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RESUMEN 

El area de Puerto Napo, cuya Geologia a escala 1:50.000 es el objeto de 

este trabajo de tesis, se encuentra ubicada en parte sobre el flanco 

oriental de la Cordillera Real y en parte sobre el aerre Sur del 

Levantamiento Napo, cubriendo una superfide aproximada de 500 

kil6metros cuadrados. 

La metodologla seguida he la adoptada por la Direcci6n General de 

Geologia y Minas en su Proyecto de Levantamiento de la Carta 

Geol6gica Nadonal a escala 1:100.000. 

En la zona de estudio afloran rocas intrusivas de edad jurhsica y rocas 

sedimentarias de edades cretlicea, terciaria y maternaria, que han sido 

agrupadas en trece unidades litoestratigrhficas. La descripci6n de estas 

formaciones y el estudio de las geofonnas y cambios estructurales 

producidos, penniten reconsh-uir la historia geol6gica del hrea. Estas 

formadones, regionalmente esh constituyendo cuatro unidades 

geotect6nicas: el Flanco Este de la Cordillera Real, la Zona de Ernpuje 

de la Cordillera Real., el Levantamiento Napo y el Flanco Este de la 

Cordillera Oriental. 

Importantes indicios de minerales me~cos y no metlilicos heron 

detectados en el kea, 10s cuales merecen ser investigados a corto plazo, 

la geologia presentada en este trabajo puede servir para realizar obras 

de infraestructura con miras a1 raaonal aprovechamiento de 10s 

recursos. 



vii 

INDICE GENERAL 

RESUMEN 

INDICE GENERAL 

INDICE DE FIGURAS 

JNDICE DE APENDICES 

INDICE DE MAPAS 

INTRODUCCION 

Objetivo del trabajo 

Trabajos anteriores 

Metodo de trabajo 

CAPITULO I 

GENERALIDADES FISICO - GEOGRAFICAS 

1 .I. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA 

1.2. WAS DE ACCEso 

1.3. CLIMA, VEGETACION Y FAUNA 

1.4. GEOGRAFIA ECONOMICA 

cAPITUIX> I1 

GEOLOGIA REGIONAL 

vi 

vii 

X 

xi 

xii 

2.1 NATURALEZA Y DISTRlBUCION DE LOS PRINCIPALES 

SISTEMAS, SSERIES 0 FORMACIONES DE ROCA 26 

2.2. ESTRUCTURAS REGIONALES PRINCIPALES 29 

2.3. HISTORIA GEOLOGICA REGIONAL 32 



viii 

CAPITULO I11 

GEOLOGIA LOCAL 

3.1. GEOMORFOLOGIA 

3.1.1. Interpre tacibn Fotogeolbgica 

3.2. ESTRATIGRAFIA 

3.2.1. Espesor y agrupamiento de la mencia estratigrafica 

3.2.2. Descripcibn sistdtica de las formndones 

presentes en el Brea: 

ROCAS INTRUSIVAS 

FORMACION MISAHUALLI 

FORMACION HOLLIN 

FORMACION NAP0 

FORMACION TENA 

FORMACION TMJYACU 

FORMACION CHALCANA 

FORMACION ARAJUNO 

FORMACION CHAMBIRA 

FORMACION MERA 

DEPO!3ITOS DE TERRAZAS ALUVIALFS 

DEE'O!3ITOS LAHARITiCOS 

DEE'O!3ITOS ALUVIALFS 

3.3. PETROGRAFIA 

3.4. ESTRUCTURAS 

3.4.1. Descripcibn de las tendendas e inkmeladones de 

los prinapales rasgos tectbnicos 



3.4.2. DIscordancias 

3.4.3. Pleganrientos 

3.4.4. Fallas 

3.5 GEOLOGIA ECONOMICA 

ARCILLAS 

ASFALTO 

CALIZA 

CARBON 

COBRE Y SULFUR05 METALICOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

MINERALIS RADIOACTIVOS 

OR0 

ROCAS ORNAMENTALES 

C~NCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRA FIA 



INDICE DE FIGURAS 

1 Ubicacibn de 10s cuadrllngulos de Levantamien 

Geol6gic0, escala 1:100.000, segb la Direccibn 

General de Geologia y Minas 

2 Indice de Hojas Adyacentes 

3. Diagrama de Flujo de la Metodologia utilizada para 

el Levantamiento Geolbgico de la Hoja de herto 

Napo, escala 1:50.000 



INDICE DE APENDICES 

APENDICE A: 

FOTOGRAFLAS DE LOS AFLORAMIENT- DE LAS 

UNlDADES DE ROCA ESTUDWDAS 



INDICE DE MAPAS 

LAMINA N" 1: MAPA DE UBICACI~N 

LAMINA W 2: INDICE DE FOTOGRAFIAS AEREAS 

LAMINA No 3: MAPA GEOLOGIC0 Y PERFILE GEOLOGICOS 

LAMINA No 4: MAPA DE AVANCE DE TRABAJO DE CAMP0 Y 

RUTAS GEOLOGICAS SEGUDAS 



INTRODUCCION 

1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

El presente trabajo dc tesis pretende cubrir la fase de conocimiento 

de la geologia a escala 1:50.000 de un Area de nuestro pals, con 

miras a la dotaci6n de la infraestructura y a1 aprovechamiento de 

10s recursos naturales, siendo 10s prinapales objetivos espedficos 

. , 10s siguien tes: 

a) Estudio geol6gico de la Hoja de Puerto Nap a escala 150.000 

como parte integrante de la Cuenca Oriental y parte del Flanco 
r 

Subandino de la Cordillera Real. 

b) Reconocimiento de las formaciones rocosas existentes, asi corn 

la desaipd6n de su litologia. 

c) Estudio de 10s principles ambientes de depositaci6n, asi como 

tarnbih de fen6menos diastr6ficos y vokcAnicos, que han 

ocwrido en la zona. 



d) Establedmientu ' de la distribud6n y orientad6n de las 

principales estructuras geol6gicas y la iduenaa que tuvo la 

orogenia anciina en la formad6n de las mismas, asi como 

tambih en la acumulaa6n de hidrocarbur<#; y minerales 

existentes en el Area de estudio. 

e) Somero estudio e inventario de yacimientos e indicios de 

minerales tanto meUc05 como no metillicos y sus 

posibilidades de aprovechamiento. 

2. TRABAJOS ANTERIORES 

La regi6n oriental ecuatoriana ha sido estudiada por varios 

ge6logos extranjcros que han visitado nuestro pais y 

p~cipalmente por las compdas que han realizado exploradones 

a lo largo de nuestra lustoria ptrolera. 

Wasson y Sinclair cstuciiaron los afloramientos del rio Misahualli 

I 

en 1.927 que corresponden a las actuales formaclones Misahualli y 

Hollin. 



Los geblogos de la Compa~ Shell realimron en 10s ailos 1.940 a 
I 

1.950 10s estuclios geol6gicos mils importantes, a1 momento, en la 

zona submontafiosa oriental. Entre 10s principales esth Kappeler, 

Hess, Baygelaar entre otros. Goldschmid recopil6 estos trabajos en 

s11 obra The Nupo Uplifi (El Levarrtamienio Napo), su mapa a escala 

1:500.000 ha sido la mejor referencia para trabajos posteriores. 

Posteriormente, en el afio 1.953, H. J. Tschopp realiza una 

descripdbn de las formadones que conforman la Cordillera Nap 

Galeras en su reporte Oil Exploration in the Orierrt of Ecuador 
1 

(En y lorncihr dr Petrdleo en el Orierrte Ecuatoriuno). Estudios 

posteriores han sido realizados a1 Este del 4rea de investigacibn, 

sienpe con nliras a la exploraci6n del petrbleo. 

Actualrnente CEPE (Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana), 

esth realizando trabajos exploratorios en una extensa zona, a1 Norte 

del Area objeto de tste estudio, con la finalidad de detectar v 

eva l uar 1'1 presencid de crudo pesado, existiendo la posibilidad de 

que la Corporacibn realice algunas perforadones, las mismas que 
I 



semirhn en el futuro para ampliar ah mhs el conocimiento de la 

geologia expuesta em este trabajo. 

Finalmente cabe menaonar que la Direcci6n General de Geologia y 

Minas program6 para el periodo 1.981 - 1.982, el levantamiento 

geol6gico de la Hoja de Tena (hoja geol6gica No 102, ver Figura No 

I), dentro del Proyecto de Levantamiento Geol6gico de la Carta 

Geol6gica Naaonal, escala 1:100.000, la misma que esta conformada 

por cuatro hojas a escala 1:&.000, una de las cuales es la Hoja de 

Puerto Napo (ver Figura No 2), tema del presente trabajo de tesis, 

realizado gracias a que el autor viene prestilndo sus servicios en 

ciicha deyendencin v a1 haber sido designado integrante del grupo 

cte dos geOlogos, eticargado de trabajar en esh h ja. 

3. hlETODO DE TRABAJO 

Para la realizaci6n de este trabajo se sigui6 de una rnanera 

sislcmil tica la melodologla que a continuaa6n se describe: 

En primer lugar se recopilaron y estudiaron algunos de los trabajos 

geol6gicos existentes sobre el Oriente Ecuatoriano, con la finalidad 
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de tener una idea anticipada sobre la geologla regional 

principalmente, procediCndose luego a obtener las fotografia aCreas 

de la zona, asi conlo tambi&n 10s mipas planim&trico y topogrAfico 

a escala 1:50.000 del Area de Puerto Nap, dtados pr el Institute 

y ? 

Ceogrrifico Militar. \ 

Unit vez analizado y seleccionado el material fotogrhfico y 

cartogrhfico, se proceciib a la interyretacvi6n fotogcol6gict~ 

preliminar, es dec-ir a la separaci6n de las ciiferentes unidacles 

litol6gjc.a~ v principles rasgos tect6nicos, utilizando un 

estereoscopio dc c~spejos Hilger Watts de fabricaci6n inglesa. Con 

10s rdsgos geol6giccis trazados directamente en las fotografias se 

elat~r6 un map fotogeol6gico prewar, utilizando para ello el 

. apuato denominado Zoom Transfer Scope, csta inforrnacibn fuc 

transferida a una carta censal, escala 1:50.000, sobre este mapa se 

estudiaron y trazdron las rutas geol6gicas a seguirse pr carreteras, 

rios y senderos en el trabajo de verificaa6n de camp. 

Las cornprobadones de camp se efectuarondurante seis salidas, de 

19 &as cada ma, con la finalidad de describir lo ds 

detdllaclamente posihle 10s afloramientos encontrados a lo largo dc 



las rutas geolhgicas previamente trazadas (ver Lamina No 4). Esta 

fasc se la realiz6 por carreteras utilizando un vehiculo tipo Jeep, por 

alpnos 130s navegables como el Nap utilizando canoa a motor y 

una pan parte por caminos y senderos a pie, requirihdose en 

algu~os casos la construccihn de picas por 10s nativos que sirvieron 

El sibdente paso fue la revisi6n y correcci6n del mapa 

fotogeol6gico preliminar, haciendo uso de las comprobaciones de 

campo y de 10s resultados de los anhlisis petrogrhficos realizados 

en 10s laboratorios de la D.G.G.M. Finalmente se elabor6 y colore6 

el nupa geol6gico definitive, tomando ya como base la Hoja 

Topogriifica de Puerto Nap, recientemente publicada, escala 

. 1:50.000, asi como tambih 3 perfiles geol6gicos, la respectiva 

leyenda y simbologia geolhgicas y la explicaci6n de la geologia. la 

misma que se describe en el presente trabajo (ver Umina No 3). 

En el ciiagrama de flujo de la Figura No 3 se muestra un resumen de 

la metodologia sepida por el autor para-la realizaci6n de este 

trabajo de tesis. 
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GENERALIDADES FISICkGEOGRAFICAS 
1 

1.1. LOCALIZAClON GEOGRAFICA DEL AREA ., 

La Hojil de Pucrto Nityo est4 comprendida entre los meridianos 77" 

45' v 78" 00' de longitud Oeste, y los paralelos 01" O(Y y 01" 1(Y de 

ldtitud Sur, abc?n.a una Area aproximada de 500 kilbnletros 

r.uaciritdos (ver Lilruuna No 1). 

La zona se encwentra locs\lizada en las estribaciones orientales de la 

Cordillera Real, prtenece s la ~ro;inda de Napo y se ubica a1 Sur 

de su capital, Tena. 

1.2. VIAS DE ACCESO 

El acceso a la zona de estudio se &J puede hacer por dos vfas 

terrestres principales: Quito - Baeza - Tena - Puerto Nap y Quito - 

Ambato - Baflos - Puyo - herto Nap. 
I 



La ciudad de Tena, adyacente a la zona, psee una pista de 

a terri~aje para avionetas y helichpteros. 

En eJ drea existen albrunos caminos vednales carrozables: Puerto 

Napo hacia Puerto Misahualll, y Tena - Nap - Talag - Rfo 

Jatunyacu. Tambih existen algunos caminos y senderos de corta 

longitud. 

El rio Napo permite la navegacih fluvial en pequeftas canoas a 

motor fuera de borda, en su cutso medio e inferior. 

1.3. CLIILIA, VEGETACION Y FAUNA 

El clima de la zona es variable en relacidn con su altura, subtropical 

- hiunedo en la parte mas baja del Area y frfo andino en la zona de 

la Cordillera Real, con temperaturas que fluctfian entre 10s 25 "C y 

10s 14 "C, respectivamente. 
I 

7 

Let pluviosidad de la zona es casi prmanentemente ah, los per;odo,s 

sesos yrolongados llamados z~eraniUos no duran miis de dos 



semanas, la precipjtudhn anual en Puerto Napo varia entre 10s 

3.000 v 5.000 -1. 

La vegetadhn corresponde a tres sub-pisos climAticos: L1 seh 

rzr~tiirzn que estB cntre las altitudes de 1.500 y 2.000 ms.n.a, donde 

se encuentra una variedad de arbustos y Brboles, La selva suhzndinn 

rntt-nlredicr que se encuenlra entre 10s 800 y 1.500 ns.n.n, donde se 

hallan variedades de maderaa y La Llanura con alturas entre los 500 

y 800 ms.n.a, constituye una densa faja forestal llamada selva que 

asimismo contiene una variedad de &boles gigantescos de maderas 

La fauna es de ipal forrna variada y abundante, tipica de zonas 

selvi4 ticas. 

El area se encuentra escasamente pbblada, siendo la Parroquia de 

herb Napo cl principal centro. poldado, sigui6ndole en 

in~prtnnda Carlos Julio Arnwemena Tola, Pano y Talag. 



Las principales actividades de la gente son: la agricultura, son 

propicias la ganaderia, el comerdo, la construca6n, la artesania, la 

cam, la pesca, el turismo y la minerfa. 



