un gran
porcentaje sobre rocas de la Formación Ipururo con altitudes encima de 250 msnm, que
incluyen una zona de relieve más elevado denominada Sierra del Divisor que conforma el
límite morfoestructural representado por un anticlinal tumbado de dirección norte-sur con
flancos buzantes hacia el oeste, limitado en su flanco oriental por una falla inversa ocurrida
durante la Tectónica Quechua.

Depresión del Yurúa: Se extiende con dirección norte-sur cubriendo en su totalidad
los cuadrángulos de Río Piquiyacu, Breu y parte de Parantari y Jacaya con límites oriental y
occidental definidos.

Está constituido por extensas zonas de colinas bajas y colinas altas en sus límites
superiores o divisorias, fuertemente disectadas por ríos y quebradas, con altitudes entre 200
y 521 msnm.
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Igualmente están labradas sobre secuencias sedimentarias de la Formación Ipururo.

Llanura del Amazonas: Cosiste de extensas áreas alargadas y longitudinales a los
ríos principales (Tamaya, Sheshea, Genepanshea y Yurúa) y algunos tributarios mayores,
donde ocurren líneas de meandros antiguos o áreas con colmatación reciente, áreas de
inundación actual, terrazas y cochas. Se encuentra cortando sedimentos plio-pleistocenos de
las formaciones Ipururo y Ucayali y Depósitos aluviales recientes.

3.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

De acuerdo a su origen se ha diferenciado las siguientes unidades geomorfológicas
(ver Fig. N° 5):

I Unidades de origen fluvial
II Unidades de origen denudacional
III Unidades de origen estructural

 3.3.1 Unidades de origen fluvial

 3.3.1.1 Llanura aluvial

Ubicada y extendida en gran parte del área de estudio, conformada por terrazas
aluviales antiguas y terrazas recientes longitudinales a los ríos principales, con cursos sinuosos,
meandriformes (ver Fotos N° 3 y 4); en élla se distingue:

 3.3.1.2 Llanura de inundación o de desborde

 Es una zona de terreno casi plana constituida por depósitos aluviales cuaternarios, su
formación se debe a los desplazamientos laterales del río (erosión) y a la sedimentación
dentro del cauce durante los períodos de desborde.

En élla se distingue una Llanura meándrica o zona de meandros abandonados,
caracterizada por presentar formas semilunares que aparecen a manera de surcos, se observa
en una franja ancha, paralela y en ambas márgenes del curso actual de los ríos Sheshea,
Tamaya, Yurúa y algunos de sus tributarios principales como Piquiyacu, Toroyuc, Huacaspitea
y Amonea.

La franja de meandros tiene un ancho variable de hasta 2 km, como el observado
frente a Dulce Gloria en la hoja de Breu (20-r), en el río Yurúa.
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Se distinguen las Terrazas Bajas , planas, relativamente encima del cauce de los ríos
ya sea formadas por materiales aluviales acumulados por el río, durante el período de crecientes,
o por erosión del mismo; Playas , que se forman por el descenso de nivel de las aguas
durante el estiaje en las riberas de los ríos, permaneciendo así mientras dure este período.
También se forman en las partes convexas de los meandros, por acumulación de sedimentos
procedentes de la erosión causada sobre las partes cóncavas de los mismos.

Por su fertilidad, estos terrenos, son utilizados para cultivos de arroz, frijol y maní,
con el peligro de perderse por avenidas extraordinarias.

Pequeñas Cochas , o lagunas semicirculares (“tipishcas”)  son formadas por
meandros abandonados, como los observados en el río Tamaya (ver Foto N° 4).

 3.3.2 Valles y Quebradas

Existe desarrollo de valles poco profundos en el área de estudio, destacando aquellos
de fondo amplio y de fondo estrecho así como también numerosas quebradas.

 3.3.2.1 Valles de fondo amplio

Se originan en los ríos principales por retroceso de sus laderas durante la profundización
y ensanchamiento de sus cauces, su fondo es amplio constituido por material aluvial con
terrazas de erosión. Se observa en tramos inferiores de los ríos Piquiyacu, Torolluc, Dorado,
Huacaspitea, Amonea, Breu (afluentes del río Yurúa), Yurúa y también en los ríos, Tamaya (y
sus afluentes Shatanya, Putaya y Shahuanya), Sheshea, Genepanshea.

 3.3.2.2 Valle de fondo estrecho

Tienen el mismo origen que los anteriores, solo que su fondo es estrecho y sin
acumulación de material, presentando perfiles en forma de “ V”, con paredes empinadas,
predominando el socavamiento lineal en el fondo y en los lados, observándose en toda el área
de estudio, en las cabeceras de la mayoría de tributarios y quebradas menores.
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  3.3.3  Unidades de origen denudacional

 3.3.2.1 Planicies de erosión

Presentan una topografía plana a ligeramente ondulada formando terrazas altas,
alcanzando una altura suficiente que no permite que sean inundadas o completamente inundadas
durante las épocas de crecientes normales (ver Fotos N°  5 y 6).

Son zonas planas de forma regular, pegadas a las colinas bajas, se encuentran
disectadas por quebradas que nacen en estas zonas altas.

En el área se encuentra el sector ubicado en el lado NO del cuadrángulo de Parantari
(20-p), los sedimentos pleistocénicos de la Formación Ucayali (Foto N° 6); también se pueden
distinguir en el sector del río Tamaya (entre Shatanya y Puerto Putaya), en el río Putaya (entre
Puerto Putaya y Cayanya), y en grandes tramos en la margen derecha del río Shatanya.

 3.3.4 Colinas

Cubriendo la mayor parte del área de estudio se encuentran colinas separadas por
valles estrechos, su génesis se debe a la denudación de la antigua llanura aluvial determinada
por la acción prolongada de los procesos denudacionales; se pueden diferenciar en la zona
de estudio colinas bajas y altas:

 3.3.4.1 Colinas bajas disectadas

Son terrenos extensos relativamente planos a ondulados, que varían de disectados a
muy disectados, por numerosos cursos de agua; sobresalen del llano formando cadenas
colinadas de pequeña altura, (entre 30-50 m con respecto al nivel de base local) y constituyen
la divisoria de aguas entre dos quebradas contiguas (ver Fotos N° 7).

Las cumbres de estas colinas son de anchos variables, desde formas planas,
redondeadas hasta formas formando filos.

En los cuadrángulos de Puerto Putaya y Jacaya constituyen la divisoria de aguas
Ucayali-Yurúa, límite Perú-Brasil.

Su génesis se debe a la acción modeladora de la erosión hídrica sobre una antigua
llanura aluvial.
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Están constituidas por rocas paleógenas cubiertas por depósitos recientes y una densa
vegetación arbórea y herbácea, algunas ocupadas por áreas pobladas (ver Fotos N° 8).

 3.3.4.2 Colinas altas disectadas

Sobresalen dentro de la extensa llanura como promontorios cuyo control está asociado
principalmente a la litología del área. Alcanzan alturas mayores de 150 m sobre los terrenos
circundantes y generalmente ocupan cotas superiores a los 400 msnm.

Se observan al este del cuadrángulo del Río Piquiyacu hasta el límite con el Brasil
donde presentan cumbres redondeadas a planares, mientras que en el cuadrángulo de Parantari
presentan cumbres mayormente planas, alargadas, muy disectadas constituyendo la divisoria
de aguas mayor  Ucayali-Yurúa y también entre los ríos Genepanshea-Sheshea y Sheshea-
Tamaya.

Litológicamente están constituidas por rocas neógenas, presentando alineamientos
de rumbo NO-SE y N-S.

 3.3.5 Unidades de origen estructural

 3.3.5.1 Ladera Estructural

Formada como consecuencia de la degradación parcial de estratos de areniscas
suavemente plegados, se caracteriza por formar una zona suave a manera de laja de bajo
ángulo regularmente disectada y una zona abrupta denominada escarpa. Se observa al norte
del cuadrángulo de Puerto Putaya en el límite con el Brasil y constituye la Sierra del Divisor,
divisoria de Aguas Ucayali-Yurúa (ver Fotos N° 9, 10 y 11).

Regionalmente la Sierra del Divisor, está dividida en cuatro bloques estructurales, de
los cuales el de dimensión menor constituye la terminación sur de un alineamiento anticlinal,
con morfología de cuestas y litológicamente conformada por areniscas cretácicas de las
formaciones Chonta y Vivian, cubiertas por una densa vegetación.
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 Capítulo IV

 ESTRATIGRAFÍA

En los cuadrángulos estudiados afloran rocas sedimentarias con edades comprendidas
entre el Cretáceo superior al Cuaternario reciente (Lámina N° 1).

Sus características litológicas, relaciones estratigráficas, ambiente de depositación y
edad se describen a continuación.

 4.1 BASAMENTO SUBAFLORANTE

Estudios geológicos, sísmicos y perforación de pozos exploratorios dentro de la cuenca
Ucayali Sur, evidencian en un contexto regional y en subsuelo, rocas de las siguientes edades:

Precámbrico: Afloran en las Montañas del Sira, y han sido cortadas alcanzado por
los pozos Colpa, Platanal y Runuya, con una tendencia a ser más somero hacia el E y SE
(Altos de Sheshea y Fitzcarrald).

Paleozoico inferior (Ordovícico-Devónico): Grupos Contaya y Cabanillas,
reconocidos en la Sierra del Sira y encontrados en la perforación de los pozos Runuya (al
oeste) y Sepa (al sur), con poco grosor en el subsuelo hasta desaparecer en el paleo-alto de
Sheshea (pozos Colpa y Platanal).

Paleozoico superior (Mississipiano-Pérmico inferior): Grupos: Ambo, Tarma,
Copacabana y Ene, ampliamente distribuidos en el subsuelo, reconocidos en varios pozos y
correlacionados con afloramientos del pongo de Mainique.

Triásico-Jurásico: Secuencias de los Grupos Pucará y Sarayaquillo, ausentes en
subsuelo dentro del área de estudio; algunos remanentes han sido encontrados al oeste  (pozos
Tamaya y Río Caco).

