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iiesuiiien : El estudio de la íVacclonomtfiría y i^Jncrúlogia cíi los uLredüdores de Nauta 
evidencia la |>fedoiiiiíiA¡icia de s<;cii¿ricius U¿^Í:.JÍÜÍ - íixaoar cilios as grariodt; ere tientes 

¡;écnei.c:i;s e s í á u í u c r í e i a e n t e ri i í íeori /uá. i3; , üiiCdu oi-ije¡a a Sucios c a o l i n í ü c o s coa 
ioziícúidu.v s i ibordiüui íus d<; iiiiu y Ciuritu uíiUiáiJ^cu, <ui¿ ]ÍÍescnlaii sia couícüi t jo bajo \íc 

uuiritfi^tes, ¿ípicos de las LÚÍIXÍ. iiáia»:í:ü-£rü|;icu:cs. 

i . I i l í rociucciói i 

Actualmente, en la Anrazonía Ptaiiana, la actividad fluvial represeíita uno de los 
iaayor..-s impactos geológicos sobre el ¿u-eo, c-.u-acíerizruidola a ti-avés de ¡js pi•ocê J03 de 
erosióii y deposííacióa inlierentes en htó zonaá inundables, y^liora, p;u'a reconocer ciiáies 
iderou kis principales cíu^Licterísíicaij geológicas impei'cuites en el p;i¿i;:Ldo en e¿i:a área, es 
uecesai-io investigar las zona.s no immdables. 

Para lid electo, se estudiaron depósitos de tierra ilnne ubicados en lanua'gen izquieraa 
del río Maraiión, los cuales estila cai-acterizadoíj por ídlonimientos geológicos no 
consolidados. Píira esta publicación, se lomai-on como base los esmdios sedimeníológicos 
llevados a cabo por Rebata (1997). 

El obietivo de esta investigación es la ccu'acterización petromineralógica de los 
sedimentos estudiados con el fm de detenninar el tipo de unidad aportíinte y eiiíender ia 
génesis de los sedimentos y ki evolución de los procesos de meteorizacióu. 

Paíabi-as cluve: Fracciononietría clástica; Petrornineralogía; Minerídogía de íirenas; 
ivíiiiendogía de arcillas; Ambiente Fluvial; . Formación de suelos; Suelos Meteorizados; 
. inia;^onía Peaiana; Peni. 

Dirr ;cc¡¿n actual: Jr. YanacoLo M I - 3er pii¡o San l \ í iguel . L ima 32, L i m a - P e r ú 
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ÍL Geaeral ídades 

El ái-ea d¿ estudio se ubica 100 lan al SÍÜ- de Iquitos, al oeste del Río Amazonas y se 
e.rtiende alo largo de la CíüTetera Niuita - Iquitos (Fig.l). Se Citracteriza por tener un clima 
liamedo ti'opical muy lluvioso, que ocasiona una ííierte meteorizacion sobre las ruiidades 
g.-ológicas presentes. La zona estudiada está iüc;dizada en la tierra Ilnne sobra im complejo 
(ie colinas bajas, coiábiiniaido la un¡d:id "CülimLS Inertemente disectadas" descrita por 
RíLvifuica et al. ( ñ i edición). Regionalmeíiíe, la aiiiiud promedio es de 150 - 170 m s.n.m. 

Et radios estratign'dlcos previos en lazoira norte y central de Loieto concuerdmi en que 
\ Fonaación Pebas actúa conio el bíiíüimeuio que inli-ayace a las Fonuaciones Iiiururo y 
.SapueniUa, que son superpuebios por ¡a Foia;ación Iquitos y oíros depósitos lluviales de 
i.-iT<iza.;, lliurai'as aluviales u oli'o.s scdiiueiuos recientes. Miemras que, en la zona sai" de 
Loreto livin sido reportados el Gnipo Co¡it.u¡r:j!a y iaronuación Ucayuli como las unidades 
t sL'-ati^.;ráilcas terciia-ias iidj-ayaceates a los deiióailos lluviales;'aluvi;ae;á recientes (rlummcl 

Los suelos predomimmtes de la Tiemi Finne en esta región de la Amazonia están 
ciasili-.:;,u!os como Acrisoles, Ferralsoles o Cambisoles FeiTídicos. .̂ \inbos grupos de suelos 
;:on predominantemente caolintticos, estái rti..;ríemente li.xiviados, presentan un bajo 
ooiitenido de bases intercambiables y son muy ácidos. Por lo tanto, estos suelos son pobres 
on uutiienies para las plantas (Irion 1984, Linna 1993, Mc.Bride 1994, Ka;.dJliian eí al., en 
edicló.i, Linna eí al., en eciicion). 