GEOLOGIA REGIONAL 

2.1. NATURALEZA Y DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES 

SISTEMAS, SERIES 0 FORMACIONES DE ROCA 

El Area estudiada esta situada parcialmente en la wna 

subandina, es decir en las estribaaones orientales de la 

Cordillera Real y tambih en lo que se conoce como el 

Levarlfarniento Napo, cuyo eje pasa por el volch Sumaco y abarca 

desde la Corciillera de Lumbaqui a1 Norte, profundizhdose a1 

Sur, en la Deyresidn Pastaw, hasta la pblaa6n de Carlos Julio 

Arosemena T. El rio N& es considerado como el Mte en 

superficie entre el Levantamiento Nap y la Depresi6n Pastaza. 

La subcuenca del rio Nap esta conformada por rocas volcanicas, 

in trusivas, seditnen tarias @rincipalmente) y me tamhficas, que 

descansan sobre rocas metambrficas prechbricas pertenedentes 

a1 Escudo Guaynnis y que no aflorhn en la regi6n. 



Rocas metam6rficas de Edad Mesozoica se encuentran a1 Norte 

de la Cuenca, & las cercanias de Baeza. btas rocas fueron 

estudiadas yor R. Trow, quien diferencib dos unidades: La 

Formacidn Cuyuja, que aflora entre Papallacta y Baeza, compuesta 

principalmen te por esquistos leucocrA ticos, esquis tos verdes, 

metavolcanitas y, en menor escala, filitas grafitosas y 

ortogneises; y la Fomacidn Baeza que esta distribuida en el 

Graben de Cosanga, con una tendencia general NESO, constituida 

por metagrauvacas, metavolcanitas, cuaratas, pizarras rojas y 

mitrrnol, que a veces contiene fauna f6si.l. Ge6logos de CEPE y de 

la D.G.G.M. consideran que estas rocas pertenecen o son 

correlacionables a las formaciones mesozoicas Misahualll: Hollin, 

Nap y Tena, en vista de que consenran sus caracteristicas 
/ 

primarias, a pesar de haber sdrido un metarnorho incipiente. 

A1 Sur y a1 Este de 'la subcuenca, se hallan ampliamente 

distribuidas rocas sedimentarias pertenecientes a formaciones 

que van desde el Jur~sico hasta el Reciente. 

Localmente se considera como basamento de la subsuenca a la 

Forniu~iciri Misuhuulli, compuesta de rocas volchicas del Jurhsico 



y que afloran junto a1 Batolito de Abituguu-Guamayos y en el 

fondo de 10s enchonados que forman los rios Hollin, Jondachi, 

A4isahua.U y otros de menor importancia. Sobre esta formaci6n 

descansan las rocas sedimentarias de las formaciones Hollh, 

Nupo y Tena, las mismas que ailoran al Norte y al centro de la 

subcuenca y que esun suprayaadas por las formaciones 

terciarias Tiyuyacu, Chalcatta, Arajuno y Chambira, las mismas que 

tienen sus afloramientos pfinapales a1 Sur y Sureste de la 

subcuenca. Finalmente, sobre esta formadones descansan 10s 

sedimentos del Plio-Cuaternario de la Fomacidn Mera y de 10s 

dep6sitos de terrazas y aluviales, 10s que onuren al Sureste de la 

subcuenca y junto a 10s rfos prindpales. 

/ 

Rocas plut6nicas de naturaleza y textura granitica se hallan al 

Oeste del Area, conformando el Batolito de Abitap-Guacamayos, 

este cuerpo de gandes dimemiones se extiende desde Rfo Negro 

a1 Sur hasta las inmediaciones de Cosanga en el Norte. 

f 

Rocas volcilnicas de edad reciente se encuentran ampliamente 

distribuidas en 6l Norte de la subcuenca, cubriendo a las 

formaciones ds antiguas ubicadas en los alrededores del volcAn 



Sumaco y cerro Pan de Azficar, las mismas que estan 

constituidas por lavas, piroclastos y ceniza de composia6n 

/ 
andesitica-basAltica. La arnplia dishibud6n y espesor de estas 

rocas, sugiere la ocurrencia de alp09 flujos extrusivos 

desarrollados en el Area. 

2.2. ESTRUCTURAS REGIONALES PRINCIPALES 

Regionalmente, el Aaea del presente estudio forma parte de la 

cadena de cuencas marginales ubicadas entre la Cordillera de los 

Audes y el Escudo Suhericano, que se extiende desde Venezuela a1 

Norte hasta Bolivia al Sur. Las prinapales estructuras 

a. El Flanco Esfe de la Cordilkrh Real, constituido por rocas 

metam6rficas de edad paleozoica, fuertemente plegadas y 

falladas, cuya presenda influyd notablemate en la tectbnica 

global del Area subandina. 

b. Lu Zona Je Empuie de la Cordille~ Real, es una franja ubicada 

J 

a1 Este de la Cordillera, la misma que ha sido afectada pol 10s / 



esfuexzos tect6nicos de mayor intensidad. Aqui se encuentran 

las mayores fallas inversas regionales paralelas a la Cordillera, 

las que probablemente han sido 10s conductos para el flujo 

mgmhtico que dio lugar a la formaa6n del htolito de Abitagua- 

Guacamayos, a las rocas de la Fomacidn Misahualli y a park de 

las rocas que constituyen el volcanismo reciente. Dentro de esta 

zona se han formado estructuras, entre las que se pueden 

mmaonar el Batolito de Abitagzuz-Guamayos al Sur, el Horst de 

Borja y el Graben de Cosanga al Norte. 

c. El Domo Anticlinal de Napo y la Cordillera de Galeras, de , 
aproximadamente 150 kil6metros de longitud y 50 kil6metros de 

I 

ancho (denominado Napo tlplijt por Tschopp, 1.953). La 

estmctura estil lirnitada al Norte por el rlo Aguarico y al Sur por 
I 

el rio Napo, el eje del dchw tiene una direca6n NNE-SSO y pasa 

por el cr8 ter del volcdn' Sumaco (3.900 ns.n.n), siendo esta la 

cota mils alta de la .midad. Haaa el Sur, la estructura se 
I 

profundiza en direca6n de la Depresidtt Paataza, y al parecer 

contintia en profundidad en la Subcuenu del Pasfaza. El Dmo 

Anticlinal Napo se profundiza tambih haaa el Oeste m direca6n 

a la Zonu dr Et~tyuje formando un sinclinal, denominado Sinclinal 



I 

Subundiinoo; en cambio el flanco Este tlene buzamientos suaves, 

per0 conforme se acerca a la ruptura produada por el empuje de 

la Cordillera Galeras se presentan buzamientos fuertes y en la 

zona misma de la falla principal de esta cordillera, denominada 

localmente Fallu Guleras, puede tener inclusive buzamientos 

verticales inversos. A1 Oeste de esta falla se han formado adehs 
I 

una serie de estructuras anticlinales como Guataracu, Galeras, 

Vuano y Oglan, paralelos a la estructura prinapal. 

d. El Flunco Este de lu Cordillera Galeras, ubicado al Este de la 

Frrllu Galeras mencionada anteriormente. En esta estructura, la 

base del CretAaco se profundiza rapidamente hacia el Este en 

forma escalonada en direcd6n del eje de la cuenca teraaria, 

llegando aproximadamente a 3.000 metros de profundidad, este 

flanco esta atravesado por numerosas fallas inversas y normales 

de direcadn Norte-Sur y de desplazamiento vertical 

considerable, como en el caso de la Falla Guleras, donde el labio 

oriental esta hundido unos 700 metros con rehci6n al labio 
/ 

ocadental, dato obtenido de la perforad6n del pozo Oglan I. 



Tomando en considerad611 este marco geol6gico regional, se 

puede establecer que la Hoja de Puerto Napo, objeto de este 

trabajo de tesis, se ubica en su mayor parte sobre el derre Sur del 

hmtamiento Napo y parcialmente sobre la Zona de Empuje de la 

Cordillera Real. 

23. HISTORIA GEOLOGICA REGIONAL 

La historia geolbgica de la zma no es posible atin reconstruirla en 

su totalidad, por carecer de 10s elemkntos suficientes para poder 

hacer un andlisis dehllado de fades, variacibn de espesores, etc. Sin 

embargo, en base a1 trahajo realizado en esta tesis y a la bibliografia 

existente, se puede bosquejar en teminos generales 10s fen6menos 

y procesos geolbgicos que ha experimentado esta bea, hasta dar 

lugar a la actual estructura y configurad6n existentes. 

Las rocas metam6rficas del Flanw Este de la Cordillera Red son las 

ds antiguas presentes en la regibn, probablemente Paleozoicas y 

que han sido deformadas por la Orogenia Preandina. 

Posteriormente a estas rocas no se han encontrado afloramientos del 

TriAsico, ni del Jurdsico inferidr-medio. Durante el Jur4sico superior 



I 

es probable la ocurrenda de erupciones volcanicas que originaron a 

la Fonnalidn Misahiiallz' y en el Oeste se inici6 la format3611 de 10s 

Andes, separando a1 mismo tiempo las aguas del mar Lihsico 

oriental, el cual fue aislado poco a poco del mar occidental (actual 

oceano Padfico). Este mar, que cubrid la Cuenca Oriental, fue en 

este period0 completamente desplazado por las erupciones 

volciinicas hacia el Sur. Posterionnente la orogenia del Jurhsico 

superior pleg6 un tanto a estas lavas para dar lugar a1 iniao de la 

confomci6n de la Cordillera Oriental, luego de este perlodo 

ocurri6 la erosi6n, peneplanizaa6n y ligera subsidencia de la 

/ 

Durante el Crethcico se depositaron grandes volhenes de arena 

saced sobre las rocas meteorizadas y erosionadas de la Fomacidn 

Misahualli, estos sedimentos estan qwacterizados por la ausencia de 

fauna fhsil, ademhs el hecho de que 10s granos estan redondeados y 

bien clasificados inciica que la fuente de estos sedimentos estuvo 

considerablemenle lejana, estos estratos de arena se conocen 

actualmente como Fomacion Hollr'n. 



Durante el Aptiense, un desierto de arena cubre la zona subandina 

producihdose una lenta subsidencia, la misma que es compensada 

con la depositacidn de sediment- tip arena y por el lento ascenso 

inicial de la Cordillera Real. 

En este tiempo se produce la irrupd6n de las aguas del mar, 
/ 

originando una transgresibn marina y depositandose lentes 

ardosos que se 10s encuentra en la parte superior de la Formacidn 

Hollin. 

Posteriormente la cuenca se profundiza y se depositan importantes 

voliunenes de arenas, calizas y lutitas intercaladas, en un ambiente 
I 

netamente marino, con abundante fauna y materia orgllnica, dando 
I / 

lugur a la Fomacidn Napo. A comienzos del Maestrichtense se 

producen levantamientos y posterior erosi6n de parte del miembro 

superior de la Fonnacidn Nu@, en algunos lugares hacia el Norte 

incluso desaparece totalmente este miembro. 

A finales del Maestichtense se produce una gradual regresi6n 

marina, a consemencia de lo cud la Subcuenca del Nap se 

continentaliza, simulheamente se'.reactiva la formaa6n de la 



Cormera Oriental de 10s Andes. En concordancia con lo anterior, 

se produce un cambio de fades progresivo en la sedimentad6n que 
I 

pas6 a ser de tip0 continental, aunque en algunos lugares subsisti6 

este ambiente se denositan las limolitas v areniscas hasales de la 

este amhi~nt~ CP dpnmitan lac lirnnlitac tr aretriccac ~OEII~=E AD 1- 



las yrincipales fases de la Orogenia Andina. Este regimen tect6nico- 

magmiitico continu? hash el Plioceno, lo cual indica que el 

anlbiente de depositaci6n es de regimen geosinclinal de tip 

molhsico. 

La depositaci6n de estos materiales provenientes de los Andes, hace 

que la subcuenca entre en un perlodo de lenta subsidencia 

compensada por el aporte de dichos sedimentos, siendo la 

velocidad de levantamiento mayor que la de depositacih, 

formhdose sin embargo grand= espesora de rocas continentales: 

conglomerados, areniscas,' limolitas y arcillas agrupadas en las 

formaciones Chalcana, Arajuno y Cham bira, deposi tadas entre el 

Oligoceno y el Mioceno superior. En eete lapso 10s Andes contin6an 

ascendiendo y sigue su actividad tect6nica, es dech las fallas , tanto 

de la cordillera como de la subcuenca, son reactivadas 

peri6dicamente. En el Eoceno medio y en el Oligoceno, capas de 

yeso heron depositadas, lo que kdica la edstenaa de un dima 

9, 

iirido y la presencia de aguas marinas; en carnbio, las rocas 

depositadas en el Mioceno mdio contienem restos vegetilles, lo que 

indica el predominio de un clima htimedo-tropical. 



I 

El miembro superior de la Fomacidn Chmnbira, tennina de 

depositarse a inidos del Plioceno. Este miembro se forma con el 

aporte de sedimentos de origen volciinico y fluviales de 

granulometria pesa, que indica una reactivaa6n tect6nica y 

ma@tica que influye directamente en la conformaa6n actual de la 

Estructura Napo, la misma que posteriormente sufri6 algunos 

cambios menores. Las evidendas geol6gicas indican que en el 

Plioceno medio se prodyeron dos zonas de ruptura de tip 

cabalgante, una de las males se ubica a1 Oeste del Domo Anticlinal 

Nupo, limitando al intrusive. Adeds, pzos exploratorios, indican 

1 

la existencia de fallas inversas menores paralelas a la falla prinapal 

/ 

de la cordillera. Esta actividad tect6nica tambitin afect6 al Batdito de 

Abifugw-Guacmnayos, fracturhndolo fuertemente y levantandolo aun 

mils, para conformar la actual cordillera de Guacamayos. 

La actividad tectbnica sigui6 hash el Cuatemario, es decir que la 

es tr uc tura principal con tinu6 levantiindose y erosionhdose en este 

periodo, adeds la 'activid,ad volchca es del tip andesitico y 

tefritico, tipico del periodo post-oroghico de la actividad volcilnica 

inicial. Este levantamiento y erosih dio lugar a la depositacih de 

10s sedimentos de la Fomacidn Mera, prinapalmente al Sur del rio 



Napo en donde la subsidencia fue mayor. A fines del Pleistoceno, 

comienzan a formarse ya las primeras terrazas aluviales con el 

material de acarreo de 10s prinapales rios. Simultheamente, pox el 

crater del volch Sumaco y pqr algunas fisuras se produjeron aclos 

eruptivos explosivos, que dieron lugar al aporte de materiales 

pirodiisticos, acompmados de vapor de agua, provocando la 

formacibn de torrenciales precipitadones pluviales sobre el vol& 

originando los grandes fly- laharftico~ que se encuentran entre 

este volciln y el rio Napo. 