Cretáceo inferior (Albiano-Santoniano): Formaciones Cushabatay, Raya, Agua
Caliente y Chonta, en discordancia angular sobre la Formación Ene; han sido reportadas en
los pozos La Colpa, Platanal (los más cercanos), que muestran adelgazamientos y no deposición
hacia el este.
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Las formaciones equivalentes definidas en territorio brasilero al este son las formaciones
Moa (Oriente) y Río Azul (Chonta).

 4.2 CRETÁCEO SUPERIOR

En el área el Cretáceo aflora en la porción norte del cuadrángulo de Puerto Putaya a
manera de un alto estructural, limitado por fallamiento, que sobresale morfológicamente en
forma de colinas altas o laderas estructurales dentro de la llanura amazónica, y corresponde
al anticlinal de Sierra del Divisor.

Sin embargo cabe mencionar que en el núcleo del anticlinal de la Sierra del Divisor,
en territorio brasilero afloraría la Formación Chonta, diferenciándola en las imágenes satelitales
en combinación de bandas 4,5,7 y 7,4,2 donde se observa una textura gruesa que se extiende
en un área de 7 x 1.8 km (ver Lámina N° 2), caracterizando una secuencia de areniscas
denominadas Formación Río Azul.

Los grosores reportados por la Cía. Occidental Petroleum en los pozos La Colpa y
Platanal al oeste del área de estudio, son de 211 y 220 m respectivamente, de lutitas que
gradan a margas de color gris a gris oscuro, ocasionalmente micromicáceas; se intercalan
areniscas y limolitas.

En la Formación equivalente Río Azul se reportan grosores del orden de los 670 m
en la Sierra de Jaquirana (Moa), su litología está constituida de sedimentos de facies
continentales fluviales a lagunares, cuya edad corresponde al Cretáceo superior.

 4.2.1  Formación Vivian

MORAN y FYFE (1933), describieron esta formación en la quebrada Vivian de la
región Contamana (Bajo Pachitea) como “Areniscas de Azúcar”, y luego en 1948, KUMMEL,
B. le puso el nombre de Formación Vivian.

ADALBERTO MAIA BARROS y otros, en el levantamiento de las hojas SB/SC.18
del Area de Javari/Contamana, proyecto RADAMBRASIL, describen una secuencia similar
a la que denominan “Formación Divisor” , de edad Cretáceo superior (Maestrichtiano),
constituida por ± 150 m de areniscas macizas con estratificación cruzada y planar-paralela,
de colores blanco, amarillo, crema a rosado, granulometría media, pudiendo presentar
variaciones de fina a gruesa, hasta conglomerádica, fragmentos de los granos desde angulosos
a redondeados esencialmente de cuarzo, y en menor proporción zircón, turmalina y sericita
con cemento silíceo y material ferruginoso, responsable de la coloración amarillenta.
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Topográficamente se presenta formando cuestas, con escarpas abruptas cuyos desniveles
son mayores de 70 m.

 Esta unidad aflora en el cuadrángulo de Puerto Putaya, en la frontera Perú-Brasil,
extendiéndose una distancia de 2 km a lo largo de la misma, con dirección norte-sur; se ubica
al noroeste del pueblo del mismo nombre; constituyendo el flanco oeste del anticlinal de la
Sierra del Divisor (ver Fotos N°  10 y 11).

Una característica que distingue a esta formación es la presentación de afloramientos
definidos, se le ha identificado mediante imágenes satélitales en combinación de bandas 4, 5,
7 y 7, 4, 2; y Radarsat formando parte de la ladera estructural de un anticlinal fallado de norte
a sur, presentando una alta reflectividad en el escarpe debido a la naturaleza de la roca siendo
éste un buen marcador para las relaciones estratigráficas con las demás formaciones del
Cretáceo y Terciario.

Está constituida litológicamente por areniscas blanco amarillentas, cuarzosas, de grano
fino a grueso, friables y masivas. Son poco frecuentes las limolitas, las que se presentan como
gradación de las areniscas. Hacia el tope es común encontrar estratos de lutitas gris oscuras.
Contiene abundantes fragmentos de plantas y hojuelas de mica.

Se estima que en los cerros de Sierra Divisor, en el cuadrángulo de Puerto Putaya
donde se le encuentra, alcance grosores menores de 50 m. En los pozos La Colpa y Platanal
al oeste del área de estudio, se reportaron 14 y 42 m de areniscas blancas y cristalinas de
grano fino a grueso respectivamente.

Esta formación descansa en forma concordante sobre la Formación Chonta e infrayace
en discordancia a la Formación Yahuarango.

Edad y Correlación.- El contenido de fósiles es pobre en esta formación, sin embargo
KUMMEL, B. (1946) reportó fragmentos de Monocotelydonias y hojas Dicotelydonias, no
determinadas exactamente. ELSICK, C. (1964, 66) estudió unas esporas que encontró en la
quebrada Huaya, atribuyéndoles una edad del Campaniano, pudiendo llegar al Maestrichtiano.

Estudios palinológicos realizados por ALIAGA y MULLER (1980) y por su posición
estratigráfica, le asignan una edad que va desde el Campaniano hasta el Maestrichtiano inferior.

Se le correlaciona con la Formación Divisor en el Brasil.

Ambiente de Sedimentación.- Por su litología se le atribuye un ambiente de
depositación transicional fluvial-deltáico
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4.3 PALEÓGENO-NEÓGENO

Está representado por las formaciones consolidadas más superiores que afloran en el
área, y que corresponden a unidades sedimentarias descritas como capas rojas continentales,
que ocupan la mayor parte del área .

En 1946 KUMMEL, B., diferencia las “Capas Rojas” como Grupo Contamana, en
cinco miembros: Huchpayacu, Casa Blanca, Yahuarango, Chambira e Ipururo, las tres primeras
consideradas del Cretáceo; estudios posteriores definen a las formaciones Yahuarango, Pozo,
Chambira (Grupo Huayabamba) y la Formación Ipururo.

En el Area de estudio se encuentran las formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo.

 4.3.1 Formación Yahuarango

Fue descrita por KUMMEL B. en 1946 en la quebrada Yahuarango, de la región de
Santa Clara, donde consiste de areniscas rojo púrpura, arcillitas rojas grises y brunáceas.

Por la falta de accesibilidad del área de estudio no se ha podido reconocer en el
campo esta secuencia, pero por comparación y correlación, se trata una secuencia descrita
en el norte por DE LA CRUZ, N. (1997) en los cuadrángulos de Cerro San Lucas (16-o),
Cantagallo (17-o) y del Divisor Yurúa-Ucayali (17-p), como Formación Yahuarango.

Sus afloramientos en el área de estudio se restringen al sector norte del cuadrángulo
de Puerto Putaya, donde forma colinas bajas que bordean el anticlinal de Sierra Divisor, con
buzamientos suaves, pudiendo incluir en ella secuencias de la Formación Pozo.

En las imágenes satelitales en combinación de bandas 4,5,7 y 7,4,2 e imágenes
Radarsat, se puede discriminar esta formación por medio de una textura suave que presenta
en comparación con las texturas circundantes que son un poco más rugosas que ésta (ver
Lámina 2).

Edad y Correlación.- Según estudios de palinomorfos y carofitas realizados por
ALIAGA y MULLER en 1980 y por su posición estratigráfica, se asigna a esta formación
una edad que va desde el Maestrichtiano superior hasta el Eoceno medio.

En los pozos La Colpa y Platanal se ha definido una Zona de Tectochara supraplana
, correspondiente al Paleoceno-Oligoceno, como la secuencia más antigua del Terciario
encontrada en esos pozos, infrayaciendo a una Zona de Tectochara ucayalensis , zona
marcadora del Oligoceno.
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En un nivel de areniscas calcáreas de la Formación Yahuarango DE LA CRUZ, N.
 encontró Tectochara supraplana supraplana y sphaerochara cf. s. brewsterensis , y en
un nivel superior (Formación Pozo), encontró Tectochara supraplana .

Ambiente de sedimentación.- Las características litológicas, presencia de anhidrita,
charofitas, y ausencia de fauna marina, sugieren que esta formación se depositó en un medio
ambiente continental de tipo lacustrino a fluvial.

4.3.2 Formación Chambira

Fue descrita en la quebrada homónima, donde KUMMEL, B. (1948) reporta lutitas
rojas limosas, intercaladas en parte con arenisca fina de estratificación sesgada.

Sus afloramientos se ubican principalmente en el cuadrángulo de Puerto Putaya a
manera de colinas bajas con suelos de colores rojizos constituyendo el núcleo de anticlinales
amplios de dirección N-S, y también remanentes en el cuadrángulo de Jacaya; asimismo se
ha observado subaflorando debajo de secuencias de la Formación Ipururo en las hoja de
Breu y Santa Rosa.

En la hoja de Jacaya, en la margen derecha del río Tamaya entre Samaria y la que-
brada Shatanya una secuencia de la  base al tope constituída por lodolitas rojas masivas y
calcáreas que gradan a areniscas limosas marrones rojizas poco calcáreas, micáceas con
calcarenitas marrón claro, areniscas finas marrones micáceas no calcáreas, areniscas de gra-
no medio a fino marrones y friables con estratificación sesgada, y no calcáreas que gradan a
limoarcillitas gris verdosas con óxidos de manganeso y concentraciones calcáreas, lodolitas
rojas de aspecto moteado con abundante calcita vetiforme.

Hacia la parte superior se observa margas marrón claras a beige con óxidos de
manganeso, areniscas marrones microconglomerádicas y lodolitas rojas con concentraciones
calcáreas. Esta secuencia tiene un grosor de 31.50 m (ver Fotos N° 12), con buzamientos de
16-20° al NE, correspondiendo al flanco de un anticlinal cuyo eje se encuentra al oeste (hoja
de Huarimán), en el alineamiento denominado La Colpa - Mashansha.