ííL Contexto Geológico 

Laa contribución decisiva en el contexto regional geo-estructural del área de estudio fae 
la fonaación de la Cordillera de íes .-Viides, con eí lev;uiíamiento de su cadena oriental, que 
estai'ta directamente relacionado en el tiempo con los procesos de depositación de la 
Fonaación Pebas, hace unos 1 1 Kia, y con un canibio del ái-ea fuente de sedim.eníación 
(Fíoorn 1993, Hoom 1994, VorJiof ei ÍÜ., en publicación). Esta diiuimica e<.UTictui-J sería la 
responsable de la heterogeneid;ui geológica ya que los sedimentos expuestos tras el 
levaniumlento serían de diferentes ediaic-s y orígenes (Linna et id . , en edición). 

La secuencia geológica nrás inierior observada con-esponde a la Fonnación Pebas 
(Mioceno Tempiiuio t;u-dío a Mioceno Tai'dío temprano) que inj¡"ayace a los aílorímnenios 
materia de! presente esmdio: íoj-maciones sedimenítu'ias más jóvenes de origen fiuvio-
lacnstrino de fase distal a lluvial, de textui"a preferentemente tirenosa a íu-eno - limoarcillosa, 
en secuencias gi-anodecrecientes hacia an-iba cubiertos por niveles ai-cillosos x-epresentando 
las inundaciones de las pídeo-llaíiuras aluviales (Rebata 1997, Ri'isajien en edición, Liima en 
edición). Las secuencias estudiada/i podrítm ser coirelacioníidas con las Fonnaciones 
ípunL-Q y/o Sapuenilla, ya que no han sido definidas eslnáigráíicamente cerca a esta i'a-ea, y 
que djKlo su carácter genético podrían presentar fuertes variaciones en la Amazonia. Las 
secuciicias posiblemente correlacionables se detallan a continuación. 

La Fonnación Ipuniro (Plioceno - Pleistoceno) ha sido descrita por Kunmiel (194S) 
como coídromuida por ''areniscas grises a pard;is, con concreciones e intercalaciones de 
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;.rcilla.s roj'<is ílsibles". En los í'Jredoñoivs de- Jenni'o Kerrera, Dianont et al. (1988) 
i-c-pon;.i-on a la Formación Sapaenilla (Mioceno Tai'dío a ¿Plioceno?), concordanteaicníe 
fobre ¡a Fonnación Pebas, como cordonníida por "arenas grií;áceas a bhmquecinas de grano 
lino y ;ii'ci!laá rojizas o verdosas". 

Todas estas foraiaciones, incluyendo las secuencias investigadas en este íirticulo, 
i.drayi.ccn en discontinuidad estrat igi-áí íca angular a depós i toü ílaviales de ten-azas con 
l á v e l e s subhorizontales de m-eníiS de grano grueso a gravjis (Rebata 1997). En las gj'avaj se 
pueden obsei"v:a- clastos de origen andino (clien, íracciones ilticas de rocías metiunóriicas 
lalfS contó esquistos, etc.), cuyas edj.des v^a-ian enue el Mioceno Tardío al Pleistoceno 
il-Ioora 1994), lÓsiies de vertebrados de! Píio-Pleistoceno y madera ibsilizíida (Rasanen 
199Ü). Eslos depósitos lluviales podrían ser de c í i rác íer regionm ya que en los alrededores 
de Pto. Maldonado se observíui becueaci;».-; muy .SÍÍÜÍIÍUVS t¡ue lum sido reponadas como la 
Fonnación Madre de Dios (P,.ebata, i i u ¡:,ub¡icai'). 