Finalmente, durante el Holoceno se produce la formaci6n de 10s 
I 

extensos dep6sitos aluviales del 140 Napo y otros rios menores, con 

clastos provenientes principalmente de la Cordillera Real y la de 

Guacamayos, en donde ocurren importantes cantidades de 0x0, que 

tiene su origen seguramente en k faja m&un6rfics de la Cordillera 

Real. 



,/ 
GEOLOGIA LOCAL 

3.1. GEOMORFOLOGIA 

El Area en estudio puede ditridirse geomorfol6gicamente en cuatro 

zonas diferentes, a saber: 

1. Zona d.e m on tu ifas con cmstas a bnrptas, comprendida entre los 
I 

1.500 y 2.000 metros sobte el nivel del mar, relaaonada con rocas 

2. Zona de colinas altas 5 medias, con crestas agudas y 
'1 ' 

redondeadas, coqendida entre loe 1.000 y 1.500 metros sobre 

el nivel del mar, reladonada am rocas pluthicas y 

sedimentarias m8s redentee die las formadones &chias 
.<'\ I\ 

Tiyuyacu, Chaluna, Arajuno, ~hanbk,~ MM~. 
f 



3. Zonn de colinas bajas alargadas, mesetas de relieve ondulado 1 

con colinas redondeadas y planiaes, cuyas alturas varian entre 

los 600 y 1.000 metros sobre el aivel del mar, relacionada con 

rocas sedimentarias aetilcicas, texciarias y cuaternarias de las 

fmaciones NN~, Tena, Tiyuyucu, Chalurtu, Arajuno, Chmzbiru y 

A1 Imt . 

4. Zonu de krruzrrs y llanuras aluviales, conformada por zonas 

planas que se hallan junto a1 cauce de los rios principales, cuyas 

alturas flucttian entre 10s 500 y 600 metros sobre el nivel del mar, 

constituidos por sedimentos de terrazas y aluviales recientes. 

3.1.1 Interpretacibn Fotogeolbgica 

a. Material Fotogeol6gico: 

Para la daboraci6n del mapa fotogeol6gico preliminar se 

utiliz6 la carta censal de Tena escala 1:50.000, editada por 

el lnstituto Geografico Milltar (LGM). Adeds 

fotografias a&eas de escala71:M).Q00, procesadas por el 

I.G.M., las cuales estan distribuidas en las siguientes 



heas dc &.do con direcci6n Norte-Sur (ver Lhmina No 

2). 

LINEA DE VUELO FOTOS No 

5 2417 - 2420 

6 2450 - 2447 

7 2472 - 2469 

8 2495 - 2498 

Adicionalmente se utilizaron las Mgenes Landsat de 

Pastaza de escala 1:250.000, en banda 6 y 7, tambih 

elaboradas por el I.G.M. 

b. Caractensticas fotogeolbgicas de las unidades 

litol6gicas: 

Las caracteristicas fotogeol6gicas de las unidades 

litoI6gicas que afloran en el Area descritas de acuerdo a 

I 

la edad son: -, 



Rocas platbnfcae de la Cordillera de Abftagua 

~uc~cutnuym: Tono gris medio a gris daro; texturir 

gruesa y rugosa; drenaje persistente de patr6n 

subparalelo a subdgndritico, demo, secci6n del valle en 

"V' aguda. / 

Son rocas de muy alta resistencia a la erosi6n; 

es tra lificaci6n ausen te, dbclasamien to en varias 

liirecriones y en Plta densidak contactos bien marcados 

v persistentes; forma mont&s con aestas agudas; 

tienen yna cobertura , superficial moclerada, con 

1 

vegetaci6n muy densa y aumcia de cultivos. 

Formacion Napo: Tono gris medio a gris claro; textura 

gruesa y dispareja; drenaje interrumpido por fen6meno 

de karst, de pa trbn an6md0, densidad alta, seca6n ..del 
. ,I 

valle en "U". I 
I 

: 

Son rocas de ~resistenda moderada a k erosi6n, 

estra tificaci6n masiva, de aptitud subhorizontal, 

diaclasamiento &si ausente; contactos interrumpidos, 



forma colinas redondeadas y mesetas onduladas; con una 
/ 

cubierta superficial moderada; vegetaci6n muy densa en 

manclias, f~ecuentemente cultivada. 

Forrrttxibn Tena: Tono pis a gris clilro; textura suave y 

lanosa; ~irenaje casi ausente, de patr6n an6mal0, y dc 

baja densidad; sa-ci6n del valle en "V". 

I 

Son rocas de baja resistenaa a la erosi6n; bien 

estratificada con aptitud sub-horizontal, ausenaa de 

diaclasamiento; contactos interrumpidos; forma mesetas 

onduladas con colinas redondeadas. Tiene una cubierta 

superficial moderada, vegetaci6n densa y en manchas, 

frecuentemente cultivada. 

Fomacion Ti yuyacu: Tono gris oscuroT a gris medio; 

texhua pesa y rugosa; drenaje persistente, de patrbn 

denclritico a subparalelo, de alta densidad, con secu6n 
I 

de valle en "V' aguda. ? 

4, 

/ 

.. 
I 



Son rocas de alta resistencia a la erosi6n; estratificaci6n 

msiva, de aptitud subhorizontal. diaclasamiento 

ausente; contactos bien marcados y continuos; forma 

colinas alargadas con aestas agudas. Tiene una / 

cobertura superficial muy delgada; vegetad6n densa a 

moderada, escasatnente cultivada. 

Fontrucibtr Chalcana: Tono gris a gris medio; textura 

rugosa a suave fina; drenaje persistente de patr6n 

subdenchftico de densidad media; secci6n del valle en 

Son rocas de resistencia a la erosi6n de moderada a baja; 

es tra tificad6n &&a, con ap titud horizontal, ausencia 

de diadasamiento; contactos interrumpidos e inciertos; 
f 2 

forma colinas alargadas de mediana altura; tienen una 

cubierta superficial moderada; con . vegetadh 
I, 



Fomracf6n Arajuno: Tono gris medio; textura dispareja y 

gruesa; drenaje persistente, de patr6n subdendritico a 
/I 

subparalelo, densidad media, seca6n del valle en "V'. 

Son rocas de resistenaa moderada a ah, estratificaa6n 

masiva, de aptitud subhorizontal, ausenaa de 

diadasamiento, contactos inciertos e interrumpidos; 

form colinas alargadas con crestas redondeadas; time 

urn cobertura superficial moderada y delgada y 

vegeLid6n densa; comhmente cultivada. 

Fomuci6n Chambfra: Tono gris medio a gris claro; 

textura ntgosa y pareja, drenaje persistente, de patr6n 

dendritico de densidad media, secdbn del valle en "V" 

aguda. 
3, 

Son rocas de alta resistencia a la erosibn; con 

estratificaa6n subhorizontal masiva; diaclasamiento 

ausente, contados indertoe e hterrumpidos. Forma 

/ 
mesetas onduladas; time un recubrimiento superficial 

. . 

moderado, vegetad6n densa; frecumtemente cultivada. 

I 



FomndBn Mera: Tono gris medio a gris claro; textura 

rugosa y pareja; drenaje persistente de patrbn dendritico 

de alta densidad; sd6n del vde en "U". 

Son rocas de alta resistenda a la erosi6n ,con 

estratificaci6n masiva de aptitud subhorizontal. ausenda 

de diaclasamiento; contactos algo inaertos; forma 

mesetas onddadas, con colinas redondeadas. Tiene una 

cobertura superficial moderada con densa vegetaci6n en 

manchas; intensamente cultivada. 

Dephsitos de terrazas y aluviales: Tono gris daro a 
I 

daro; textura suave y fina, ausenda de drenaje 

superficial. 

?*j 

Son rocas de muy baja resistenda a la erosih, 

estratificacibn masiva, ausencia de diaclasamiento; 
I 

contactos bien aiarcados yqxmistentes; forma llamuas 

planas y vegas junto a 10s rlos prinapales. Tiene trna 



cobertura superficial gruesa, densa vegetaci6n en 

manchas; in tensamente dtivada. 
I 

3.2.1. Espesor y appamiento de la secuencia eshatiptfica 

La cobertura de una gruesa capa de suelo y sedimentos 

cuaternarios de ceniza volcsnica y flujos de lodo, asi 
1 

como tambih la presencia de ma densa vegetaa6n en 

tda el Area, clifidtan en el camp la observaa6n de 

parhetros necesarios para la determinaadn de la 

potenda real de las diferentes mencias sedimentarias. 

9 

Sin embargo, perforaciones realizadas en ma amplia 

zona del Oriente para la exploradbn petrolera, permiten 
t 

obtener espesores localizados, se ha encontrado que estos 

.. . 
son variables, aumentando hada el Sur de la subcuenca. 

Los espesores estimados de qada wdad aflorante en la 
,/' 

zona se mendonan ds adelante en la descripci6n de las 
-c 1 

t 
5 

I* 
-,> 



formadones. El espesor total de la crtenca alcanza a 

3.000 metros en el Area de estudio. 

Con relaci6n a1 agrupamiento de la secuencia 

estratigrilfica, en la zona se encuentran rocas volcitnicas 

/ 

de la Fonnucio'rr &lisaltuulli del Juritsico Superior que 

cmstituyen el basamento de la cuenca y que no aflora en 

el hrea de estuciio. Siptiendo con la secuencia, se 

.encuentran las formaciones sedimentarias c~etiidcas: 

Hollirr, Nrp y Tenu, las misnis que se conforman de 

arenis~~~s, calizas, lutitas y arcillas. Estas fomciones 

afloran en 'la parte Noreste del -Area a excepci6n de la 

Fonmciiilr Hollin que aflora a1 Este, fuera de la Hoja, y 

L 

yacen sobre la Fomcidn Misahualll: Tambit% afloran en 

eJ Area las rocas sedimentarias de edad Teraaria, de las 

.$ 

formaciones: Tiyidyacu, Chalcann, A rajuno y Chambira, que 

consis ten princiyahente de conglomerados, areniscas, 

areniscas conglomerii ticas, limoli tas y arcillas, se 
I 

encuentran ubicadas en la pahe cdtral y Sur de la wna. 

Sedimentos de edad Cuaternaria de la Fomacidn Mera, 

depbitos de terrazas, depbsitos lahatiticos, flujos de 

t 



lodo frio, ceniza volcdnica y dep6si 10s a1 uviales, afloran 

dentro del Area y yacen indistintamente sobre 

Finalmente cabe menaonar como una unidad aparte las 

rocas plut6nicas del Jurasico Superior de la Cordillera 

Subandina que afloran a1 Oeste e intruyen a las 

formaciones sedimentarias (ver Lgmina No 3). 

3.2.2. Descripci6n sistemiitica de las Formaciones pmsentes 

La columna estratigrefica de esta parte de la regibn 
,/ 

oriental ecuatoriana estA 'constituida por unidades que . 

van desde el Jurhsico Superior al Reciente. Se encuentran 

rocss intrusivas del Jurhsico, rocas volcAnicas de la 

Fomucidrz ill del Jurhsico Superior, rocas 

sedinlcntarias que datan desde el CreMcico hash el 

Reciente y finalmehte ceniza y flujos de lodo volc8nicos 

I 

reaentes. A continuaci6n se' describen de una rnanera 

sistemd tica las unidades presentes en el 4rea investigada. , 



ROCAS lGNEAS INTRUSIVAS (GRANITO DE 

ABITAG UA-GUACAMAYOS) (G) 

A1 Oeslc dt. 1'1 Hoja aflora un graluto que form yarte de 

longitud v 12 kilbmetros de ancho, que se extiende desde 

las im~e&hiones de Cosanga en el Norte, hasta el Sur 

de Ho Negro, en el Sur. Ver fotografia No 1, 2 y 3 

(Apbndice A). 

Se trata de un 

tex tura tipica; 

6 

granito de color rosado, de grano peso, 
4 

10s minerales principales son: feldespato 

potitsico, plagiocfasa, miaoclina, cuarw, biotita y 

hornblenda; y como minerales secmdarias esth 

minerales opacos y clorita. 

El graiuto se encuentra cortado por diques Bados de 

aplita y adamellita; 

metros de espesor. 

y diques badticos de hasta 15 
r. 1 . - / 



Buenas expsici~nes dei este granito se encuentran en el 

rio Jatunyacu, ce!rca de la desembocadura del rio 

Huaysayacu, donde se presenta bastante duo y fresco 

con fracturas y diaclasas ortogonales que tienen la 

siguiente direcdbn e inclinad6n: 

DIRECCION INCLINACION 

En cuanto a 10s contactog con las rocas encajantes Cstog 

son fallados y la nutyoria de las fdas cabalgan hacia .el 

No se han detectadp aureolas de netamorfiamo termal 

de contacto. 

La fase magmatica y la intnrsibn inicial eon 

sinorogCnicas y posterior al plegamiento de la Cordillera 



Cardinal Norandina, asdada a una edad pre-Tiyuyacu 

(Oligocene). A1 parecer el inbrusivo fue pate de la 

fuente de acarreo de 10s cantos rodados del miembro 

inferior de la Fomcio'n Tiyuyacu. 

La edad del granito ha sido deterrninada en 175 5 5 

millones de aflos (K/Ar-biotita) (Herbert, 1.977), lo que 

sugiere pertenecer a1 Jurtisico Medio (Hall y Cde, 1.981). 

Este intrusivo se lo pude correlacionar en Colombia con 

el Batolito ile hgui del Judsico Tardio, que dora a lo 

largo drl pie oriental de la Cordillera Central de 

Colombia. 

FORMACION MISAHUALLI (J-KM) 

Gerieru li Ju ties: Las rocas volcWcas de esta fmci6n 

heron descritas por primera vez por Wasson y Sinclair 

en 1.927, como basaltos y tobas Misahuallf (Misahualli 



basalts and tuffs). Posteriormemte Goldschmid en 1.941 

riio a1 conjunto el nombre de Fomucio'n Mimhudli. 

Esta formaci6n no aflora en el Area rnapeada, sin 

embargo se la describe aqui por considexar que es el 

basamento de la subcuenca del Nap, el afloramiento 

ds cercano se ubica a unos 15 kil6metros a1 Este de la 

ciudad de Tena en el curso inferior del rio Misahualli. 

Lit 01 ogfa: Esta formaci6n consiste principalmente de 

basaltos amigdaloides vitreos de color pardo oscuro, 

traquitas fels6firas e ignimbritas de color rosado, tobas 

deleniticas de color verdoso y rosado, interestratificadas 

con sehen tos dekf ticos. 