Entre el sector Baldomero y la quebrada Viruta, en la margen derecha del río Tamaya
(hoya de Jacaya), se observa una secuencia de 21 m de areniscas limosas de grano fino mal
seleccionada, marrón calcárea, en bancos de 3 m, arenisca microconglomerádica en alter-
nancia con arcillitas rojas calcáreas con calcita vetiforme de 2 cm de grosor pasando gradual-
mente a arenisca marrón de grano medio calcárea en alternancia con areniscas limosas ma-
rrones calcáreas, con buzamientos de 30°, aparentemente levantadas por fallamiento, y ubi-
cados dentro del alineamiento de Sierra del Divisor.
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En la hoja de Puerto Putaya, margen izquierda del río Shahuanya se observa una
secuencia de areniscas limosas marrones rojizas con concentraciones calcáreas que infrayace
a una secuencia rítmica y laminar de estratos de 0.30 m de grosor de areniscas grises calcáreas
duras, tabulares intercaladas con areniscas limosas marrón rojizas y que forman parte del
flanco oeste del anticlinal de Shahuanya-Shahuinto (ver Fotos N° 13).

En la hoja de Breu, margen izquierda del río Huacaspitea, se observan secuencias de
microconglomerados calcáreos y arcillitas rojizas, presentando inclinaciones suaves que no
sobrepasan los 10° y discordantemente encima otras secuencias más jóvenes horizontales.
En los estratos inferiores inclinados se han reportado fósiles consistentes en dientes de peces
e incisivos de roedores, cuya edad está comprendida entre el Oligoceno - Mioceno, atribu-
yéndolas a la Formación Chambira (ver Fotos N°  14 y 15).

En la hoja de Santa Rosa, en la margen derecha del río Alto Yurua a 1.5 km aproxi-
madamente aguas abajo de la localidad de Santa Rosa aflora una secuencia de 3.20 m de
grosor consistente en una alternancia de estratos de 0.25 m de microconglomerado calcáreo
negro y rojo cubiertos por pátinas de óxidos de manganeso, en matriz arcillosa y limo arenosa
rojo ladrillo, intercalado con niveles de caliza de 0.15 m de grosor, los clastos constituyentes
son heterogéneos consistentes en limonitas y líticos, de formas angulosas y de 2 cm de diáme-
tro; esta secuencia posee 10° de  inclinación. Discordante a este nivel le suprayace una
secuencia horizontal de 3.0 m de grosor de arcillitas rojas masivas, lustrosas no calcáreas con
fracturas paralelas que siguen la dirección N295° y verticales. En esta sección se han repor-
tado fósiles consistentes en dientes de roedores y fragmentos de caparazones de tortugas
(ver Fotos N° 16 y 17).

Edad y Correlación.- Su edad no está aún bien determinada, por su posición
estratigráfica, y por los fósiles encontrados (ver Apéndice Paleontológico) se le asigna una de
edad del Mioceno.

Ambiente Sedimentario.- Esta formación por su carácter litológico y microfauna,
indican que se depositó en un ambiente fluvial continental con abundante oxidación.

4.3.3  Formación Ipururo

Fue nombrada por primera vez por KUMMEL (1948) en la quebrada Ipururo, afluente
del río Cushabatay, describiendo una secuencia de areniscas grises a brunáceas con
intercalaciones de lodolitas que alcanzan un grosor de 1600 m.

En la mayor parte del área de estudio se distingue una secuencia de capas rojas
continentales compuesta por limoarcillitas y arcillitas con coloraciones marrón rojizas a
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brunáceas, con concreciones (carbonatos y sulfatos) y cemento de carbonatos que les da
cierta compactación, presentándose en estratos medianos a gruesos tabulares a lenticulares,
con numerosas concreciones calcáreas; se intercalan niveles de areniscas gris brunáceas, a
veces conglomerádicas en la base también calcáreas; niveles con material carbonáceo (turba).

En los niveles de areniscas, a veces masivos se observan estratificaciones sesgadas
de grandes a medianas amplitudes; asimismo estructuras de sobrecarga.

Con las mismas características litológicas y con amplia distribución en la cuenca de
Acre del Brasil en el río Yurúa, entre Cruzeiro Do Soul y Foz de Breu, frontera Perú-Brasil,
A. MAIA BARROS y otros (1977), describen secuencias similares denominándolas
“Formación Solimoes” de edad plio-pleistocena; sondajes exploratorios efectuados por
PETROBRAS indican grosores entre 760 y 1835 m para esta formación.

Por su color gris predominante y sus areniscas es fácilmente distinguible de las unidades
inferiores; al igual que la Formación Chambira presenta una topografía suave, de colinas
bajas.

Utilizando la tecnología de Percepción Remota por medio de imágenes satelitales en
el área de estudio se hace una discriminación de las secuencias litológicas mediante la textura
y tonalidad que presentan; es así que se han diferenciado dos niveles en la Formación Ipururo:
el más antiguo N-i

1 
 , inferior, y del cual se tiene control de campo constituido por secuencias

areniscosas calcáreas y arcillosas. El N-i
2 
, más superior diferenciado por gruesas escarpas,

conforma el paisaje colinoso del área,  constituido por areniscas con conglomerados y
limoarcillitas (comunicación verbal CHIRA, J.; ATENCIO, E. “Cartografiado Geológico en
el cuadrángulo Quebrada Mashansha (21-p)”. 1998), el cual continúa hacia el norte en el
cuadrángulo de Parantari, Breu y Jacaya, diferenciándolo en las imágenes.

En el río Huacaspitea (hoja de Breu), aflora las secuencias más antiguas de la Forma-
ción Ipururo (N-i

1 
). Cerca a la localidad de Paititi existen afloramientos de areniscas marro-

nes rojizas de grano fino, no calcáreas horizontales en bancos de 2 m de grosor, siguiendo un
patrón de fracturamiento paralelo con dirección N250° y 66° NO o verticales, gradando a
areniscas finas limosas marrón rojizas con horizontes de margas, calcarenitas marrones a gris
verdosas duras y tableadas con inclinaciones que no sobrepasan los 5° (ver Fotos N° 18).

En el río Alto Yurúa desde la localidad de Breu hasta San Pablo, la Formación Ipururo
se presenta con cambio de facies entre arcillitas y areniscas con colores que van desde el
rojo, beige hasta marrón rojizo; las secuencias se presentan en forma lenticular y acuñadas
consistentes de areniscas limosas marrones rojizas con laminación paralela y estratificación
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sesgada con fracturas E-O paralelas y verticales, es notable también horizontes de caliza de
0.15 m interestratificada con arenisca limosa amarillo verdosa de grano fino y arcillitas rojas
con yeso vetiforme.

La principal característica de esta zona es una geometría tipo paleocanales y secuen-
cias de formas lenticulares con engrosamientos, adelgazamientos y acuñamientos. (ver Fotos
N° 19 y 20).

Aguas arriba en la margen izquierda del río Yurúa en lo que se denomina “río Interna-
cional”, cerca a la localidad brasileña de Foz Do Breu, en territorio brasilero la Formación
Ipururo se presenta como una secuencia horizontal de 15 m de areniscas masivas, finas ma-
rrones rojizas calcáreas, formando paleocanales y areniscas finas blanco amarillentas, beige y
gris verdosas muy permeables con fracturas paralelas que siguen la dirección N300° y verti-
cales (ver Foto N° 21).

En la margen izquierda del río Breu en la frontera con Brasil, se observan bancos de
areniscas masivas de 4 m de grosor, horizontales, de color marrón de grano medio, cuarzosas,
no calcáreas y de aspecto sacaroide con un patrón de fracturamiento N 270° y 65° N; N20°
y verticales; les suprayace secuencias de arcillitas rojas moteadas de 3 m. de grosor con
óxidos de hierro, encontrándose muy fracturada (ver Fotos N° 23).

Suprayaciendo a esta secuencia se encuentra un farallón de 15 m de grosor consis-
tente en areniscas grises claras a ligeramente rosadas por los óxidos de hierro, masivas,
cuarzosas, de grano medio a fino, no calcáreas, aspecto sacaroide y no muy compactas
pudiendo ser la parte superior de la Formación Ipururo; esta secuencia también se observa
en la hoja de Jacaya, margen derecha del río Tamaya en el sector entre la quebrada Shuruya
y Birote, con fracturas N 330° y N 40°, verticales y paralelas, suprayaciendo a bancos  de
areniscas horizontales amarillentas con estratificación sesgada y laminar (ver Foto N° 21).

En la hoja de Santa Rosa en la margen izquierda del río Alto Yurúa, aflora una se-
cuencia conglomerádica compuesta por clastos limonitizados amarillos y rojos en matriz areno
arcillosa, posee también restos de troncos silicificados y chert, sin restos de fauna; le sobreyace
una secuencia de areniscas beige amarillentas con estratificación sesgada de 4 m de grosor,
areniscas amarillentas de grano fino con capitas finamente laminadas de arcilla púrpura con
lodolitas arenosas de marrón rojizas con restos de bioturbación, areniscas blancas sacaroides
sueltas con areniscas amarillentas marrón rojizas de grano fino y laminadas.

Entre las quebradas Shatanya y Jacaya en el río Tamaya (hoja de Jacaya) afloran
secuencias subhorizontales de areniscas marrón rojizas, limosas con alternancia de horizontes
de calcarenitas duras. Cerca a la quebrada Amuyllo se observan en la base calcarenitas
grises microconglomerádicas con arcillitas rojizas ligeramente calcáreas con calcita vetiforme
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y cerca a la quebrada Cueva afloran estratos de limoarcillita verde olivo ligeramente calcáreas
con areniscas finas en parte conglomerádicas ligeramente calcáreas con restos de invertebra-
dos, dientes y material carbonoso. (ver Fotos N° 24 y 25).

En la hoja de Puerto Putaya, en la quebrada Putaya aflora una secuencia lenticular
con acuñamientos y paleocanales de areniscas finas limosas gris claras intercaladas con limos
arenosos beige y gris claros y limolitas finamente laminadas. (ver Fotos N° 26).