Relacibti estra tigrdfka y contactos: Esta unidad se la 

considera base de la columna estratigrdfica depositada 
I 

en esta subcuenca; yace discordantemente sobre las 

areniscas y lutitas rojas de',la Formacio'n CIuryiza y estA en 
I 

contacto discordante tiimbien con las areniscas 

supray acentes de la Formucidn Holfin, 



Edad, cormlacfbn y origen. Carece de fbsiles, per0 por su 
/ 

posici6n estratigradica se la ha datado como JurAsico 

Superior hasta Cretaaco inferior. 

Una muestra de un pozo profundo en el oriente dio una 
:, 

edad raciiom&.rica de 132 millones de aflos (K/Ar) (P. 

Espin en Hall y Calle, 1.981). 

Las rocas de esta formaa6n se presentan diaclasadas, 

alteradas y erosionadas en los lugares donde aflora, 

fuera del Area de estudio y constituye el nftcleo del 

anticlinal Napo. Su espesor se estims mayor a 280 

metros. 

Esta formaci6n es correlacionada con las series Coca y 

Jondachi dedtas por Colony y Sinclair en 1.932 a1 

Norte y Noroeste, respectivamente. En Colombia es 

correlaaonable con la Fomcidn Suldziia de la cuenca 

media y alta del rio Magdalena (Arreaza et al, 1.980). 
/ 



Su origen es principalmente volc~co continental, 

suba6reo. La naturaleza qufmica similar de estas rocas 

con el Batolito de Abitugua-Guacamayos sugiere que son 

comagmAticos, habiendo los volcAnicos seguido a las 

etapas intrusivas (Hall y Calle, 1.981). 

FORMACION HOLLIN (KH) 

Generulidudes: Esta unidad fue descrita por primera vez 

en 1.927 por 10s ge6logos Wasson y Sinclair como 

Arenisca Holh. En 1.953 Tschopp describe como 

Formation Hollh a 10s afloramientos del rio Misahualli, 15 

ki16metrosl a1 Este de la ciudad de Tena, este 

afloramiento queda fuera del Area de estudio, se lo 

describe aqui para una mejor mprensi6n de la geologia 

regional e historia. 

Lftologiu: La Formhcidn Hdlih esta conforpl~lda en su 

parte basal por lutitas y limolitas cornpadas alternadas 

con capas de arenisca cuarzosa de color blanco, de grano 



Siguiendo la secuencia se encuentran bancos de areniscas 

cuarzosas de color blanco amarillento, de pano peso a 

fino, trx tura sacaroide, ocasionalmente lirnpias y bien 

clasificadas, a veces masivas o con estratificaci6n 

cruzada, mostrando huellas de olectje, 10s granos son 

subredondeados y subangulares. Entre las capas de 

arenisca de la parte superior se intercalan capas de 

lutitas grises, laminadas, midceas y de fractura astillosa. 

Las rocas de esta formci6n estan falladas, diaclasadas y 

superficialmente alteradas por la oxidaci6n de la pirita. 

En un afloramiento en el curso inferior del rio Misahualli 

se encuentra una capa de carb6n de un metro de espesor, 

limitado por lutitas carbnosas y como roca de caja 

bancos de arena pertenmientee a la parte media de la 

formaci6n, este carb6n presenta abundante ceniza, algo 1 

de pirita y n6ddos de' Ambar (resina fW), en la 

actualidad se estan realizando estudios para determinar 



la extensi6n, calidad y posible explotaci6n de este 
, 

recurso. 

En la parte superior las areniscas estan impregnadas dt. 

asfalto, en general esta formaci6n constituye la roca 

almacenadora de petr6leo en el Oriente Ecuatoriano. 

Atnbknte de sedimentad6n: El origen de h Fomacibn 

Hollin es continental y en park marino, fue depositah en 

la linea de costa de un mar transgresivo. 

ReladBn estratigrdPca y contactos: Ocupa el segundo 

lugar en la columna estratigrtlfica y descansa en 1 

discordancia angular sobre las rocas volcanicas de la 

Formaciciti Misuhualll'; el contact0 con la suprayacente 

Fomacicir~ Nqo es concordante y esta marcado yor la 

presencia dc un harizonte de arenisca glauconitica. 

Edad, espesor y correlaciorres: No se han encontrado 

f6siles guias en esta formaabn, tan solo abundantes 

restos de plantas, su dad ha sido determinada pr 



anhlisis palinol6gicos como Aptiense-Albense, que 

corresponde a1 Cretacico Inferior. 

El espesor promedio en el Area es de 200 metros. 

Estas rocas se correlacionan con rocas identicas 
' ,. P 

encontradas en el rio Holh de donde proviene el 

nombre de esta formaci6n y en Colombia con la 

Formucidn bubalfos de igupl litologia y edad que aflora 'en 

la cuenca ah y media del rio Magdalena, descritas por 

Corrigan en 1.967. 

primer09 en estudiar rocas de esta unidad corn calizaa y 

lutitas Napo. En 1.945 Tschopp describe corn Formacwn 

Nap a 10s aflorahientos ubicados en las cercanlns de 

Puerto Napo, lugar donde se encuentra el afloramiento 

tipico de esta un&l.ad y dd cud deriva su nombre. Ver 
1 

fotografia No 4 (Ap4ndice A). 



Ublcacibn y dna dk distrlbudbn: El conjunto de rocas , 
calcAreas de la Fomacidn Napo afloran en la parte Noreste 

del Area de estudio, abarcando una extensi6n 

aproximada de 25 Km2, lo pue constituye el 4.88% del 

total del Area mapeada. Otros afloramientos se 1ocitri;zan 

en las carreleras Tena-Puerto Napo, Puerto Nap-Puerto 

Misahualli y en el rio Shinquipino, afluente del Napo. 

Litologicr: Esta unidad es fundamentalmente calchrea, se 

caracteriza por la prese&a de abundante fauna fhsil, lo 

ma1 ha permitido que su dad sea bien determinada (ver 

fotografia No 21, Aphdice A). 
I 

En considerad6n a la abundante presenda de calizas en 

su parte media,' Tschopp en 1.953 dividi6 a esta 

formaci6n en tres miembros. A continuad6n y de 

acuerdo con Tschopp se presenta esta divisibn ocurrente 

en el Area investigada: 



Napo Itlfedor: Este miembro esta constituido por 

areniscas, lutitas y calizas hterestratikadas dclicamente 

emtre si. 

Las rocas predominantes son areniscas cuarzosas 

glaucodticas de color verde, de grano medio a fino, las 

lutitas son calcheas, gris owmas, risibles y ricas en 

materia orghica, y las chs presentan textura 

bidstica de coloraa6n &. Todas estas rocas estan 

imyregnadas de hidrocarburos en mayor o menor grado. 

Nupo Medio: Predominio de calizas masivas de color 

gris oscuro, contiene bancos de lumaquelas formando 

horizontes de hasta 3 metros de potencia, es 

caracteristica de este miembro la presenaa de lentes de 

chert de hasta 15 centimetros, &as calizas esun 

intercaladas con alpas .capas delgadas de lutitas 

r 

negras. 

Nap0 Supedor: La's 

son principalmente 

rocas que conforman este miembro 

lutitas negras y duras, adW se 



encwentran interesbatificados horizontes dech6tricos de 

calizas gris oscuras con algunos fbsiles, una caracteristica 

especial de este miembro es el de ser considerado como 

rocas generadoras del petr6leo en el oriente, por su 

origen orgilnico. 

Attr bien te de sedimen tad 6n: Considerando su litologia, 

variedad de fauna f6sil y materia orghica, se infiere que 

esta formaci6n se deposit6 en un mar transgresivo, de 

alli su carlcter calcheo, la presenda de lentes u 

horizontes de chert en 'el miembro medio sugiere un 

ambiente de aguas someras. 

Relaci6n estratigdficu y contactus: El contacto con la 

infrayacente Fomtaadn Hollfn es concordante y existe una , 

discordancia erosional con la suprayacente Formacio'n 

Ttwa. 

Las rocas de la Fomraddtl :Nap0 se hailan formando parte 

del anticlinal Nap y se presentan failadas, basculadas, 

parcialmente alteradas y erosionadas. 
I 



Edad, espesor y correlaciones: La dad de esta unidad ha 

sido determinada en base a la presencia de 36 gheros de 

moluscos, con 56 especies que estan repartidos entre el , 
Albense y el Coniacense, que corresponde a1 Cretacico 

medicKrets5aco superior. , . 

La formacibn tiene un espesor variable, por cuanto el 

rnien~bro superior se encuentra erosionado, en la zona de 

estudio es de 500 metros. 

I 

Rocas de esta misma formaa6n afloran en el do 

MisahuaU, do HOW al. Norte y en la Cordillera de 

Cutud y rio Top al Sur del ilrea. En Colombia son 

correlacionables con las rdcas de las Formaciones b'illetu y 
b I 

Guadalupe, de igual litdogfa y edad, ubicadas en la 

cuenca alta y media del rfo Magdalena. 

FORMACION TENA (K-PCT) 



Genera lf dudes: Los primeros afloramientos de esta 

unidad heron descritos en 1.939 por Kappeler y en 1.944 

por Tschopp em 10s alrededores de la ciudad de Tena, de 

donde se deriva el nombre de esta formad6n. 

El afloramiento tipico se encuentra localizado a 3 

kil6metros a1 Sur de Puerto Nap, en el talud de la 

carretera Puerto NapPuyo. (Ver fotografIas No 5, 6, 7, 

8 y 9, Apiindice A). 

Ubfcacibn y dwa & dfstrfbucibn: Ocupa la parte / 

Nororiental de la zona trabajada, a1 Sur y Este de Puerto 

Nap y tambien en 10s alrededores de Pano, alcanzando 

un Area de aproxima~ente 34 ~m? reyresenta el 

6.84% del Area. 

Litologiu: la base se enmentra areniscas calciireas, 

conglomer6ticas y de grano grueso de color gris verdoso 

en capas de dos a tres metros de espesor, presenta 

adeds localmen te es tratificaci6n a-uzada. 



/ 

En la parte media predominan arcillas abigamadas de 

colores pardo rojizo, rojo daro, ptirpura y verdoso, el 

color rojo predomina en las superficies descubiertas y 10s 

colores pirrpura y verde se encuentran en profundidad, 

estas arcillas a veces se presentan msivas y a veces 

estratificadas en capas centi.rn4ticas y decim&ricas. 

La parte superior se caracteriza por la presencia de fades 
t t 

arenosas y de algunos conglomerados. 

Ambiente de sedimenfacf cim: La composia6n litol6gica y 

la presencia de ciektos fbiles, indican que esta formaa6n 

se deposit6 en un apbiente marino de agua salobre en la 

base, y continental de agua duke, con una ligera 

transgresi6n m- en la parte superior. 

Reladcin esfratfgrdfica y contactos: Lae rocas de esta 

formaah se encuentran depositadas discordantemente 
/ 

sobre la Fomucidn Nupo, Con la suprayacente Formacidn 
, % 

1 ) 1. 

Tiyuyucu, el contact0 esta rnarcado pr un cambio brusco 



de litologia y la existencia de una 

angular. 

ligera discordancia 

FORMACION TIMJYACU (E+) 

Genera lidt~&s: Hess en 1.939 da el nombre de Fonnacidn 

Tiyuyacu por primera vez a 10s afloramientos ubicados a 

8 kilbmetros a1 Sureste de Puerto Nap, en la Quebrada 

,/ 
Tiyuyacu, de la cud torna su nombre. 

Los dfloramientos representatives del hrea se hallan 5 

kilbmetros a1 Sur de Puerto Nap y en el rio UchucuUn 

en la via en construcci6n Tena-Salcedo. Ver fotografias 

No 8,9,10,11 y 12 (Aphdice A). 

unidad se hallan repartidas en la parte Nor-central y 

central-Este de la zona de estudio, cubriendo 

aproximadamente 75 ~m2, que representan el 14,65% del 

total del Area. I 



Litologfa: Las rocas agrupadas en esta formad6n son 

conglomerados, areniscas conglomerh ticas, areniscas, 

limolitas y ardolitas. 

Los conglomerados predominan en la base de la 1 

forrnacibn, Cstos son de grano mdo a grueso, con 
(? ' 

clastos de hash 10 centimetros de didmetro, 

principalrnente de cuarzo lechoso y chert, de bien 

redondeados a subredondeados y de bien a ma1 

clasificados, englobados en una matriz arenosa de 

colores pardo rojizo, cafC rojizo y cafe amarillento, estas 
I 

rocas forman bancos de 4 a 6 metros de potencia. 

La secuenda contintla hada arriba con intercalaciones de 

areniscas conglomerhticas y areniscas de grano peso a 

fino, con estratificad6n auzada, los granos de estas 

rocas son de cuarzo, chert y en wt mMmo porcentaje se 

encuentran frapentos de rocas prinapalmente 

parte superior de la formaa6n existen conglornerados de 



color gris claro intercalados con areniscas de grano fino, 

cerrando de esta manera la secuencia presente en el Area, 

sin embargo hada el Este de h cuenca la granulometcia 

disrninuye notabl-te a limos y arcillas 

prinapalmente, alcanzando espesores de hasta 500 

metros. 

Ambiente di sedimentadbn: Esta uniclad fue depositada 
/ 

en un ambiente fluvio-lacustre de agua dulce y en parte 

agua salobre, lo cual corresponde a un ambiente 

continental tip mol&ico, 10s materiales que la 

compnen provienen de la erosih de las rocas 

metan16rficas de la Cordillera Real. 

I 

Relcrcf cirr estru tfgrdftca y contactos: Esta unidad 

descansa discor;dantemente sobre la Fomcidn Tena, el 

contacto con la suprayacente Fonnaddn Chalana es 

En el hrea de estudio, esta formaci6n se encuentra en 

parte fallada, baseulada, alterada y erosionada. 



Edad, espesor y cornladones: La ausenda de fWes 

guias dificulta su dataah Sin embargo la presenda de 

unos pcos foramniferos en la base ubican a esta 

formaa6n en el Eoceno-Oligocene. El espesor promedio 

en la zona es de 250 metros. . t 
/ 

La Fonnucidn Tiyuyacu tambih aflora al Norte en el rio 

Coca, do Aguarico y a1 Este de Archidona. En Colombia 
1 , , 

es correladonabie con la Formacidn Gualandny de la 

misma edad y litologia, descrita por Corrigan en 1.967, 

en la Cuenca alta y media del rio Magdalena. 

I 

Genera lidades: 

es tudiadas por 

Us rocas de esta formctd6n fum 

primera vez en 1.939, por .Hess, en la 
I 

Quebrada Chalc& al &wstc de herto Nap, fuera 

del Area. 



El afloramiento representative en el &ea de esta midad 

se halla a1 Sur de Puerto Nap, en las cercanias del 

caserio Apuya. Ver fotografias No 13 y 14 (Aphdice A). 

Ubicacibn y awa de distribucidtr: Las rocas de esta 
/ 

unidad se encuentran repartidas en la park intermedia 

del Area, sobre el derre Sur del Anticlinal Nap, ocupando 

aproximadamente 45 W, que represents el 8,79% del 

total del Area investigada. 

Litologiu: Consiste en areniscas abigarradas de pano 
I 

media a fino en bmcos de algunos metros de espesor; de 

limolitas, arcillas limosas y arcillolitas tambien 

abigarradas, miciiceas con vetillas esporhdicas de yeso, 

hacen el todo de la formaa6n. Capas de ardllas 

bentoni ticas ocurren en la parte superior. 

Ambiente de sedimentadbn: El ambiente de depositacih 
I 

de esta formaa6n'fue continental, de agua duke, la 

presencia esporhdica de yeso sugiere una pequaa 

incursi6n de agua +lobre. 



Relaciciri estratigrdfica y contactos: El contacto de esta 

formaa6n con la Mayacente Tiyuyacu es transiaonal 

gradual y estA suprayadda por la Fomacidn Arajuno 

igualmente con un contacto transiaonal. Los estratos 

esh en una posfia6n subhorizontal a horizontal,, ge 
! '..i 

presentan poco erosionadas y meteorizadas. 

Edad, espesor y cornladones: En 1.956 Tschopp 

determinb la existencia de 8 especies de Amobuculites, 2 / 

especies de Haylophrmoidee y otrd forafnniferos, estos 

f6siles corresponden a1 Oligoceno. 

'8 

El espesor de esta formaa6n es variable, aurnentarido 

hacia el Sur, en dl Area investigada la potemcia promedio 

ha sido deterrninada en 800 metros. 

Rocas de esta misma formacicln afloran en el rio Arajuno, 
I 

a1 Este y fuera del Brea, &bit% han sido encontradas en 

el pozo Tiputini. En colombia se cmeladona con la 



Fonnuc7icill Gualurzday Superior de igual litologia y edad, 

ubicada en la cuenca media y alta del do Magdalena. 

FORMACION AR.&UNO (MA) 

Generaliduhs: Fue descrita por pfimera vez en 1.939 por 

Hess en el cutso del rlo Arajuno, de dude toma su 

nombre, 10s afloramientos representatives de esta 

formci6n se encuentran' localizados al Sur del 4rea 

investigada en el lecho y paredes de los rfos Ansu y 

Pumayacu, cerca de la poblaa6n de Carlos Julio 

Arosenwna Tola. Ver fotogtafias No 15 y 16 (Ap&dice 

U6fcucfbri y area de distribudbn: Se encuentra ubicada 

a1 Sur y Sureste de la zona de estudio, ocupa un Brea 

I 

aproximada de 95 Km2, que constituye el 1835% de la 

Litalogta: Debido a su pan espesor, Tschopp (1.956) 

dividi6 a esta unidad en tres miembros que son: Inferior, 



Medic, !p Su prior, 10s rnismos que wurren en lil zona de 

investi~;,~c.icin v que a conlinuadOn se dettiUi111: 

Iiol-~iblcnria,' presrnla estr,i tiliciti7ibn horizon tn1 , e 

inc4innda, con n6dulos calchreos e intercalaci6n de 

lcnt~s c~onglornerALicos de guijarrvs de cuarzo en un't 

nlilbiz areno-h~osa, ademSis ocurren esprBdtcos 

Miertibro Medio: Contiene arcillas de color rojo 

ptirpura y rosadas, micaceas y phsticas en la pd 

basal; hacia 'uriba las ardllas son mdticolores de 

prcdominante color rojizo, intercaladas en L7 park 

inlcrn~dia con varias capas de areniscas ~~ot~adii~ 

de color gris de earn me&, bien clasfficadas, 
i 

uuc~ceas, con brillo grnfitico y n6dulos Iin~mos, con 

vetilbs de y;?so espiuddas en el todo de este 
, 

llli(vl\brc). ' , 



Miembro Superior: Esth compuesto de areniscas 

grises y multicolores entre rojo y cafe rojizo, mic4ceos, / 

de grano peso a fino, mid clasificadas; lentes de 

conglonl.erados de cuarzo en nmtriz arenosn v lentcs 

arcillosos de color gris azulado y rojizo con abundant(% 

mi(-'r con brill0 grafitico, en el que ocurre ademiis ur.1 

espesor en donde hay vetillas de yirita como 

carncteristica. 

Atttbitvite de sedimeritucion: L3e acuerdo a su litologin se 

deduce que 10s miembros Inferior y Medio se 

depsitaron en un ambiente fluvio deltaico, mientras que 

el miembro Superior en un ambiente lagunar con &ma 

tropical- hbdo y con vegetaci6n exuberante. 

Relrciun estra f igrdfica y con factos: Esta unidad yace 

concordantemente sobre la Fornlacion Cldcana y =ti4 

suyrayacida concordantemente por la Fonnacidtt 

Chmrt  birr^, ambos con tac tos trwicionales. 



Las rocas de esta formaci6n estan en posici6n 

subhorizontal en el Area, adeds se hallan poco falladas, 

erosionadas y meteorizadas. 

Edad, espsor y cor~laciorsee: Debido a su ambiente de 

depositad6n8 esta formad6n carece de f6siles 

irnportantes, tan solo se encuentran restos de vegetnles y 

de materia orgdnica, su edad ha sido determinada como 

Mioceno, en base a su posici6n estratigiifica y por 

corrrlacioncs Ps trd tipp~ficas. 

El espcsor es variable, aumentando hacia el Sur, en el 
I 

Area investigadn se lo ha estimado em 1.000 metros 

aproxiniadamente. Esta unidad es equivalente a la 

Fomtrcicirr P,rstaztl Sup~rior (Curarny) en el Surorient~ del 

pais, y en Colombia con' la Fom~cidn Honrtr de igual 

litologla y edad, ubicada en la cuema alta y media del 

rio Magdalena, estttdiada br Corrigan en 1.%7. 

FORMACION CHAMBIRA (McH) 



Genercz lf dndes: La primera descriyci6n de las rocas de la 

Fomacidn Chmnbirn la realiz6 Haus en 1.940 en el rio 

Bohonaza a1 Sur del Area de estudio. 

El afloramiento representative localizado en el Area 

investigada se enmentra a 1 Ka a1 Sur del caserlo La 

,Serena, en la margen derecho del rio Jatunyacu. 

Ubicrrcidn y dmu tie distribud6n: Esta dad se halla a1 

Sur-Sureste de la zona estudiada, cxbriendo un Area dr 

35 h2, lo que represents el 6.84% del total de la Hoja. 

Li i ologitc Los afloramientos tlpicos encontrados en la 

zona permi ten dividir a esta formacibn en trcs miembros: 

Mietti1m Inferior: Estd compuesto por areniscas Be 

gram muy grueso a medio, de color gris, preseiita 

estm tificaci6n cruzada, se encuentran horizontes 

conglomerlticos, indidos de carb6n y materia 

orgAnica, adeds ardilae abigarradas por has 



intcrcdacicmes de lutilss verdosas p abundantes restos 

vq'lct"1cs. 

Miurrr bro Medic): EsM compuesto por areniscas 

cuarciticas de color gris, ma1 clasificadas, por 

conglomerados y microconglomerados de cuarzo y 

pedernal; por ardllas bentoniticas con impresiones de 

hojas ardllolitas limosas abigarradas, micilceas, 

grafiticas, cuarzosas, con presencia de magnetita. 

Mierrrbro Superior: EstA compuesto por sveniscas de 

color gris, ma1 decaonadas, con pequefios lentes de 
/ 

arr.as abigarradas y lignito; pr conglomerados con 

guijarros de rocas i&eas de 2 a 20 an. de diilmetro, 

adeinds guijarros de cuarzo v pedernal ma1 

sel~cc,ionados; pwos lentes arenosos con restos 

vegrtales, tro~&s silickcados y carbomsos. 

Ainbiurrlr ' lie 'seditrretrlucfbn: Por la litologia y 

disposici6n estructural de esta unidad se infiere que su 

ambiente de depsitacih fue fundamentalmente fluvial 



de curso alto y medio, es decir mchlsico de pie de monte, 

te~endo su origen en la Cordillera Real. 

Kelmicin estratigrdffca y coritnctm: El contacto es 

concordan te con la infrayacente Fomacidrr Amju no y 

discordante con la suprayacente Fomadn Mera. 

Las rocas de la Fomcidn Chambiru esth en posici6n 

subhorizontal en la zona de estudio y se encuentran 

me teorizadas y erosionadas. 

Edad, espsor y cornladones: No se han encontrado 

f6siles Mas, la dad ha sido determinada corno 
/ 

Mioceno-Pliocene por su pici6n estratigrafica y 

correlaciones geol6gicas. 

El espcsor esliaado de esta formacibn es dc 1.100 

metros. 

I 

Se correlariona con 10s afloramientos de esta misma 

formirdbn ubicacios en el rfo Bobonaza a1 Sureste y en 



Colombia con la Fomrrzcidtl Gigante de la misrna litologia 
I 

y edad, ubic-ada en la cuenca media del 130 Magdalena y 

estudiada For Corrigan en 1.%7. 

FORMACION MERA (PM) 

Genera lida des: Los primeroa afloramientos de e$ta 

unidad fueron estudiados por Tschopp (1.953), en las 

cercanias de Mera. En el Area de trabajo, los 

afloramientos represemtativoa estan ubicados a1 Sur del 

rio Jahmyacu sobre la margen derecha del rio Pibi. Ver 

fotografia No 17 (Ap4ndice A). 

Ubicacicirr y tireus de distrfbucidn: En esta zona, la 

I'oniititr'cir r ~ltleru sk amwntra res tringida a una pque Aa 

suprfid~ de 25 a1 Sur del rio Jatunyacu, represents 

el 4,8896 del total del Area mapeada. 

Litologi(z: Estd conformada por conglomerados 

pohfcticos, con 90% de clastos volc8nicos, y un minim0 

por~ent~~je de metam6rficos o intrusivos, englobados en 



,f 

una miltriz arenosa. Los clastos se presentan 

redond~ados en bancos que alcanzan 10s 15 metros de 

espesor, se cncuentran adds intercalaciones de bancos 

de areniscas tobikeas poco ccm~pactas, de color gris 

medio 'I oscuro de un espesor de 0,5 a 5 metros. 

Arrr biuri le' dc! sledirnert tacibrt: Las caracteristicas 

litol6gicas, el tamafio y forma de 10s clastos asi como su 

disposici6n estructural indican un ambiente continental, 

tip0 fluvial, forrnando terrazas aluviales, con materiales 

arrastrados por fuertes corrientes desde la cordillera en 

ascenso tect6nico y depositados en forma de conos de 

dey eccihn. 

Relacibn estratigrdfrca y contactosr Esta secuencia 

conglonwril tica se halla depositada en forma de abanicos, 

con varios niveles de terrazas escalonadas que 

descienden desde el borde de la Cordillera Real, hasta 
1 

unos 60 Km. a1 Este y Sureste y descansa sobre 



Edt~rl, espesor y correlacforres: No se ha encontrado 

fbsilcs pias, pro yor su psicibn estratigrilfica se la 

considera de edad Pliocene-Meistoceno. 

El espesor es variable, depenciiendo del nhero de 
1 

niveles de terrazas, para la zona de estudio el espesor 

promeciio se esth en 800 metros. 

Otros afloramientos de esta formaabn se hallan a1 Sur y 

Sureste de Santa Clara, en la pblaci6n de Mera. En 

Colombia es correlaaonada con la Formacidrr Mesa, de 

similar litologia y dad, y que aflora en la cuenca alta y 

media del rio Magdalena. 

DEPOSITOS DE TERRAZAS ALUVIALES (L ) 

/ 

Estos depbitos atribuidos al Holweno se encuentran 

rnedianamente distribuidos en las partes aleda~as a los 

rSos principales: Jatunyacu, Nap, Ansu, Pano, llocullln, 

Ila y otrw de menoT intprhncia, ocupan un Area 

aproxiruada de 45 ~rn2 (8.79% del total mapeado), estan 



constituidos por gravas, arenas, limos y depositados por 

aguas de crecidas torrendales sobre llanuras de 

inundacibn, las que fueron levantadas por movirnientos 

oroghicos durante el Holoceno y luego cortados por los 

mismos rlos, formihdose de esta manera los cauces 

actuales; estan cubdendo parcialmente formadones mts 

antiguas, su espesor alcanza ocasionalmente 11asta 50 

metros. 

/ 

DEPOSITOS LAHARITICOS ( Ih) 

Estos depbitos se los encuentra en la carretera Puerto 
- 1. 

Nup-Tena, a t@m 5 Km. al Noroeste de Puerto Napo. 

Ver lolografia No 18 (APQKLfce A). Consisten en k 

lnasa ca6tica de bloques de mas volciinicas en su mayor 

menor cantidad, el diametro de estos bloques es de hash 

2,50 metros y son angulares a subangulares, englobados 

en una maMz de ceniza y arena volutnica de color gris 

pardurn y stdcompacta. Este dep6sito volcano- 

sedimentario proviene del volch Sumaco situadoa a1 



Norte de la zona. Crecidas torrenciales que descendieron 

acelerida~nente por las laderas del volc8n, quebradas v 

rim, arrastraron consigo todo tip de materialcs flojos 

acun~ulitdos que encontraron a su paso, formando un 

flujo cfc lodo que luego sc deposit6 sobre 10s 

paleorelieyes de 10s flancos del volcdn y de las llanuras 

alediuim. Posteriormente estos depkitos sufrieron 10s 

proccscw de meteorizaci6n v erosi6n, quedanch 
I 

remanentes de 10s rnismos en las cercanias de 10s rios 

Tena v Misahualli, sobre terrazas antiguas y 

parcialmente sobre: formaciaee m& antiguas. 

La edad de estos dep6sitos se la ha inferido a1 Holoceno 

por su posia6n estratlgrAfica; de espesor variable, 

alcanzando hasta 20 me&. 

Se encuentran en los cauces y orillas de 10s rios 

principles como: Jatunyacu, Nap, Ansu. EsUn 

constituidos yor ma teriales poiisen6 ticos de tamaiic) 
1 



variable, es decir cantos rodados ma1 clasificados que 

fueron ~ransportados pr las crecidas torrenciales y 

depositados sobre Uanuras de inundacibn sobre 10s 

mismos cauces de estos rlos. El espesor de estos 

dep6sitos es variable, alcanzando pcas decenas de 

metros, se 10s ha ubicado en el Holocene. 

3.3. PET'ROGRAFIA 

La elaboradbn de las libinas delgadas y el anillisis / 

petrogrhfico de las mismas fueron realizados en el 

Laboratorio de Petrografia de la Direcabn General de 

Geologia y Minas. 