La secuencia superior forma un grueso escarpe con la inferior secuencia N-i
1 
, a la

cual se le denomina N-i
2 
; está constituida por “arenisca conglomerádica con clastos limolíticos

y calcáreos con estratificación sesgada planar con presencia de dientes, pasando gradualmente
a areniscas de grano fino y limolitas pardo rojizas en alternacia con areniscas de grano fino a
medio” (CHIRA J., ATENCIO E. 1998).

Edad y Correlación.- Por su posición estratigráfica, su edad se le asigna al Plioceno,
y se le correlaciona con la Formación Solimoes del Brasil.

Ambiente Sedimentario.- Esta formación por sus características litológicas y
estructuras observadas, reflejan un ambiente continental con facies fluviátiles típicas en sentido
horizontal (planicies de inundación, depósitos de barras o canales, ambientes reductores) y a
la vez indican variaciones en el tiempo (clima) de los ciclos fluviales, en sentido vertical según
la granulometría de los sedimentos. El contenido de material calcáreo tanto como concreciones
y cemento en los sedimentos en los rocas arenáceas y argiláceas indican facies de ambientes
lacustres, de áreas de climas áridos sometidos a intensas evaporaciones con la consiguiente
precipitación de carbonatos o evaporitas.

4.4 CUATERNARIO

 El Cuaternario está representado principalmente por depósitos aluviales acumulados
en las márgenes y el lecho actual del río Ucayali y principales tributarios, ampliamente
distribuidos en los cuadrángulos estudiadios, ocupando gran porcentaje del sector de estudio.

En el área se diferencian dos unidades de depósitos aluviales de acuerdo a su posición
estratigráfica y morfología.
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 4.4.1 Formación Ucayali

KUMMEL (1946) designa como Formación Ucayali a las secuencias continentales
compuestas por arcillas y arenas gruesas, que contienen restos de plantas.

En el área de estudio, esta formación aflora en el río Sheshea en el cuadrángulo de
Parantari y en el río Tamaya en el cuadrángulo de Jacaya a manera de terrazas planas disectadas
que cubren a sedimentos del Paleógeno-Neógeno.

En las imágenes satelitales en combinación de bandas 5,4,7 y 7,4,2 esta formación
presenta una textura fina, originando una morfología suave y plana, encontrándose mayormente
coronando las partes más altas del paisaje colinoso de las sub-cuencas hidrográficas Sheshea-
Tamaya o rellenando depresiones. Es de recalcar que esta formación se encuentra ampliamente
distribuida hacia el oeste; es decir, en los cuadrángulos de Noaya y Cumaria.

Está constituida de la base al tope por conglomerados de pelets subredondeados de
arcilla rojiza en matriz arenosa de granulometría media de 0.40 m de grosor, seguido de
arenisca fina limosa con laminación paralela de 0.20 m, y estructuras convolutas, variando
gradualmente a una arena suelta cuarzosa blanco-amarillenta de 3.0 m de grosor. El afloramiento
en conjunto presenta una coloración amarillenta, rojiza a ocre por los óxidos de hierro (ver
Fotos N° 27).

Edad y Correlación.- Por estar sobreyaciendo en discordancia a la Formación Ipururo
del Plioceno se le asigna una edad del Pleistoceno, correlacionándola hacia el sur del Alto de
Fitzcarrald con la Formación Madre de Dios, y hacia el nororiente con la Formación Corrientes.

Ambiente de Sedimentación.- Por su litología y, estructuras sedimentarias que
presentan, se consideran producto de la erosión de las unidades del Paleógeno-Neógeno,
con aporte de sedimentos del este y cuyo eje o depocentro se encuentra hacia el oeste.

4.4.2 Cuaternario pleistocénico-aluvial (Qp-al)

Se les distingue en los cuadrángulos de Parantari y Jacaya, morfológicamente formando
terrazas altas, no inundables, y de acuerdo a sus características observadas en las imágenes
de satélite se le encuentra también en las terrazas del río Alto Yurúa entre Dulce Gloria y
Breu; se encuentran en forma discordante sobre la Formación Ipururo (Fotos N° 28),
compuestas por arenas, arenas arcillosas, y arcillas producto de la erosión de las unidades
terciarias.
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4.4.2  Cuaternario holocénico aluvial-fluvial (Qh-al-
fl)

Estos dos tipos de depósitos cuaternarios se acumularón en sus márgenes y cauce en
los ríos Sheshea, Tamaya, Yurúa y algunos tributarios mayores, en forma de terrazas medias
inundables o depósitos de meandros abandonados, playas, constituyendo ambos la llanura
aluvial, que se origina por descenso del nivel de las aguas durante el estiaje, o también en las
partes convexas de los meandros (Fotos N° 29 y 30).

Su granulometría varía desde arenas finas, medias a niveles de arcillas, limos, y mezclas
de ellos.
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 Capítulo V

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

5.1 ZONAS ESTRUCTURALES

De los rasgos estructurales encontrados se asume un área tectónica de antepaís,
adyacente al borde suroccidental del escudo brasilero definida en el presente capítulo como
Zona Oriental de Pliegues y Fallas en el Borde sureste del Paleo-alto de Contaya.

5.1.1 Zona de pliegues y fallas en el borde sureste
del Alto de Contaya

Es una zona poco deformada en superficie, cuya configuración estructural está
controlada por paleoaltos pre-mesozoicos donde destaca la prolongación o borde sureste de
la megaestructura conocida como Anticlinorium de Contaya (Paleo-Alto de Sheshea) al norte
y el Paleo-Alto de Fitzcarrald al sur.

Sobre ellos se han desarrollado flexuras, pliegues abiertos y reactivación de fallas
normales antiguas, que pueden involucrar el basamento precámbrico, cubiertas por sedimentos
del Paleógeno-Neógeno y Cretáceo.

En el área de estudio el sector NE destaca aflorando el alineamiento estructural de
Sierra del Divisor: al E y SE del borde sur oriental del Alto de Contaya, que constituye el
límite morfoestructural que separa las cuencas Ucayali (Perú) y Acre (Brasil).

Este se presenta como una expresión estructural, con afloramientos del Cretáceo y
Paleógeno en el cuadrángulo de Puerto Putaya.

El 95 % de estructuras del Cretáceo-Paleógeno reconocidas con sísmica en subsuelo,
y las que afloran en la región de antepaís son producto de reactivaciones de eventos pre-
triásicos (MONTOYA, M., 1991).
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Entre las estructuras principales del área se tiene (ver Fig. N° 7):

5.1.2 Alineamientos estructurales N-S

5.1.2.1 Anticlinal Sierra del Divisor

Es una estructura sinuosa, de dirección predominante N-S, de  ± 30 km por 7 km
que aflora en los cerros del mismo nombre (frontera Perú-Brasil), forma parte del alineamiento
estructural (de varias culminaciones) conocido como Sierra del Divisor, aflorando rocas de
la Formación Chonta en el núcleo en forma ovalada (ver Lam. N° 2).

El flanco occidental presenta una cuesta o ladera inclinada con rocas de las formaciones
Vivian y Yahuarango, apareciendo en ésta última con pendiente suave hasta horizontal hacia
la periferia de la estructura.

Es un pliegue asimétrico de plano axial y flancos inclinados hacia el OSO, con doble
sumersión y limitado en su flanco oriental por una falla inversa o cabalgamiento.

Su origen se asocia a una reactivación inversa de fallas inclinadas hacia el oeste
(MONTOYA, M. 1991).

Transversalmente su eje se encuentra afectado por fallas de rumbo SO-NE.

5.1.2.2 Anticlinal de Shahuanya-Shahuinto

En la parte NE del área de estudio, asociado al alineamiento La Colpa-Shahuinto-
Sepa, el antepaís andino constituye la prolongación sur de la cuenca de Acre. En su eje se
encuentra la estructura anticlinal apretada y de gran relieve, limitada al este por una falla
inversa reactivada de una falla antigua durante la Orogenia Andina (que afecta a las secuencias
del Paleozoico en subsuelo) conocida como Shahuanya.

En superficie esta estructura ha sido reconocida en el cuadrángulo de Puerto Putaya,
y constituye parte de la divisoria Ucayali-Yurúa, ubicándose al este del río del mismo nombre,
prolongándose con dirección sur hasta el cuadrángulo de Jacaya, en el sector del río Shahuinto
(ver Foto N° 13).

Se trata de un plegamiento anticlinal asimétrico con flancos buzantes muy suaves y
dirección del eje promedio N-S, donde en su núcleo afloran secuencias de la Formación
Chambira, y hacia los flancos rocas de la Formación Ipururo.
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5.1.2.3 Otros Plegamientos

Han sido reconocidos por geofísica (sísmica y aeromagnetometría), con algunas
expresiones en superficie en los cuadrángulos de Puerto Putaya, Jacaya y Parantari, y
corresponden a los alineamientos estructurales denominados “La Colpa-Shahuinto-Sepa” y
descritos por Murphi Oil, como alineamientos heredados de un paleoalto conocido como
Alto de Sheshea, que constituye la prolongación sur del Paleo-Alto de Contaya, ubicado en
la latitud del cuadrángulo de Parantari.

Son una sucesión de anticlinales y sinclinales con ejes paralelos a subparalelos de
orientación N-S con planos axiales verticales ligeramente inclinados hacia el oeste y limitados
por fallas inversas de alto ángulo en su flanco oriental, que afectan secuencias del Paleógeno
hasta el basamento inclusive; la falla más importante (en subsuelo) es la Falla Moa-Shahuinto,
que es una falla antigua, que constituye el límite del alineamiento.

 Dentro de este alineamiento Murphy Peru Oil Co. (1995) en el área de estudio
localiza los siguientes anticlinales de oeste a este:

La Colpa-Mashansha:  Cuyo flanco oriental compuesto por rocas de la Formación
Chambira se observan en la hoja de Jacaya, con buzamientos de 16-20° NE cuyo eje constituye
una divisoria de aguas exponiéndose muy bien en la hoja de Huarimán (18-o) siguiendo una
dirección promedio N-S, hasta la hoja de Mashansha (21-p), como se observa en la Fotos
N° 12.