Los resulhdos de 10s andisis petrogrAficos permitieron 

obtener m1a ,descripcibn detallada de las muestras 

representativas de cada unidad litol6gica, lo cual sirvib 

junto con las observaciones de camp, para deducir la 

evoluci6n geo16gica del Area estudiada. 



A continuacibn se presentan las descripciones 

macrm6picas y microsc6picas de varias muestras de rocas 

present- en el Brea. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA N': NT-1 

DYECTO : TES I S 
1 

DESCRI PC ION MACROSCOPICA 
-- -- - - - - -p 

I> 

kca sedimentaria de origen quimico, de color gris, criptocristal ina bien consol i- I! 
da . 

- - --- 

COMPOS I C l ON M I IiERALOG I CA: 

HERALES PRINC I PALES : I 
Sil ice: 99% I 

~NERALES s ECUNDAR I os : I 
tuarzo Secunda r i o 

1 % I 
Oxidos de Hierro 
I 

JYERALES ACCESOR 10s: 

IXTURA: Criptocristal ina 

. 
[SCRIPCION MICROSCOPICA: 

$71 ice: Finogranular, pel itico. En sectores con Bxido de hierro 

SERVACIOEIES: Muestra tomada de aluvial del Rio Ansu, lugar donde se explota oro 

aluvial. 

ROCA : 
-- - - - - 

sca Sedimentaria I 
IORDENADAS : 

- 

Chert 

ANALlZADO POR: 
- - - 

mg: 77"4g1 19"W Lat :01 "0614711S 
-7. 1 Salo&n Brito V. 



ANAL l S 1 S PETROGRAF l CO 

MUESTRA 14%: NT'2 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

I plut6nica de color rosado, de grano grueso, con plagioclasa, hornblenda, feldes- 

I y cuarzo; p'resenta fracturamiento y meteorizacibn. 

COMPOSICION MINERALOGICA: 

RALES PRItKIPALES: 

ioclasa: 40% Feldespato: 15% 

blenda:402 Cuarzo :5% 
RALES S ECUNDAR I OS : 

RALES ACCESOR I OS : 

IIPCION MICROSCOPICA: 

ioc l asa: 

blenda. : 

spato : 

ZO 

Cristales tabulares de composici6n media, de 1.0 a 0.5 mm, presenta 

saussuritizaci6n. 

En cristales prismdticos de 1.0 a 0.4 mm., se observa un proceso de 

clori tizaci6n. 

Cristales anhedrales, presenta alteraci6n a minerales del grupo del 

caol in. 

Cristales anhedrales a subhedrales, de 0.6 a 0.2 mm., con extinci6n 

ondu 1 ada . 

,VACIONES: Muestra tomada de aluvial del Rio Ansu, lugar donde se explota oro 
aluvial. Muestra afectada por intemperismo. Este rodado tiene su 
origen probablemente en el Granito de Abitagua - Guacamayos. Ver 
La'mina 1. 

ROCA : 

lntrusiva Granod ior i ta 1 
ENADAS : ANALIZADO ?OR: 

: 77"4gt19"V Lat: 01"06'47"S Salohn Brito V. I 



LAMINA 1 - MUESTRA NT-2: 

Textura GranTtica, intercalaciones de diferentes minerales 

en Hornblenda. GRANODIORITA. Aumento 12.5X. 



ANAL l S l S PETROGRAF l CO 

MUESTRA N': NT-8 

ECTO : TES l S 

DESCR I PC l ON MACROSCOP I CA 

nglomerados de cantos de cuarzo blanco en un 95% y chert negro en un 5%. El tama- 
de 10s clastos es de hasta 10 cm, la matriz es arena'cea, de color violeta a gris, 

astos bi en cl as i f icados y redondeados . 

COMPOS l C ION M INERALOG I CA: 

arzo = 100% 

TURA : 
CLAST I CA 

CRl PC 

arzo: 

I ON M.I.CROSCOP I CA: 

Se presentan anhedrales, subhedrales, algunos redondeados, de un tamafio 

de 2.0 a 0.4 mn., con extinci6n ondulada por un posible tectonismo. 

Entre 10s bordes de algunos cristales se han desarrollado micas blancas 

(muscov i ta) . 

ERVACIONES: Esta muestra fue tomada en un afloramiento bien expuesto en el talud 
de la carretera y corresponde a la Formaci6n Tiyuyacu. 

SE : ROCA : 

ca Sedimentaria 11 Cong 1 ome rado Cua rzoso 

RDEIJADAS : AFJAL I ZADO POR : 

ng: 77"h7'21"\.1 Lat: 0l001!'1!5"S I I Salom6n Brito V. 



ANAL l S 1 S PETROGRAF I CO 

MUESTRA N2: PIT-18 

IECTO: TES I S 

DESCRIPC l ON MACROSCOP l CA 

ca sedimentaria de grano fino a medio, de color verde roj izo, a veces multicolor. 

tsenta n6dulos algo calc5reos de color caf6 roj izo. Medianamente compacta. 

COMPOS l C I ON F !I NERALOG I CA: 

FRALES PR I NC I PALES : 
erzo: 609 

cas : 30% 

ERALES SECUNDAR I OS : 

rbonatos 

idos, de Hierro 
ERALES ACCESOR 10s: 

TURA : 
CLAST I CA 

CRIPCION M ICROSCOPI CA: 

;rosc6picamente se trata de una roca porosa con cement0 basal, compuesta de micas 

I material pel it ico. 

pppp - 

RVAC IONES: La reni sca observada en af loramiento se encuentra intercalada con 
limolitas y arcillas abigarradas, 10s n6dulos son de 5 a 20 cm de 

didmetro. Esta roca pertenece a la Formaci6n Arajuno. 

E : ROCA : 

DENADAS : ANALIZADO POR: 

9 Sedimentaria 

I I Salombn Bri to V. I 

Arenisca micdcea I 



ANAL IS I S PETROGRAF l CO 

MUESTRA N2: IT-25 

LOYECTO: TESlS 

DESCRl PC l ON MACROSCOP l CA 

Roca sedimentaria arenosa-limosa de grano fino, de color gris-verdoso a claro, me- 

dianarnente compacta y meteorizada, bien laminada. 

COMPOS I C'l,ON MINERALOG I CA: 

IINERALES PRI NC I PALES: 
Cua rzo : 40% 

Carbona tos : 60% 

IINERALES SECUNDARI 0s: 

Plagioclasa no representativa 

IINERALES ACCESORI OS: 

'EXTURA : 
CLASTI CA 

IESCRI PC I ON MI CROSCOP I CA: 

Cua rzo 

Carbonatos: 

Los cristales son angulares, subhedrales y redondeados, de 0,3 a 0.06 

mm, de extinci6n ondulada. Alrededor de estos cuarzos primarios se - 
ha regenerado cuarzo de tip0 autiggnico. 

Principalmente de calcio, 6stos se encuentran en forma de cernento de 

10s granos de cuarzo. 

BSERVACIONES: La roca presenta cierto crado de porosidad. Los fel despatos se en- 

cuentran muy esporddicamente en la roca. Esta arenisca pertenece a 

la Formaci6n Tena. 

CLAS E : ROCA: 

Roca Sedimentaria Arenisca Calcdrea I 
COORDE!.IADAS : ANAL l ZADO PO R : 

1 Long: 77'47 ' 22"\d La t : 0 1 '02 ' 50"s Salom6n Brito V. 1 



AVAL I S IS PETROGRAF l CO 

MUESTRA N": llT-26B 

TO: TESIS. 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 
- -- 

I calcdrea fosilifera de color gris oscuro, de grano rnedio, 10s f6siles son prin - 

COMPOSICION MINERALOGICA: 
iRALES PRI NC I PALES : 1 
rbonatos : 99% 

:RALES SECUNDARI 0s: 
arzo 
ldespatos 1% 
wcon i t a 

iRALES ACCESOR I OS: 

'URA: B 1 OCLAST l CA 

RlPClON MICROSCOPICA: 

~bonatos: Los carbonatos primarios son peliticos y se encuentran ademds carbona- 

tos autig6nicos cristal 

Los otros rninerales que 

porddicamente en la ldrn 

zados que han rellenado cavidades y vetillas. 

componen el 1% se encuentran diserninados y es- 

na. 

RVACIONES: En aflorarniento la caliza se presenta en capas de 2 metros interes- 

tratificados con lutitas megras, estas rocas pertenecen a la Forrna- 

ci6n Napo. Ver ldrnina 2. 

E : ROCA: 

Salorn6n Brito V. 

a Sedirnentaria I Cal iza I 
IENADAS : ANAL I ZADO POR : 



- 

LAMINA 2 - MUESTRA NT-268: 

Caliza con microorganismos. Aumento 10X. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUES'TRA N=: NT-26~ 

RA: CALCAREN l TI CA 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

iza negra, de textura clsstica de grano fino, con f6siles, con impregnaciones 

asfalto y algo piritizada. 

COMPOSICION MINERALOGICA: 

IPCION MI.CROSCOPICA: 1 

IALES PR I NC I PALES : 

Ionatos : 100% 

,ALES SECUNDARI 0s: 

ALES ACCESORI 0s: 

onatos: Carbonato de calcio peliticos que se encuentran formando acumulacio- 

nes, dando una forrna de rnosaicos. I 

I 
i 

JACIONES: Roca de a1 ta porosidad perteneciente a la Formaci6n Napo (rnedio). 

Sedimentaria I 
ENADAS : 

ROCA: 

Cal iza Pel it ica 

ANAL I ZADO POR: 

ISalom6n Brito V. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA !I2: FIT-23 

0: TESIS 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

I fosilifera de color gris medio a claro, de grano medio, contiene macrof6si- 

COMPOSICION 
LES PR I NC I PALES : 

LES SECUNDARIOS: 
I 

,pates 1% 
mita 
LES ACCESOR I OS : 

A : 
BIOCLASTICA 

PC 1 ON M.I.CRQSCOP I CA: 

atos: Los carbonatos de calcio primaries son peliticos, existen ademds 

carbonatos autiginicos cristalizados rellenando las cavidades. 

Los minerales que componen el 1% restante estdn diseminados espo - 
rddicamente en la ldmina. 

\C I ONES : 

erteneciente a la Formaci6n Napo. Ver Ldmina 3. 

ROCA : 

edimentaria Cal iza orgdnica 

IADAS : ANALIZADO POR: 

77"115 '08"!~ Lat . 01 "01 '53"S Salom6n Brito V. 



LAMINA 3 - MUESTRA NT-28: 

Caliza orgbnica. Nicoles paralelos. Aumento 10X. 



A!IAL I S I S PETROGRAF l CO 

HUESTRA !I" ~IT-~QB 

DESCRl PC l ON MACROSCOP l CA 
t i 

)plut6nica de color gris claro, contiene feldespato, hornblenda y biotita prin- I 
/lrnente. La roca es de grano medio. I 

COMPOSICION MI!4ERALOGICA: 
WLES PR I NC I PACES : 

lioclasa: 453 

I 

ALES ACCESOR I US: 
ita: 15% 

0s : 5% 

IPCION MICROSCOPICA: 1 
ioclasa: Cristales tabulares de 1 a 0.5 mm., de composici6n media tip0 ande- 

s ina, a1 terados, algunos serici t izados, ot ros han fomrado carbonatos 
por el calcio absorvido de las plagioclasas; y en forrna de inclusi6n 
en las plagioclasas se observa epidota esporbdicarnente. 

blenda : Cristales prism5ticos de 1.5 a 0.5 mm., con inclusiones de minerales 
opacos. En 10s bordes de estos prismas se ha desarrolado biotita. 

i ta : Cristales tabulares o en forma de escamas de 0.5 a 0.1 mm., con in - 
clusiones de mineral opaco, fuertemente pleocroicas por ser muy ri- 
cos en Fe. En sectorer se encuentra formando mosaicos. 

1s : Los minerales opacos se encuentran incluidos tanto en hornblendas co 
mo en plagioclasas y diseminados en toda la la'mina. - I 

lAC~~y~S: Roca proven iente del bat01 i to de Ab i tagua - Guacamayos. Ver 

LSmina 4. 

ROCA : 

intrusiva 

77"57' 27"\.1 Lat : r) 1°06 '26"s 

Diorita 

Salorn6n Bri to V. 

I 
NADAS : ANAL l ZADO POR: 



LAMINA 4 - MUESTRA NT-38B: 

Alteraci6n de las Plagioclasas a Sericita y Epidota. Bio- 

tita reemplazando a Hornblenda y Opacos. Nicoles cruzados 

DIORITA. Aumento 2.5X.10. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA N% PIT-75 

DESCRl PC l ON MACROSCOPI CA 

bca sedirnentaria color caf6-rojizo, de grano rnedio a fino. Presenta concreciones 

I n6du 1 os ca lcd reos . 

COMPOSICION MINERALOGICA: 
2 

NERALES PRI NC I PALES : 
ua rzo : 110% 
arbonatos : 60% 

JERALES ACCESOR I OS : 

(TU RA : CLAST l CA 

~a rzo : Cristales angulares, subhedrales y redondeados, de 0.3 a 0.6 rnrn, de 

ext inci6n ondulada; junto a1 cuarzo se ha regenerado cuarzo aut ig6- 

nico. 

~rbonatos 

ag ioc 1 asa 

: Forman el cernento de 10s granos de cuarzo 

: Presente en la roca esporidicamente 

ERVACIONES: En aflorarniento estas areniscas de la Forrnaci6n Tena basal se encuen- 

tran bien estratificadas en caps de 1 a 3 metros de potencia. Ver 15 - 
rnina 5. 

jE: ROCA: 

ca Sedimentaria I I Aren isca Calcdrea I 
?DENADAS : ANALIZADO POR: 

ng: 77"52'05"\.1 Lat: 01 "01 '06'5 Salorn6n Brito V. 1 



- 

LAMINA 5 - MUESTRA NT 75: 

Aren i sca con cemen to carbondt ico. Roca porosa. Amen to - 
lox. 



ANAL l S I S PETROGRAFI CO 

MUESTRA N2: NT-81A 

DESCR I PC ION MACROSCOP I CA , 

intrusiva granit ica de color rosado, de grano medio a grueso, con plagioclasa, 

espato, hornblenda y a1 go de cuarzo, poco meteorizada y muy f racturada y d iacla - 
t 

COMPOSlClON MINERALOGICA: 

LES PRINCIPALES: 

40% 

RALES SECUNDAR I OS : s 
MLES ACCESORIOS: 
iblenda: 35% 

IRA: Granitica 

,IPC I ON MI CROSCOP I CA: 

lioclasa: Cristales tabulares de composicidn media de 0.9 a 0.4 mrn. La gran ma - 
yoria estgn saussuri t izados. 

lespato : Cristales anhedrales, completamente alterados a ninerales del grupo - I 
del caolin. 1 

1 
blenda : Cristales prismdticos de 1.0 a 0.11 mm., en proceso de alteracidn a 

clor i ta. 

: Se encuentran diseminados por toda la ldmina. I 

IAC I ONES: Roca pertenec iente a 1 Gran i to de Abi tagua-Guacamayos. Ver 1 dmina I 
6. i ; 

ROCA: 

lntrusiva Granod ior i ta J 

INADAS : AVAL I ZADO POR: 
- 

: 77"56'01"\5 Lat: 0l003' 13"s I I Salondn Brito V. 



LAMINA 6 - MUESTRA NT-81A 

Alteraci6n de 10s Feldespatos a minerales de Caolin y Horn - 
blenda a Clorita (~lori ta ma's obscura] . GRANODIORITA. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA N': NT-elB 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

! 
3 plutdnica de grano grueso, de color rosado, compuesta de feldespato, cuarzo, j 
jioclasa, biotita, presenta meteorizacidn superficial y estd algo fracturada. 

IRA : 
GRAM ITlCA 

COMPOSlClON MINERALOGICA: 

;IPCION MICROSCOPICA: ! 

ALES PRI NC I PALES : 

r zo : 45% 
lespatos: 35% 

51 
1-<a! 102 

ALES SECUNDAR I 0s: 

ALES ACCESOR I OS : 

tita: 5% 
:os : 5% 

r zo 

lespa tos : 

1 

I 

I 

Cristales subhedrales, presentan extincidn ondulada 

Cristales anhedrales, se observa en algunos un proceso de a1 teracidn 

a minerales del grupo caolrn. 

Cristales de forma tabular, sericitizados. 

Cristales tabulares con fuerte pleocroismo, presenta inclusiones de 

minerales opacos. - Lk .t 2 c\~&i ? 

Se encuentran diseminados en toda la ldmina 

NACIONES: Roca perteneciente a1 lntrusivo de Abitagua - 
G ua camayos . I 

. . . . ROCA : 

IENADAS : ANAL l ZADO POR: 

1: 77"56'01"\~1 Lat: 01°03' 13"S SaIom6n Brito V. 

- 

I lntrusiva Grani to 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA N': NT-140A 

DESCRIPCION NACROSCOPICA 

a plut6nica de color rosado-blanquecino, de grano grueso, con fenocristales de 

rzo, feldespato potdsico, biotita y plagioclasa. Algo fracturada y diclasada. 

i - 

COMPOSlClON HINERALOGICA: 
I 

%ALES PR I NC I PALES : 
ldespato potds ico: 40% 
arzo : 30% 

~ZO lot 1 ass : 15% 
%ALES SECUNDAR I OS : 

.RALES ACCESORIOS: 

at i to 

RlPClON MICROSCOPICA: I 

despato : Cristales anhedrales de 1 a 0.5 mn., algunos en proceso de alteraci6n 
a minerales del grupo del caolin, En 10s contactos entre minerales - 
de esta misma especie se observa un crecimiento secundario de1,mism- 
mineral. Los feldespatos son del tipo microclina y ortoclasa. 

rzo : Cristales subhedrales de 0.3 a 0.7 m. Algunos cristales con extin - 
cidn ondulada. 

gioclasa : Cristales tabulares de 0.2 a 0.5 mm., finamente maclados, sericitizq- 
cos, de composici6n 5cida de tip0 albita-oligoclasa. 

tita : Cristales tabulares de 1.5 a 0.5 rnm., con un fuerte pleocroismo, con- 
inclusiones de minerales opacos. Algunos cristales est5n en proceso- 
de cloritizaci6n. 

titoyopacos : Estos minerales accesorios se encuentran diseminados en toda la - 
ldmina esporddicarnente. 

LVACIONES: En la ldmina 7 se observan feldespatos, plagioclasas alteradas, con 
I 

biotita, con minerales opacos incluidos. 

Roca perteneciente a1 Batolito de Abitagua - Guacamayos 
1 

ROCA : I 

lntrusiva ranito Leucocrdtico 
/ I 

ENADAS : ANALIZADO POR: 

: 77O57 '22"W Lat : 31 "011 ' 16"s Salondn Brito V. I 



LAMINA 7 - MUESTRA NT-140A: 

Textura Granitica. Alteracidn de 10s Feldespatos y Biot 

ta. Nicoles cruzados. GRANITO LEUCOCRATICO. Aumento 2 

.lo. 



ANALISIS PETROGRAFICO 

MUESTRA N2: NT-140B 

~ECTO: TES IS 
DESCRlPClON MACROSCOPICA 

b 

a plut6nica de color rosado-claro, de grano medio, con cristales de cuarzo, fel- 

pato, hornblenda. I 

TURA: Micrograni'tica I 

COMPOSICIO!I MINERALOGICA: 

:RIPCION MICROSCOPICA: 
1.1 

.r 

ERALES PRINCIPALES: 

lespato: 45% 
rz3 : 30% 
iblenda: 20% 

iRALES SECUNDARI OS: 

SRALES ACCESORI OS: 

:os : 5% 

jespato : Cristales subhedrales 'de un: tamah de 0.3-0.7, en sectores a1 terado I 

I 

/,, ,I 

a mine 

-zo . : Crista 

opaco . 
lblenda : Crista 

ales del grupo-del caolfn. 

es subhedral es , f fhogranulares con inclusiones de mineral - 

les con inclusiones de minerales opacos. 

:os : Se encuentran diseminados un,iformemente. 

, pleocroicas. Algunos crista - I 

- 

E7VACIONES: En la ldmina fi puede observarse la textura micrograni'tica tipica 
de la adamel 1 i ta (nicoles cruzados), 
Roca perteneciente a1 Batolito de Abitagua - Guacamayos. 

3: 77"57' 22"\1 Lat : 01 "04 16"S Salom6n Br i to V. 

, 
;E: ROCA: 

3 lntrusiva Adamellita 

IDENADAS : AYAL'I ZADO POR : 



LAMINA 8 - MUESTRA NT-140B: 

Textura Microgranitica. Hornblenda, Feldespato, Cuarzo y 

Opacos. Nicoles Cruzados. ADAMELLITA. Aumento 10X.lO. 



3.4.1 Descripci6n de las tendencias e interrelaciones de 10s , 

principales rasgos tect6nicos 

F,n el C'i~pltulo dc li~ Ceologla Kegiorial (2.2), sc dcscrilwn 

las pruic-ipnles unidades geoestructurales a nivcl rcgkmil, 

Jli stb uhic-'~ '1 lli zona de estudio sobrc cl cicDrre Sur riel 

Leva~il~rn~iento Napo y paraalnwnte sobre la Zona de 

empujth de la Cordillera Real. En base a estas 

consideriuiones se puede afirmr que la est;rur.tur'~ local es 

relativimiente compleja, presentando una serie de fallas de 

orientaci6n yaralela a la Cordillera Real, prducto de 

luerzds Iwt6nicas compresionales originadas por 0 1 

ascenso de la Cordillera Anclina, esto se evident-i,~ 

princ_ipchente en el Batolito de Abitagua - Guacamity os, 

a1 Fstr del iirea. Cabe seftalar que la filtima etapa de la 

orogenia andina no plegb mayormente a1 Levantanuento 

Napo, sino que origin6 una serie de fallas profundas, casi 

verticales, tanto paralelas a1 eje de la estructura como 

transversales a1 mismo, que modificaron la estmctura 

inicTia1. 

El mien~bro superior de la Fonnaci6n Napo se halla 

erosionado en la mayor parte del Area, razbn por la cual el 

contacto con la suprayacente Formaa6n Tena es 



discordante erosional, adeds el carnbio de facies es 

brusco, sin embargo en ciertos lugares la arenisca basal de 

la Formadbn Tena es algo calcArea, es decir que la erosi6n 

de las lutitas de la Formci6n Napo superior no fue 

donne. En el campo se pudo comprobar esta 

ciiscordanda en el estribo Sur del puente sobre el rio Nap 

pr la ciiferente orientaci6n y buzamiento de las dos 

formaciones; tambign se la observa 7 krn a1 Este de Puerto 

Napo, en la Hacienda Latas, en donde el miembro Napo 

superior 11n sido meteorizado luego de la erosi6n. Estudios 

nucropalccmtolbgicos (Faucher y otros, 1%8), confirman 

tambih la existencia de la discordancia. 

Tschoop sugiri6 que el contacto cnlrc las formacicmes Tcna 

v Tivuv.~c.u . - es ligeramente discordante en base a 

rvidencid~s gcofisicas, cambios litolbgicos y observaciones 

en fotogrilfias agreas, eslo cs difkil determinar en el 

camyo, sin embi~fgo, el cambio litol6gico brusco se lo 

peck olwervar en un afloramiento en las cercanias de 

3.4.3 Plepamientos 

Localmcnte, el Area estudiada ha sido plegada por las 

esfuerzos tect6nicos a que ha sido sometida durante los 

eventos oroggnicos descritas en la historia geol6gica. Los 

mayores plegamientos esMn restringidas a las zonas de 

10s cabalgamientos a1 Oeste, junto a1 intrusive, y 



especialmeate en el flanco oriental de la Cordillera de 

Galeras, fuera del drea. En la zona misma de estudio, en el 

flanco Oeste del Levantamiento Napo, 10s buzamientos 

son suaves, aumentando a meciida que se acerca a1 

intrusivo, las medidas estructurales pexmiten traznr 10s 

ejes c.e antichales y sindinales como se puedc aprecidr 

tanto rn 1 mapa como en 10s perfiles gec)l6gicos 

esquemct tizados (ver lamina No 3). 

La zom trabajada st, encuentra afectada pr un 

rela tiva~nen te complicado conjunto de fallas, de bido d su 

posici6n estructural. Se pueden ciistinguir tres sistemas 

yrincipaics: uno de run~bo Norte - Sur, otro de rumbo 

Suroeste - Noreste, y se puede hablar de un tercero de 

rumbo Noroeste - Sureste, menos importante. 

En el sistema de fallas de rumbo Norte - Sur, se distinguen 

dm' fallas prinapales: la que separa el intrusivo de la 

cuenca sedimentaria, denominada aqui como Falla 

Guacamayos y la$Falla del Rio Ansu, que se encuentra 

cubierta For 10s dephitos aluviales cuaternarim. La Falla 

Guacamayos es pofunda e inversa, la misma que ha 

controlach la evolucih geol6gica tectono-magndtica de 

las zonas adyacentes y puede considerarse parte dd 

conjunto de fallas regionales profundas que pnetran 

dentro dc la corteza, lo ma1 permiti6 la salida del magma 



hacia la superficie y facilit6 10s movimientos tect6nicos 

asccncicntes de la cordillera andina. Los desplazamicntos 

de este sistema de fallas son principalmente verticalrs. 

En d sistema de fallas de rumbo Suroeste - Noreste se 

destaca la Falla Rio Jatunyacu que nace en el intrusivo y 

sobrepiisa Puerto Nap. En este sistema 10s 

dcsplaz,anuentos son tanto horizontales como verticales. 

Finalniente el sistcma de faUm de runlbo Norocstc - 

Surcstc rst6 representado por la FaUa del Rio Illmulin, la 

misml~ que Lin~ta el lado Sur del intrusivo, 6std es una 

fitlld (WJI desplazamiento horizontal, detcctuda muy 

c.lara~~trti tc en la imagen Landsa t. 

Paraleias a estos .trm sistemas prindpales, se enc~erdtr~tn 

numerosas falla~ 'menores que cn mayor o mnor grado 

han afcctado la estiuctura inicial de la subcuenca. 

3.5. G EOLOGIA ECONOMJCA 

La zona estudiada tiene un potenaal econhico importante, 

tanto por la cantidad corno por la calidad, de minerales 

metAlicos como de no metcllicos que se encuentran 

presentes sea aflorqntes, o presentando buenos indidos 

prospecti\.os que ameritan una investigacitm mils detallada. 

Es necesario e impstergable realizar las investigaciones 

geol6gico - minerlls tendientes a evaluar las reservas de 



arcillas, asfalto, calizas, carbh, materiales de construcci6n, 

mineralcs raciiactivos, oro, rocas ornamentales y yeso 

existentes en la zona para luego implementar un plan 

conjunto de explotaci6n, industrializaci6n y uso adecuados. 

Existe ademits un enorme ptenaal hldrico en la re@6n, el 

que debe ser evaluado para su posible aprovechruniento en 

la generacibn de energia hidroelktrica y para la provisi6n 

cie apa potable. 

Con la existencia de estos importantes recursos ha surgido 

en el Congreso National, la idea de cunstntir una ciudad 

industrial en las orillas del rfo Nap, que vendria a 

solucionar algunos de 10s mdtiples problems 

socioeccm6nucos que afronta el pals, como son el deficit de 

materia prima para la ind~W.&~ y el alto Lndice dc 

desocuyaci6n que en la actualidad alcanza proprtiones 

A contir1traci6n se detallan, pr orden alfaWtico, 10s 

principles recursm mimerilles presenttBs en el Area: 

ARC1 LLAS: 

Se encwcntran present- en la E'omd6n Tena, arc*s 

superficialmente rojas debido a1 contenido de minerales de 

hierro; no se han rea1izado:andlisis para determinar el tip 



L.a Formaci6n Chalcana tambih est4 conformada por 

arcillas abigarradas, en su parte media y superior (Ver 

fotopafias No 13 y 14, ApCndice A). 

1 

Una arcdla bentonitica se encuentra en la parte media de la 

Fomc%n Arajuno; adds en perforaciones petroleras se 

han detectado arcillas r jas y en parte tobhceas en la parte 

~nc&a de esta fornud6n. 

ASFALTO: 

Ruenos u~dicios de asfalto fueron cncontrados cn las rocas 

calch-eas de la Formacibn Napo; la acumulacibn de este 

hidrocarburo se ve favorecida por el fractwamiento de las 

cdizas y uc ha originado una buena prosidad secwdari'~, 

existiendo incluso desarrollo chsstico. El myor volumen 

de petr6leo pesado ha emigrado a la infrayacente 

Fomci6n Hob, la misma que constituye la roca 

reservorio del peb61eo que se encuentra en la Regi6n 

Oriental de nuestro pais. La presenaa de petr6leo pesado 

en estas formaaones ha dado lugar a la implementaa6n del 

Proyecto Pungarayacu, llevado adelante por CEPE, a1 Norte 

de la zona estudiada, en donde se han realizado hasta el 

momento 19 perforadones, ,hasta un profundidad rnlxima 

de 650 metros; 10s testigos de prforaci6n han permitido 

determinar que el yacimiento va desde la superficie hasta 

600 metros de profundidad y his reservas probables 

orden de 3.860 dmes de barriles. Se ha previsto 

son del 

para el , 



futuro ccmtinuar estas investigaciones en el Sur de esta 

camp, es decir en la zona esturiiada en este trabajo, en 

donde existen tambien condiciones favorables dada la 

distribucihn areal de la Formaa6n Napo. 