Aymaru-Sataya:

Shahuinto:  Corresponde al anticlinal Shahuanya-Shahuinto, descrito anteriormente.

Información magnetométrica interpretada por Petroperú en el ex-Lote 37 muestra la
presencia de un gran alto estructural conocido como “Alto de Mishagua-Fitzcarrald” que se
extiende desde el Lote 35, cuyo eje principal aproximadamente estaría en forma alargada, y
en una extensión de ± 140 km de longitud con dirección SO-NE, y unos 40 km de ancho,
limitado en el lado oriental por una falla regional, la cual ha permitido la preservación de
sedimentos paleozoicos al este y asimismo límites erosionales al oeste.

La edad de esta estructura es pre-cretácica, constituye la prolongación a manera de
un espolón del Escudo Brasilero al SO.

La culminación de la estructura coincide en superficie topográficamente con la divisoria
de los ríos Yurúa, Sheshea e Inuya (MARTÍNEZ, E. 1991), prolongándose hacia el Brasil.
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5.1.2.4 Falla Sierra del Divisor

Es una falla inversa de alto ángulo, reactivada de una falla normal pre-cretácea que
corresponde a un estilo estructural de bloques compresivos, donde pone en contacto rocas
cretáceas (Vivian) y capas rojas de la Formación Ipururo (ver Lam. N° 2).

Está ubicada en el cuadrángulo de Puerto Putaya y tiene una longitud de ± 35 km de
dirección N-S a NE-SO, prolongándose al norte en territorio brasilero y hacia el cuadrángulo
Divisor Yurúa-Ucayali.

5.1.3 Lineamientos Estructurales

Con ayuda de las imágenes de satélite LANDSAT y Radar y las cartas topográficas
se ha podido identificar sistemas principales de lineamientos o fracturas existentes, generalmente
asociadas a patrones de drenaje de ríos principales y tributarios.

Las direcciones que predominan son (ver Fig. N°  7 ):
NNO-SSO a N-S, estructuramiento principal, con fallas y pliegues que se extienden

por varios km, afectados por fallas transversales de rumbo SO-NE, en el cuadrángulo de
Puerto Putaya (ver Lámina N°  2).

Lineamientos (pliegues y fallas) NNO-SSE, en los cuadrángulos de Jacaya y Santa
Rosa.

Abundantes lineamientos principales con rumbos andinos NO-SE y N-S en los
cuadrángulos de Parantari, Breu y Piquiyacu, algunos de gran extensión; ejemplos claros se
pueden  mencionar en la dirección que sigue los ríos Sheshea y Genepanshea, o también el
cambio en la dirección del río Yurúa de SE-NO a S-N.

La mayoría de lineamientos se asocian a estructuras antiguas, que se reactivaron
durante la fase compresiva andina Quechua 3.

5.2 EVOLUCIÓN TECTÓNICA

En el área de estudio afloran rocas del Cretáceo superior al Cuaternario reciente,
cuya configuración geológica es el resultado de varias fases tectónicas de deformación,
incluyendo fases pre-cretácicas.
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5.2.1 Deformación Pre-Mesozoica

Se observan rasgos de ellas, que en el contexto regional es necesario interpretar su
evolución.

Durante la tectónica del Neoproterozoico, destacaron fallas normales verticales que
limitan los paleoaltos estructurales mayores del Basamento Precámbrico: Arco de Contaya,
Alto del Sira, Escudo Brasilero y Alto Mishahua-Fitzcarradld, ubicados al Norte, oeste, este
y sur respectivamente, del área de estudio, altos que controlaron la sedimentación en los
tiempos paleozoicos y mesozoicos.

Es probable una reactivación de fallas normales, durante la Tectónica Eohercínica,
pues los sedimentos siluro-devonianos se acuñan hacia el Paleo-Alto de Sheshea y Contaya;
sin embargo secuencias del Ordovícico hacia el lado este constituyen el antepaís y prolongación
sur de la cuenca de Acre, donde se han preservado secuencias del Paleozoico inferior
(formaciones Contaya y Cabanillas).

Durante el Paleozoico superior la cuenca subsidente (aprox. en el mismo eje de la
cuenca del Paleozoico inferior), ocurre entre el Carbonífero y Pérmico inferior un paulatino
ingreso de los mares depositándose inicialmente los sedimentos del Grupo Ambo (facies
continentales y marinas), y al acentuarse la subsidencia se depositan los sedimentos
carbonatados de los Grupos Tarma y Copacabana.

A fines del Pérmico se depositan depósitos continentales y lacustrinos de la Formación
Ene y equivalentes, marcando una fase regresiva asociada posiblemente a los movimientos de
la deformación Tardihercínica.

Esta se caracteriza en la cuenca Ucayali, por generar levantamientos y flexuramientos
amplios.

La posterior erosión dió origen a las Capas Rojas del Grupo Mitu.

Una nueva fase de deformación extensional ocurrió durante el Permo-Triásico,
generando un fallamiento en bloques (horts y graben de dirección N-S), que caracterizan
esencialmente a la faja subandina al oeste, mas no en el área de estudio. En algunas de estas
depresiones o grabenes se preservan sedimentos del Grupo Mitu (Pozo Tamaya).

En el período Triásico-Jurásico aparentemente la zona estuvo ampliamente emergida
al E y SE de los Altos del Sira, Contaya pues no se reportan sedimentos del Pucará ni
Sarayaquillo.

 Es probable que la Tectónica Nevadiana  origine el levantamiento de altos
estructurales importantes como son el borde suroriental Alto de Contaya (Paleo-Alto de
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Sheshea), Alto del Sira (al oeste) y Alto de Fitzcarrald (al sur) definiendo la geometría de la
cuenca Ucayali durante el Cretáceo.

5.2.2 Ciclo Andino

Se inicia a principios del Cretáceo con la depositación del Grupo Oriente y la
Formación Chonta; durante el Santoniano superior (86-84 Ma.) se produce un levantamiento
general (Fase Tectónica Peruana) determinando un cambio de sedimentación marina a
continental, con dos umbrales paleogeográficos que controlaron la sedimentación: el Alto del
Sira y el Arco de Iquitos, al oeste y este respectivamente, depositándose las areniscas de la
Formación Vivian.

En el Eoceno inferior-medio se produce un evento compresivo muy importante: la
Tectónica Incaica, que dio lugar a plegamientos longitudinales y fallamientos inversos
(cabalgamientos), reactivando el Alto del Sira y provocando un hundimiento con subsidencia
en la faja subandina; no se ha precisado si esto determinó la depositación de sedimentos
marinos de la Formación Pozo también en la cuenca Ucayali Sur.

En el Mioceno, la Fase Tectónica Quechua (Fases: 1, 2 y 3), pliega sedimentos de la
Formación Chambira; el Alto del Sira continuó como relieve positivo, fuente principal de
aporte de sedimentos. La Fase 3 es la responsable de la estructuración observada en el área
(plegamientos y fallamientos N-S, aprovechando fallas pre-existentes).

Las áreas positivas levantadas, al erosionarse exponen gruesos sedimentos de capas
rojas de la Formación Ipururo muy distribuidos en el oriente peruano, cubriendo en discordancia
erosional a la Formación Chambira.

En el Plio-Pleistoceno, ocurre un levantamiento (Fase Plio-Cuaternaria), y la posterior
erosión de las capas rojas neógenas y de los cinturones montañosos desarrollados por este
levantamiento (Altos de Contaya, Fitzcarrald, Faja Subandina y Sierra del Sira), originan la
depositación de los sedimentos de facies aluviales conocidos como Formación Ucayali,
encontrándose como remanentes (terrazas) coronando las colinas erosionadas del Ipururo, y
muy extendidos en la llanura aluvial pleistocena del Ucayali.

Finalmente la denudación posterior al Pleistoceno, originó sedimentos aluviales y
fluviales, adyacentes a los ríos principales, constituyendo la llanura aluvial actual.
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 Capítulo VI

 GEOLOGÍA ECONÓMICA

Desde el punto de vista de la Geología Económica el área en un contexto regional ha
sido explorada principalmente en la  búsqueda de hidrocarburos; en el contexto local ha sido
poco explorada. En el Cuadro N°  1 se hace un resumen de la historia de la actividad de
exploración petrolera en el área y alrededores, que consideramos analizar para la mejor
evaluación del área de estudio.

Hasta hace algunos años el área correspondía a parte de los Lotes 34, 36 y 37 de la
cuenca Ucayali y actualmente pertenece al Lote de Contratos de Operaciones Petroleras 71
suscrito entre Perupetro y la Contratista Murphy Peru Oil Co, Sucursal del Perú.

La prospección geofísica (sísmica y aeromagnética) regional, iniciada en la década
del 50 por Petroperú y 16 contratistas (66 737 km de líneas sísmicas (1971-76), en la
cuencas Ucayali Sur (selva central) fue efectuada por las Cias. Hispanoil, Signal y Total
(1971-76), Petroperú (6 429 km en 1977-87) y Occidental en el Lote 36 (1987-88).
Prospección aeromagnetométrica fue efectuada por Aeroservice en 1974 en el Suroriente
Peruano, donde se obtuvieron mapas interpretados de la profundidad del basamento.

En 1986-88 la Occidental Petroleum, realizó estudios de exploración en superficie
en la Sierra del Sira y y en el Area de Abujao-Shesha; posteriormente en 1989 perforó dos
pozos exploratorios: La Colpa y Platanal, en el ex-Lote 36 encontrándose sólo indicios o
trazas de petróleo, y cuyos objetivos eran rocas del Mesozoico y Paleozoico; anteriormente,
en la década del 70 Hispanoil y Signal perforaron cinco pozos exploratorios (ex-Lotes 33,
36): Runuya, Tiruntán, Tamaya, Sanuya y Río Caco, solo con evidencias de hidrocarburos.

Estos pozos fueron ubicados sobre alineamientos estructurales (anticlinales) de
dirección N-S, identificados con sísmica (ver Fig. N° 8).

Hacia el SO en los cuadrángulos del Bloque Colonia Penal Sepa fueron perforados
por la Compañía Shell entre 1981-87 (ex-Lotes 38-42), 6 pozos exploratorios (Sepa, Mipaya,
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San Martín, Segakiato, Armihuari y Cashiriari) y se ejecutaron 3 000 km de líneas sísmicas,
descubriendo los yacimientos de gas de San Martín y Cashiriari (Gas de Camisea).

Evaluaciones del potencial petrolífero del oriente peruano (cuencas Ucayali, en
particular) han sido realizadas en 1979-82 por Petroperú en convenio con la Cooperación
Técnica Alemana, y 1988-90 con el Grupo Robertson Research en el Proyecto Exgeosel; el
ex-Lote 36 por Occidental (1992), sirven de base para la exploración actual.

En 1991 Petroperú con la información geofísica (magnetometría y sísmica) y geológica
existente en el ex-Lote 37, detectó un gran anticlinal de rumbo N-S, fallado en su lado oriental
que constituye la prolongación norte de la estructura Mishagua del Lote 39, donde MARTÍNEZ
E. (1991) determina reservas probables de 2 045 MMbbls.

Trabajo reciente para orientar la exploración en el Lote 71 es el “Estudio Regional
Sector Sur Cuenca Ucayali”, efectuado por Cía. Consultora de Petróleo y Murphy Peru Oil
Co. (1995).

6.1 OCURRENCIA DE HIDROCARBUROS Y
POSIBILIDADES

6.1.1 Marco Geológico Regional

Geológicamente el área de estudio corresponde al sector sureste de la cuenca Ucayali
(y prolongación sur de la “Paleocuenca de Acre”, donde se preservan sedimentos del
Paleozoico), con límites el Alto de Fitzcarrald con la cuenca Madre de Dios al sur, Arco de
Contaya al norte, la cuenca Marañón y Alto de Moa al este y la cuenca de Acre y Alto del
Sira al oeste.

Desde el punto de vista de su evolución tectónica, es una cuenca de antepaís cuyos
estudios mediante geología, geoquímica, geofísica y perforación de pozos exploratorios en
áreas vecinas (Lotes 36, 38 y 39) confirman una columna sedimentaria que en esta área
sobrepasaría los 3500 m de grosor con sedimentos que incluyen rocas del Paleozoico, Triásico,
Jurásico, Cretácico y Paleógeno-Neógeno, que sobreyacen a un substrato de rocas ígneas y
metamórficas Precámbricas (pozos La Colpa y Platanal), borde sur occidental del Escudo
Brasilero.

Los Estilos de deformación y los rasgos estructurales actuales, determinados en base
a la información sísmica son el resultado de la superposición de movimientos orogénicos pre-
andinos y andinos.
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6.1.2 Rocas Generadoras

Las rocas generadoras de hidrocarburos, se consideran por excelencia las lutitas y/o
rocas calcáreas marinas, con buen contenido de materia orgánica.

La evaluación geoquímica realizada por Occidental (Ex-Lote 36) en 1992, considera
de características potenciales como rocas madre las formaciones Chonta (regular a pobre),
Raya (muy pobre), Tarma-Copacabana (muy pobre, contenido orgánico en calizas
insignificante), Ambo (regular a pobre, la materia orgánica consiste de material húmico).

Los resultados del análisis de T.O.C. de 44 muestras de las Montañas del Sira del
Cretáceo y Paleozoico (Occidental, 1986), son pobres, con potenciales de roca generadora
de regular a buena; siendo la mayoría de un potencial pobre.

Asimismo los análisis de madurez indican que el Paleozoico inferior es post-maduro
y se encuentra en la ventana de gas; mientras que el Paleozoico superior se encuentra en la
ventana de petróleo.

Del análisis por T.O.C de 9 muestras de la Formación Chonta realizadas por OXY
en la zona de Abujao al norte (cuadrángulo de Cantagallo, hoja 17-o), sólo una con 5.08%
se calificó como potencialmente generadora.

6.1.3 Rocas reservorio

Entre las rocas reservorio, se consideran como objetivos principales las areniscas
cretácicas de las formaciones Cushabatay, Agua Caliente y Vivian de regular a buenas rocas
reservorio con porosidades de 12%, 20%, 23% respectivamente; como objetivos secundarios
las areniscas verdes del Grupo Tarma, calizas y calizas dolomitizadas de los Grupos
Copacabana-Tarma, y areniscas de la Formación Ene como de regular a pobres (porosidades
de 18%, 14%, 2-12% respectivamente).

6.1.4 Entrampamiento

El tipo de trampas estructurales en el área consiste en anticlinales asimétricos limitados
por fallas inversas en sus flancos oriental u occidental.

Son alineamientos estructurales paralelos con dirección N-S entre los que destacan
el de Sierra Divisor, en el borde oriental del Alto de Contaya, con expresiones superficiales
en los cuadrángulos de Puerto Putaya, Jacaya y Parantari, como producto de reactivaciones
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de accidentes pre-existentes, de edad precretácea, con crecimiento estructural durante el
Cretáceo, y afectando secuencias del Paleógeno-Neógeno.

Otros alineamientos reconocidos mediante sísmica corresponden a los alineamientos
estructurales ubicados al oeste del área (ver Fig. N° 8):

Tamaya-Río Caco-Runuya (pozos perforados en 1976)

La Colpa-Shahuinto-Sepa (Alto de Sheshea)

Este último alineamiento sobreyace a una gran paleoestructura conocida como Alto
de Sheshea, prolongación sur del paleo-Alto de Contaya.

Consisten de anticlinales de orientación N-S con planos axiales verticales ligeramente
inclinados hacia el oeste y limitados por fallas inversas de alto ángulo en su flanco oriental, que
afectan secuencias del Paleógeno hasta el basamento inclusive; la falla más importante es la
Falla Moa-Shahuinto, que es una falla antigua, que constituye el límite del alineamiento.

Dentro de este alineamiento se localizan los anticlinales de La Colpa-Mashansha,
Aymaru-Sataya y Shahuinto, y hacia el SE la estructura Sepa (Murphy Peru Oil Co., 1995).
Las estructuras La Colpa y Sepa fueron perforadas por Occidental y Shell respectivamente.

La estructura La Colpa  (localización: 8’969,404.896 N y 667,629.985 E, cuadrángulo
de Jacaya), dentro del área de estudio, fue perforada por la Cía. Occidental Petroleum en
1989.

Es un anticlinal elongado con orientación N-S, limitado en su flanco oriental por una
falla inversa de alto ángulo que buza hacia el oeste; a pesar de sus buenas condiciones de
reservorio, no se encontró hidrocarburos en las formaciones cretácicas (Casablanca y Vivian),
encontrándose en cambio saturación de petróleo en la sección superior de la Fm. Agua
Caliente (32 pies), con reservas recuperables del orden de los 2 MM de Bbls. de petróleo de
22.7° API.

Las secuencias carbonatadas permo-carboníferas (dolomitas y calizas dolomitizadas
de los Grupos Tarma-Copacabana) tienen indicaciones de petróleo, comprobándose en una
prueba de formación 8 Bbls. de petróleo de 27.4 API.

Los clásticos del Grupo Tarma incluyendo las areniscas verdes que caracterizan esta
unidad, probaron 7.5 Bbls. de petróleo de 29.4 API en algunos niveles de areniscas.

 Las reservas estimadas para esta estructura fueron de 7 MM de barriles de petróleo.

Hacia el Lado NE del área de estudio, el antepaís constituye la prolongación sur de la
paleo-cuenca de Acre, donde se han preservado sedimentos del Paleozoico inferior encima
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del basamento, el cual se levanta rápidamente hacia el Escudo Brasileño al este y el Alto
Fitzcarrald al sureste.

Información magnetométrica interpretada por Petroperú en el Ex-Lote 37 muestra la
presencia de un gran Alto estructural conocido como “Alto de Mishagua-Fitzcarrald”, que se
extiende desde el Lote 35, cuyo eje principal aproximadamente estaría, en forma alargada, y
en una extensión de ± 140 km de longitud con dirección SO-NE, y unos 40 km de ancho,
limitado en el lado oriental por una falla regional, la cual ha permitido la preservación de
sedimentos paleozoicos al este y asimismo límites erosionales al oeste.

La edad de esta estructura es pre-cretácica, constituye la prolongación a manera de
un espolón del Escudo Brasilero al SO.

La culminación de la estructura coincide en superficie topográficamente con la divisoria
de los ríos Yurúa, Sheshea e Inuya (MARTÍNEZ, E. 1991), prolongándose hacia el Brasil.

Las posibilidades petrolíferas de esta estructura son favorables, debido a la presencia
de trampas estructurales y estratigráficas sobre todo en rocas del Grupo Oriente.

6.2 PERSPECTIVAS

Las perspectivas para la actividad exploratoria petrolera gracias al cambio en la política
de inversiones en legislación petrolera dada por el gobierno peruano, y al descubrimiento del
gas de Camisea por Shell, han mejorado en la última década, habiendo realizado Perupetro a
la fecha 14 contratos de exploración con importantes compañías de capital privado, en
diferentes áreas o Lotes del Oriente peruano, siendo 8 de éllos en la selva central y sur.

La mayor parte del área de estudio corresponde al Lote 71 de la selva central
(cuadrángulos 19-p, 19-q, 20-p, 20-q), donde el contratista actual Murphy Perú Oil Co,
Sucursal del Perú tiene un compromiso de perforar cinco pozos exploratorios y una inversión
de US$ 45 millones de dólares en un área de 1 204 058 has, vigente desde el 21-09-94.

Parte del área del cuadrángulo río Piquiyacu (20-r) corresponde al Lote 82 en contrato
de exploración con la Compañía Phillips.

Durante los trabajos de campo se pudo comprobar que recientemente se han
efectuado trabajos de sísmica realizados entre noviembre de 1997 y marzo de 1998,
encontrándose en el cuadrángulo de Breu hitos o puntos de disparo (“shoot point”) de las
líneas sísmicas, trochas, así como plataformas utilizadas como helipuertos por la logística de
sísmica, a cargo de DIGICOM para la Cía. Murphy, (ver Fotos N° 31 y 32).