CA LIZA: 

En volumcn, 6ste es el recurso m8s importante dc la rogiOn 

v se la encuentra en la Formacibn Nayo. En las quebradds 

uhicncLw dl Rste de Puerto Nap esth 10s miis importantes 

afloramicntos de caliza wtenecientes a1 miembro medio cie 

la Forniac i6n Napo. En la actualidad se esun realizanclo 

10s estuilios de factibilidad yor yarte de la Empresa de 

Cemento Chimborazo con miras a instalar una ffibrica de 
'J 

cemento cn Puerto MisahuaU, unos 20 km a1 Este de Puerto 

Nap. Fsta caliza ademiis puede ser utilizada en la 

elaboracihn de cal, en la industria del vidrio y papel. 

CARBON: 

Cerca de la poblad6n de Carlos Julio Arosemena Tola, 

existen buenos indicios de lignito en el miembro superior 

de la Formad6n Arajuno, son horizontes bien definidm 

aunque se presenlan bastqnte impuros, es necesario por 

tanto efwtudr anhlisis quImicos y fisicos para determinar la 

calidad del mineral, No se ha descartado la presenaa de 

carb6n en la Formaci6n Tiyuyacu en 10s aflorarnientos 



cercanos a1 intruhivo, pues se encontraron indicios en 10s 

aluvialcs del rio UcliucW. 

COBRE Y SULNROS METALICOS: 

Minerales de cobre y otros sulfuros meMlicos se encuentran 

asociados a1 Granito de Abitagua - Guacamayos, indidos 

de estos nuncrales heron encontrados en 10s rcdados d~ 10s 

prindpales rios de la zona, en espcuial en 10s rdados dr 

rocas E6sicas de1 rio Jatunyacu, en donde se encuentra 

calcopiri 1'1, Iwrnita, rnalaquita, pirita, etc, 

MATERIALES DE CONSTRUCCION: 

Grandes voliunenes de arenas, gravas y bloques se 

encuentran en las formciont.s Tivuvacu, . M Arajuno, 

Chambira, Mera 8 dep6sitos de terraza y aluviales, 10s 

rnismos que son actualmente explotados para. la 

construcd6n de viviendas y afirmado de camteras en toda 

la zona. 

MINERALES RADIOACTIVOS: 

Ltnportantes anomahas geoquimicas y sentilom6tricas de 

uranio hdn sido detectadas en las rocas fosf6ricas del 

miembro superior. de la Fo~mad6n Nap y tamhien cerca 

del contacto con la Formad6n Tena. AdemAs, en 10s 

registros de 10s pozos de exploradbn petrolera que 
1 



citraviesan la Formacibn Napo aparecen horizontes 

anonlA1ic.o~ c.11 10s estralos que contienen rocas fosfOricas y 

cerc-a drl t-ontacto con la Tena. Sin embargo, en un 

progranu de prospecdbn - exploracibn de uanio hay que 

tener mucl~o &dado, puesto que las lutitas negras tambibn 

dan ernisiones relativamente altas de rayos gamma y se los 

puedr. con funtljr con horizontes fosfh ticos. 

ORO: 

Es el recurso ds explotado en la actualidad por 10s 

habitantes de la regi6n. se lo encventra en placeres 

aluviales, en las terrazas de 10s rfos Jatunyacu, Napo, Ansu 

y Pano. Investigaaones reaentes realizadas por la 

Direccibn General de Geologia y hdinas (Proyecto Cbndor), 

indican que las formaciones Tiyuyacu, Arajuno, Chambira 

y Mera contienen este recurso y son fuente del oro que se 

continha depositando en 10s. aluviales actuales. El origen 

primario de este importante mineral se lo ubica en las rocas 

metamhrficas de la Cordillera Real. / 

ROCAS ORNAMENTALES: 

El granito de Abitagua - Guacamayos, en 10s lugares donde 

se presenta fresco, puede ser utilizado con0 una excelente 

roca ornanientiil en edificaciones, dada su vistosidad, color 

v lextura. 



YESO: 

Interesantes indicios de yeso de tipo secundario fueron 

encontrados rellenmdo las fracturas de las arcillas de las 

formacioncs Chalcana y Arajuno. La presencia de este 

importante mineral utilizado en la industria dcl cement0 

merece ser investigada, itnplementimdo un proyecto de 

prospecci6n - explora(3i6n para cvantificar reservaq y 

determinir la calidad y rentabilidad. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1. La zona estudiada en este trabajo de tesis, signrfic6 una labor muy 

dura debido a su ubicaci6n, densa vegetaci6n (selva tropical 

hiunrda), dificil acceso a aertos lugares, el clima tropical 

imperante, lluvias permanentes e incluso la escasez de 

afloramientos, va que una gran cantidad de materia orghnica en 1 

nvanzado estado de descomposia6n cubre el 90 % del Area total. A 

ptsdr de estos factores en contra, el trabajo realimdo permite tener 

una idea bastantc <lard de la geologia de la zona a escalil 1:50.000 

2. La geologia deJ drra es relativamente coinpleja dada su ubicac-i6n, 

en el Flanco Suhlndino Este de la Cordillera de 10s Andes, pero a la 

vez es hiteresdntc puesto que se enmentran presentes once 

unidades de rots seclimentarias y dos ciclos magmhticos. La 
I 

Iustoria geo16gicd se extiende desde el JurAsico hasta el Reciente. 

3. La estructura geol6gica pkesente, es el resultado del ds recientc 

levantamiento de Los Andes. Se puede disthguir en el Prea las 

sigritntes estructuras regionales: 

a. Flanco Este de la Cordillera Real, constituido por rocas 

metam6rficas del Paleozoico. 



b. Zona de Empuje de la Cordillera Real, junto a la cordillera. Es 

una franja afcctada por' fallamiento y es sklnde se han formado 

las estructuras regionales menores. 

c. Donlo Anticlinal Nap y Cordillera de Galeras, forma parte de 
/ 

la Cordillera Oriental. 

d. Flanco Este dc la Cordillera Oriental, a partir de donde lil base 

del CreMceo se yrofundiza hada el Este hash llegar a una 

profundidad de 3.000 metros en el eje de ld Cuenca Terciaria. 

4. El LP,~ m;ipeadit sr encuenka afectada por tres sistemas prindpales 

de fallas, uno de orientacihn Norte - Sur (fallas inversas), un 

segundo de orient&& Suroeste - Noreste (prindpalmente fallas 

normitles) v un tercrro de rumbo Noroeste - Sureste (falla principal 

r on movimiento horizontal). 

5. ' La configuration gcomorfol6gic.a actual cie la zona es consemencia, 

61d~tii6s del tip tie material, de varios procesos geolOgicos 

combinildos como son 10s nwvimimtos oroghicos, actividad 

nwgmhtica (fuerzas end6genas) y 10s procesos de meteorizaci6n y 

erosi6n (fuerzas exhgenas), consecuencia de esto se time cuatro 

zonas geomorfol6gicas diferentes: 

a. Zona de Montafias con crestas abhptas (1.500 - 2.000 m.s.n.m.) 

b. Zona de Colinas Altas y Medias (1.000 - 1.500 ns.n.m.) 



c. Zonn de ~~lhlil~ Rajas y Alargadas (600 - 1.000 m.s.n.~n.) 

d. Zona de Terrazas v Llanuras Aluviales (500 - 600 ns.n.m.) 

6. Los anhlisis macrosc6picos y microsc6picos de las n~uestms de 
I 

rocits recolectudas y estudiadas en 10s afloramientos cons tituy en 

unit rxcelente luente de informaci6n para deducir 10s amhientes de 

seciimentad6n y para reconstruir la historia geol6gk-a de 1d 

Subcuenca del Nap y a la vez esto permiti6 inferir el origen de 10s 

nunlerosos recursos minerales metslicos y no metslicos. 

7. Este trabajo pretende ser un aporte a la comprensibn de las 

caracteristicas litolbgicas, estratigrdficas y estructurales de una 

parte de la Regi6n Oriental, constituyemdo asi la infraest~uctura 

geolbgica necesaria para emprender estudioa y proyedos de diversa 

indole (mineria, industrias, vialidad, etc.). 

RECOMENDACIONES: 

1. En vista de las dificultades encontradas en la redzaci6n de este 

trabajo, se hace necesario efectuar estudios geolbgicos adidonales 

en esta hrea a una escala mayor (1:25.000 6 1:10.000), dado el inter& 

gml6gico y el potencial econ6mico de la regi6n. 

2. Concornitante con lo anterior, es necesario irticiar un progralna dc 

prospeccri6n - exp~oraci6n de minerales metiilicos y no meliSUcos en 

base a 10s inciicios dekctados en el Area, con miras a1 

aprov echamiento racional de 10s mismos. 



3. La realizad6n de dataaones racliom4tricas del intrusivo de 

Abitabwa - Guacamayos, aflorante en la zona, permitiria mejorar la 

interpretaci6n de la historia geol6gica y las relaciones estructutales 

del intrusivo con 10s sedimentos de la Subcuenca del rio Napo. 



1. ARREAZA, C., CARMONA, R., NICOLALDE, R.: Informe sobre el 

Levantamiento Geol6gico Regional Semidetallado del Area Norte 

de Timanil (Depr tarnento de Huila, Colombia), C. I. A. F., Bogoth, 

1980. 

. I 

2. BRISTOW, C. R., HOFFSTEIITER, R: Lexique Stratigraphique ,/ 

International, Volumen V Amerique Latine, fascia.de 5 a 2, Ecuador, 

2da. EdiciBn, Centre National de la Recherche Scien tifique, Paris, 

1977. i 

3 CAMPBELL, C. J.: (;uide to the I'uerto Nap Area Eastern Ecuador, L. 

Ecuadorian Geological and Geophysical Society, Quito, 1970. 

4. CEPE: Morme Geol6gico de ,Semidetalle del Area Norte del Campo 

. Pungarayacu, DivisiOn de Exploraci6n, CEPE, Quito, 19m. 

5. CEPE: Keconocimiento Geol6gico de la Cordillera Nap - Galeras, 

escala 1: 100.000, CEPE, Quitb, 1978. 

6. COMPTON, R.: Geolog-ia de Campo, Editorial Pax, MMco, 1970. 

7. DGGM: Mapa Geol6gico Nadonal de la Reptibuca del Ekuador, 

escala 1:1'000.000, Direcabn General de Geologla y Minas, Quito, 

1982. , 



8. FSPOL: Disposidones para la elaboraci6n de la Tesis de Grado, 

Esmela Superior I'oli tMca del Litoral, Guayaquil, 1981. 

9. FAUCHER, B., SAVOYAT, E.: Esquema Geol6gico de 10s Andes 

Ecua torisnos, FEGMPE, Guayaquil, 1975. / 

10. HALL, M., CALLE, J.: Control Geocronol6gico de 10s principales 

eventos tect6nico - n~a@ticos del Ecuador, Revista de lnformad6n 
3 i 

Tkico Cientifica, Escvela PoliWca National. Vol. VI, No 4, 

Quito, 1981. 

1 I 

11. MARTINEZ - ALVAREZ, 1. A.: Mapas Geolbgicos: Explicacdh e 
I 

Interprehci611, E~iitwial Paraninfo S. A,, Madrid, 1981. 



APENDICES 



APENDICE A 

FOTOGRAFIAS DE LOS AFLORAMIENTOS 

TlPlCOS DE LAS UNIDADES DE ROCA 

ESTUDIADAS 






























	"GEOLOGIA DEL CUADRANGULO 77GRADOS 45' -78GRADOS 00'  DE LONGITUD  OESTE Y 01GRADOS 00'-01GRADOS 10' DE LATITUD SUR, ESCALA 1:50000 (AREA APROXIMADA:500KMCUADRADOS, LOCALIZADA EN PUERTO NAPO, ´PROVINCIA DE NAPO" 
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	TRIBUNAL DEL GRADO
	DECLARACION EXPRESA
	RESUMEN
	INDICE GENERAL
	INDICE DE FIGURAS
	INDICE DE APENDICES
	INDICE DE MAPAS
	INTRODUCCION
	OBJETIVO DEL TRABAJO
	TRABAJOS ANTERIORES
	METODO DE TRABAJO

	CAPÍTULO I GENERALIDADES FISIO-GEOGRAFICAS
	1.1. LOCALIZAClON GEOGRAFICA DEL AREA
	1.2. VIAS DE ACCESO
	1.3. CLIMA, VEGETACION Y FAUNA
	1.4 GEOGRAFIA ECONOMICA

	CAPÍTULO II GEOLOGIA REGIONAL
	2.1. NATURALEZA Y DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS,SERIES O FORMACIONES DE ROCA
	2.2. ESTRUCTURAS REGIONALES PRINCIPALES
	2.3. HISTORIA GEOLOGICA REGIONAL

	CAPÍTULO III GEOLOGIA LOCAL
	3.1. GEOMORFOLOGIA
	3.1.1 Interpretacion Fotogeológica

	3.2 ESTRATIGRAFIA
	3.2.1. Espesor y agrupamiento de la secuencia estratigrafica
	3.2.2. Descripcion sistemática de las Formaciones presentes en el área
	ROCAS lGNEAS INTRUSIVAS (GRANITO DE ABITAGUA-GUACAMAYOS)
	FORMACION MISAHUALLI (J-KM)
	FORMACION HOLLIN (KH)
	FORMACION NAPO (KN)
	FORMACION TENA (K-PCT)
	FORMACION TIYUYACU (E-OT)
	FORMACION CHALCANA (OC)
	FORMACION ARAJUNO (MA)
	FORMACION CHAMBIRA (MCH)
	FORMACION MERA (PM)
	DEPOSITOS DE TERRAZAS ALUVIALES 
	DEPOSITOS LAHARITICOS ( Ih)
	DEPOSITOS ALUVIALES


	3.3. PETROGRAFIA
	3.4 ESTRUCTURAS
	3.4.1 Descripcion de las tendencias e interrelaciones de los pricipales rasgos tectónicos
	3.4.2 Discordancias
	3.4.3 Plegamientos
	3.4.4 Fallas

	3.5. GEOLOGIA ECONOMICA
	ARCILLAS
	ASFALTO
	CALIZA
	CARBON
	COBRE Y SULFUROS METALICOS
	MATERIALES DE CONSTRUCCION
	MINERALES RADIOACTIVOS
	ORO
	ROCAS ORNAMENTALES
	YESO


	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES

	BIBLIOGRAFIA
	APENDICES