INGEMMET

98

El reconocimiento y comprobación de algunas estructuras con sísmica, permitirá la
perforación en el transcurso del  último semestre; antes de concluir los trabajos de campo se
conocía de tres locaciones establecidas en el Area, con campamentos base en Nohaya, para
las locaciones de Río Shahuinto, Nohaya y otro cerca al caserío El Tambo (río Tamaya);
estas dos últimas al oeste del área de estudio.

6.3 DEPÓSITOS NO METÁLICOS

No existe referencia de la ocurrencia de depósitos mineros metálicos y no-metálicos
en el área de estudio.

Los depósitos de gravas son escasos y de poca extensión, expuestos durante el
estiaje de los ríos, están compuestos por fragmentos de arcillitas, producto de la erosión de
las unidades terciarias.

En el área es común encontrar terrazas compuestas por arenas blancas a beige
cuarzosas, de granulometría fina a media, a gruesa hacia las cabeceras de los ríos, pero su
extensión está limitada a los márgenes actuales de los ríos presentándose en forma discontinua
con longitudes menores a los 50 m y grosores del orden de 2-5 m.

Se realizaron análisis químicos de muestras de arenas y terrazas aluviales, encontradas
en las márgenes de los ríos Yurúa y Huacaspitea (hojas de Breu y Santa Rosa).

El análisis de elementos en cuatro muestras de arenas de playa y terraza muestra
valores pobres en Au (<0.010 g/TM), Ag (<0.25 ppm), Pb (12.5-17.5 ppm), Zn (42.5-
60ppm), Cu (12.5-20 ppm), Ni (12.5-20 ppm), Co (7.5-10 ppm) y Cr (30.3-44 ppm), Sn
(12-17 ppm), W (<2 ppm).

Los análisis de difracción de Rayos X, en cuatro muestras de playas y terrazas,
resaltan la presencia de cuarzo (69.96-93.33 %), montmorillonita (0.95-9.70%), muscovita
(3.16-11.52 %), plagioclasas (1.96- 3.15 %), hematita (0.48-1.68 %), clorita (1.88-2.88
%), leucófana (0.27-0.36 %), escasamente calcita (0.40 %), anfíbol (0.15 %), priceita (0.12
%), que en conjunto indican la presencia de arenas cuarzosas, arcillosas.

Algunas de estas terrazas dejadas por el río Yurúa son utilizadas para la fabricación
artesanal de ladrillos, como se observa en la Fotos N° 33, donde se muestra un horno ladrillero
en la localidad de Tipishca (Breu).
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 Capítulo VII

 GEOLOGÍA AMBIENTAL

7.1 GEODINÁMICA EXTERNA

Los tipos de peligros o amenazas geológicas que ocurren en el área de los cuadrángulos
en estudio, están relacionadas principalmente a factores hidrológicos, climáticos, inherentes a
la morfología o fisiografía de la región amazónica.

En el cartografiado geomorfológico-geodinámico se han distinguido principalmente
cuatro tipos de amenazas o peligros geológicos que generalmente ocurren en la Selva Baja, y
de acuerdo a su frecuencia son:

7.1.1 Inundaciones

Son los desbordes de las aguas de los ríos principales afluentes del río Alto Ucayali
(ríos Tamaya, Sheshea y algunos tributarios mayores) y Alto Yurúa con sus tributarios, que
suceden en forma periódica y anual, durante los meses de lluvias (octubre a marzo, con
máximos en marzo/abril y octubre/noviembre), incrementando considerablemente su caudal,
sobrepasando la caja de sus cauces e inundando los terrenos adyacentes ubicados dentro de
su llanura de inundación.

Según su intensidad generalmente afectan tierras de sembrío adyacentes a las riberas
e inundan muchos de los poblados asentados en sus márgenes ribereñas.

7.1.2 Erosión fluvial

Por su dinámica los ríos de la Selva Baja se clasifican como ríos meándricos, con
islas fluviales y frente de meandros en los ríos principales, algunas tipishcas o cochas indican
su actividad erosiva en el tiempo.

Por lo general los ríos erosionan sus márgenes durante el invierno coincidente con la
época de avenidas socavando su cauce, en esta acción influye la naturaleza de los materiales
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o suelos, produciendo una sobresaturación de materiales finos en las paredes de sus cauces
que al descender el nivel de las aguas durante la época de estiaje genera derrumbes de los
taludes cuyos materiales son arrastrados posteriormente por el río.

También influye la cantidad de materiales que arrastra el río consigo (troncos, palos y
sedimentos).

Se observa en tramos del río Tamaya, donde se forman grandes palizadas que
obstruyen y dificultan el paso, pues son ríos muy transitados por los madereros y por los
lugareños dedicados a otras actividades en el área (ver Fotos N° 34), muchas veces
erosionando los depósitos de terraza o playas de arena en sus márgenes (ver Fotos N° 35).

Asimismo por erosión fluvial se genera el estrangulamiento de meandros, a veces
recortando las distancia de escorrentía como está ocurriendo en el sector de Breu-Santa
Rosa en el río Yurúa (ver Fotos N° 36), o también alejando una localidad de la ribera actual
como por ejemplo la localidad de San Pablo, en la margen izquierda del río Yurúa (ver Fotos
N° 37).

Esta acción también se observa en la desembocadura de los tributarios.

7.1.3 Derrumbes

Están intimamente relacionados a la erosión fluvial ribereña, observados en muchos
tramos de los ríos mayores, que afectan tanto sedimentos areno-arcillosos inconsolidados
(Formación Ucayali), como consolidados (areniscas y lodolitas calcáreas de la Formación
Ipururo).

7.1.4 Erosión de suelos

Se produce debido a la excesiva deforestación antrópica  llevada a cabo por los
madereros, sobre todo en áreas con recursos forestales abundantes como son las colinas
(bajas), y vertientes de la Sierra del Divisor, con una ligera pendiente de sus laderas, las
fuertes precipitaciones pluviales que ocurren, la escorrentía superficial, los suelos que se han
originado a partir de la meteorización de las capas rojas terciarias (arcillitas, lodolitas y areniscas)
son erosionados o lavados presentando perfiles débiles.
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7.2 GEODINÁMICA INTERNA

La distribución espacial de los sismos en el Perú está enmarcada en franjas bien
definidas y en tres segmentos (norte, centro y sur). El segmento central, donde se ubica
nuestra área de interés se caracteriza por presentar dos ramales: un costanero oceánico y
otro continental oriental; en este último se puede notar que los sismos incrementan su
profundidad hacia el este (> 700 km).

En el mapa de regionalización sismotectónica empleando las máximas intensidades
en los sismos ocurridos entre 1962-1974 (DEZA y CARBONEL, 1979), se diferencia tres
zonas (ver Fig. N° 9) ubicadas en una región de sismicidad media a baja:

Zona 3, posibles máximas intensidades iguales o mayores que IX MM (al oeste) y
actividad sísmica actual mínima;

Zona 5,  posibles intensidades de VIII MM, y actividad sísmica actual de sismos
mayores que 60 Km de profundidad (al centro); y

Zona 7,  intensidades de sismos iguales o menores que VII MM, originada a causa
de sismos que ocurren en otras zonas (al este).

Recientemente CASTILLO y ALVA, (1993) en la evaluación del peligro sísmico en
el Perú establecieron fuentes sismogénicas, basadas en la distribución de epicentros, y en las
características tectónicas del territorio, representando las fuentes como áreas, pues no existen
suficientes datos para modelar las fallas como fuentes lineales. Según éstas, la mayor parte de
los sismos ocurridos en el Perú son producto de la interacción de las placas tectónicas de
Nazca y Sudamericana a ángulos variables, profundizándose a medida que avanza hacia el
continente.

7.3 RECURSOS HÍDRICOS

Los recursos hídricos superficiales en el área son abundantes, siendo los principales
los de los ríos Alto Yurúa, Sheshea, Tamaya, etc. y algunos tributarios principales, que presentan
caudales bastante regulares todo el año o durante gran parte del año (máximas avenidas en
marzo-abril y octubre-noviembre), constituyen un medio de transporte fluvial con embarcaciones
de poco calado, peque peque, deslizadores, etc. durante parte del año.

Para determinar sus características físico-químicas, familia y calidad, se efectuaron
análisis químicos de aguas de los ríos en varios sectores así como en sus principales  tributarios.
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Los resultados se muestran en el Cuadro N° 2, donde se toma en cuenta los valores
límites permisibles, tanto para su uso doméstico (Normas Técnicas de INTINTEC, 1987),
pecuario (Ley General de Aguas) y agrícola (National Academy of Science, 1972).

En este cuadro se puede observar que las aguas del río Alto Yurúa y algunos de sus
afluentes como el Huacaspitea y Breu son del tipo bicarbonatadas cálcicas; al igual que las
del río Tamaya y afluentes principales como Shahuanya y Shatanya, y tan solo las del río
Putaya son bicarbonatadas sódicas.

Asimismo en el cuadrángulo de Breu, existe un acuífero subterráneo dentro de los
depósitos aluviales y la Formación Ipururo, en el que se está explotando agua subterránea,
para uso doméstico.

Una columna litológica representativa del área está conformada por:

·  Arenas finas, limo-arcillosas, de color beige-amarillenta, limonítica, moteada, defini
dos como depósitos aluviales de terraza: (0.00-8.00 m)

·   Arenisca blanca grano fino a medio, friable, de aspecto sacaroide de la Formación
  Ipururo: (8.00-25.00 m)

·   Conglomerado calcáreo, duro, con óxidos de fierro, con clastos angulosos de hasta 2
  cm de diámetro; niveles de microconglomerados y calizas: (Debajo de los 25 m)

En Dulce Gloria FONCODES perforó en 1993, 3 pozos tubulares de 25 m,
actualmente sin explotar; en San Pablo se perforó 1 pozo tubular de 25 m, actualmente en
explotación para uso doméstico y en Breu se perforó un pozo tubular de 27 m, actualmente
cerrado.

Asimismo varios pozos artesanales, generalmente revestidos con madera y ladrillo
(ver Fotos N° 39), donde el nivel freático varía entre 2 a 10 m son mayormente utilizados
para uso doméstico.

Las muestras de agua subterránea del área de Breu, Río Breu y Base Militar, analizadas
en los laboratorios de INGEMMET muestran un pH bajo y son del tipo bicarbonatada sódicas.

En ambos casos (aguas superficiales y subterráneas) no se han encontrado valores
altos en arsénico sin embargo en contenido de boro las aguas de los ríos Yurúa, Tamaya,
Shatanya, Shahuanya y Putaya, donde se encontraron 4, 3, 24, 14 y 25 mg/l de boro, estos
tres últimos con valores muy por encima del límite permisible para uso agrícola.
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Los ríos presentan generalmente aguas marrones claras, con profundidades inferiores
a los 2.5 m en Tamaya (estiaje), pudiendo alcanzar hasta 5 m durante las crecientes; el río
Yurúa presenta profundidades entre 2 a 10 m, entre las épocas de vaciantes y crecientes.

Las aguas son utilizadas para uso doméstico, agrícola y pecuario.

7.4 RECURSOS GEOTURÍSTICOS

Las zonas que corresponden los cuadrángulos en estudio, no  tiene centros poblados
importantes y los que existen son caseríos, tambos y comunidades nativas muy alejadas de la
urbe, que se caracterizan por no ser explotados como recursos ecoturísticos.

Las localidades más importantes y pobladas son Breu (Fotos N° 1 y 39) y Puerto
Putaya (ver Fotos N° 2), siendo la primera de éllas un lugar de frontera debería generarse en
élla un polo de desarrollo.

Aledaños a las riberas o playas del río Alto Yurúa, se ubican comunidades nativas,
principalmente de los Grupos étnicos Ashaninkas, Yaminahuas y Amahuacas, entre las que se
mencionan (ver Fig. N° 10):

Ashaninkas: Nueva Victoria, Dulce Gloria

Yaminahuas: Dorado, Doradillo, Coronel Portillo, San Pablo, San Pablillo,

Amahuacas: Santa Rosa.

En el río Breu, frontera con Brasil, las comunidades nativas de Nueva Vida (Campas),
San Francisco (Cashinahuas), y en el río Amonea la comunidad ashaninca de Sawawo.

Los circuitos turísticos con paseos fluviales y visitas a estas zonas, son escasos, tanto
en embarcaciones pequeñas, deslizadores, o peque peque, y menos aún sobrevuelos en
avioneta, que deberían explotarse adecuadamente por:

La diversidad forestal  de la zona, donde prevalecen abundancia de especies como:
caoba, cedro, ishpingo y otras, en la actualidad irracionalmente explotadas.

La flora diversa  que existe permitiría la venida de investigadores internacionales
para el estudio de sus propiedades farmacológicas y su uso en el tratamiento de enfermedades
a nivel mundial, caso de la “Uña de Gato”.
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Variedad de especies faunísticas  dan un atractivo turístico complementado con la
flora única.

El habitat y costumbres de los pobladores de las comunidades nativas , descritas
líneas arriba, con viviendas que en épocas de crecientes de los ríos quedan flotando, también
constituyen ingentes recursos ecoturísticos que es necesario explotar.

7.5 SUELOS DE FUNDACIÓN

Para tener un conocimiento del suelo de fundación de algunos lugares de futuro
desarrollo urbano, y para poder comparar las características de suelos similares generados
de unidades del Paleógeno-Neógeno, ampliamente distribuidas en el área de estudio, se
analizó en el laboratorio de mecánica de suelos de SENCICO las características geotécnicas
principales de muestras de suelos del sector de Breu, del área que ocupa la pista de aterrizaje
(ver Foto N° 40), lugar donde se encuentra un puesto militar cerca a la frontera Perú-Brasil
(Cuadro N°  3).

Del análisis del Cuadro N° 3, y de la descripción insitu se colige la presencia de
suelos cohesivos, según la clasificación S.U.C.S. de:

Suelos arcillosos inorgánicos  CL : Suelos de grano fino que tienen límites líquidos
menores que 50, es decir de compresibilidad baja a mediana; su valor como cimiento  (sub-
rasante) es de regular a malo, de baja plasticidad, ligeramente húmedos a húmedos.

Arenas arcillosas SC : Mezclas pobremente gradadas de arena-arcilla, su valor como
cimiento es regular.

En cuanto al material extraido de una playa, se trata de una arena limosa SM : suelo
inorgánico de sedimento y arena muy fina, su valor como cimiento es bueno.

Son suelos que presentan perfiles muy desarrollados, con potencias variables (ver
Fotos N°  41 y 42), .

Según la “Clasificación de Suelos y Mezclas de Suelos y Agregados de la Asociación
Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales”, las muestras de suelos extraídas de las
5 calicatas les corresponde la clasificación A-4, A-5 y A-6; estos suelos están constituidos
por arcillas sedimentarias y su clasificación general como material para infraestructuras es de
Regular a Malo, y teniendo en cuenta la calidad del suelo natural como sub-rasante, de
deberá mejorar su valor como cimiento para la pista de aterrizaje de Breu, la cual se puede
conseguir mediante una mezcla insitu del suelo natural con el material proveniente de las
arenas de playa (ver Fotos N° 43), empíricamente tratando de mezclar mayor cantidad de
arena con menor cantidad de arcilla.



INGEMMET

116



Geología de los cuadrángulos de Puerto  Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu, Parantarí, Breu y Río
Piquiyacu

117

El grosor de la capa “sub-rasante mejorada (± 0.50 m)”, estará en función de la
capacidad o peso de las aeronaves que han de operar en la pista del aeróromo.

CUADRO N°  3
RESULTADOS DE ANALISIS GEOTECNICO DE SUELOS



INGEMMET

118



Geología de los cuadrángulos de Puerto  Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu, Parantarí, Breu y Río
Piquiyacu

119



INGEMMET

120



Geología de los cuadrángulos de Puerto  Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu, Parantarí, Breu y Río
Piquiyacu

121



INGEMMET

122



Geología de los cuadrángulos de Puerto  Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu, Parantarí, Breu y Río
Piquiyacu

123



INGEMMET

124



Geología de los cuadrángulos de Puerto  Putaya, Río Shahuinto, Jacaya, Santa Rosa, Río Breu, Parantarí, Breu y Río
Piquiyacu

125



INGEMMET

126



127

 Capítulo VIII

 GEOLOGÍA HISTÓRICA

Las rocas más antiguas expuestas en el área de estudio son areniscas de la Formación
Vivian, depositadas en el Cretáceo superior.

Estudios geológicos regionales (geología y geofísica en subsuelo), efectuados por
compañías petroleras evidencian la existencia de rocas del Precámbrico, Paleozoico y
discordantemente el Cretáceo inferior subaflorando en el área (cuencas morfoestructurales
de Ucayali y Acre), y que su distribución, y extensión estuvieron controladas por los eventos
o fases tectónicas pre-mesozoicas descritas en el Capítulo VI.

Probablemente como resultado de la Tectónica Nevadiana  y post-erosión, emergen
altos importantes como es en nuestra área el Borde Suroriental Alto de Contaya conocido
como paleo-Alto de Sheshea, Alto del Sira (al oeste) y Alto de Fitzcarrald (al sur) que
definieron la geometría de la cuenca cretácica.

Una leve discordancia angular entre las formaciones del Cretáceo inferior, sobre
unidades pre-cretáceas (Formación Ene) indican un largo hiatus (no deposición) entre el
Pérmico y Cretáceo; salvo algunos remanentes del Grupo Mitu existen en la cuenca Ucayali,
(pozo Tamaya, al oeste) en algunas depresiones formadas durante la tectónica Tardihercínica.

A fines del Neocomiano superior se depositan los sedimentos del Grupo Oriente
(encontrados en subsuelo y aflorante hacia el norte en la Sierra de Moa), inicialmente con
facies fluviátiles de areniscas (Fm. Cushabatay), y luego al acentuarse la subsidencia se da
una trangresión marina donde  se depositan lutitas y areniscas (Fm. Raya), para luego
producirse la regresión donde se restablecen los ambientes continentales depositándose las
areniscas de la Fm. Agua Caliente.

Durante el Coniaciano-Santoniano ocurre la transgresión marina depositándose los
sedimentos de la Formación Chonta, y en el Santoniano superior ocurre la primera fase de
deformación del Ciclo Andino , ocurriendo un levantamiento general y cambio de la
sedimentación marina a continental, depositándose las areniscas de la Formación Vivian,
observándose una leve discordancia en el tope de la Formación Chonta.

Posiblemente asociado a una caída global del nivel del mar, durante el Maestrichtiano
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superior se produce una leve discordancia; donde se depositan las capas rojas continentales 

de la Formación Y ahuarango hasta el Eoceno inferior. Esta secuencia presenta sus mayores 

grosores en la faja subandina disminuyendo gradualmente hacia el borde oriental. 

En el Eoceno superior se produce un evento compresivo más importante (Tectónica 

Incaica) que produce reactivación del Alto del Sira al oeste con subsidencia en la faja 

subandina depositándose la Formación Pozo. 

El levantamiento progresivo se produce en el Oligoceno-Plioceno con aporte de 

sedimentos del lado occidental levantado, la depositación de capas rojas de la Formación 

Chambira, y la Formación Ipururo. 

Le sigue en el Mioceno la Fase Tectónica Quechua (dividida en tres fases) que 

continua hasta el Plioceno, siendo la Fase 3 la principal responsable de la estructuración 

observada en la Faja subandina y el Llano Amazónico. 

El levantamiento continua en el Plio-Pleistoceno y producto de la erosión se depositan 

los sedimentos aluviales pleistocénicos; y en el Cuaternario reciente depósitos aluviales y 

fluviales. 
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