La cüberíura del iii-ea de esti.dio e í i á conformada principalmente por sedimentos 
aluviales recientes (Pleistoceno id Holoceno), penenecientes a his llaíuirr.s de in iuidación 
actuiües. Los sedimentos del Terci;ii-io y Cuaiemario hiibríim actuado como u i á d a d e s 
aponi.ntes pai'a la fonnación de los suelos desíuTOHados en la Tien"a Finne (Kauilimui et id. 
eu e d i c i ó n , Linna et ÍÜ., en edición). 

Fi-jm-a 1: Míipa de ubicación del áj-ea de estudio. Modificado a pailir de P.ebata (1997) 



i V . ^ .e todología -

P:a-a detenninar la íj-acciononietría y mineralogía de los sedimentos se escogieron siete 
de las localidades de estudio descritas por Rebaia (1997) a lo ha-go de la CaiTetera Nauta -
r.luitob (Fig. 1). En e! campo se íoia;"u-on nruesíras de las diferentes litoiacies descritas y 
lan.bién siguiendo la sección vertical desde el tope y a diferentes profundidades. 

P;a-a la caiTiCterización fraccionoinétrica de las secciones a lo largo de la C;irretera 
Nauta - Iquitos se toncaron 3 seccio.ies (Tuida 1) que í i ieron esmdiudat; en el Insiituío 
•:,eiick.-nberg (Wilhelmshaven, Alemania). 

Tabb 1. Identificación de las muesü-as paia análisis fraccionomc-trico y .su ubicación a lo 
hu-.̂ ) de la CanvteraNauraj- Iquitos'^ ^ 
.;cció:i XJbiCüC2óa_ _ l'roaiiiuiJuii _ Mucitra _ _ _ püscriíjciüa*" 
S. i laa l,So 20 cm iVllO-i i\r. de gr.f a l i m . en mv.masiv. 

50 caí iVLl05 Diíto 
3 m MiOÓ Ddio 
4 ra M I 07 Diito 

S.5 km 3,00-3,10 20 cni MlOO Ar. de gr.f en niv.niasiv. c/OxFe. 
1 m M-102 Ar. de gr.f en niv.masiv c/bioíi-r. 
1.77 M99 . ' \ j - . de gr.f en niv.masiv. c/nz. 
4 . 0 4 iU9S A I - , lini. ib gr.f ea luv.lam. c/,\i-ci. 
S.2Ó M94 Ar. (ki ¿r . f-m en niv.ransiv. 

S.ló lan 13,5-13,6 20 cm M51 Ar. ¡im. a.-\i-ci. areno, ea niv.masiv. 
2.5 m i\l50 Ar. ;u-ciI'o. en niv.masiv. 
5,9 ni M49 Aí-ci. y ?s. en niv.inlerlam. ríím. 
6,3 m M4o / \ i - . de gr.m en niv.c/estr.cónc, riz. y rod. de Arci. 
8.6 m M46 Ar.lim.de gi-.f en niv.masiv. 

* Cocrdenatlas referenciales del lan 0: 4^30 '4r ' LS y 73''34''!5"J->0 (en Proyección ÜTM). 
**.l!ji-cviiitiiras: /Vi\=ai-enas, v-\j-ci.=;u-cillaí;, gr.= g^ano, iMlno, m=Tneüio, lii.n=limosas, 
aienü.-=a¡"enosas, íu-cillo.=iu-ci;Io3a;i, iiiv.=rávei(es), mas¡v.=^-maíiivos, ltim.==lamimulos, 
i¡uerl:an.=interlaminados, naa.-^^rilmicaineníe, estr.=esLi-atificación, ses.̂ sesgada, 
cónc.-cóncava, c/=con, OxF^e=óxidos cíe hierro, biotur.-biotuiuación, riz.=rizaíiuras, 
rod.^rodados 

Paj-a el análisis minenüógico de las arenas se tomai'on 2 secciones (TaLli 2 ) , para su 
estudio bajo el microscopio petrogr;'dico de luz polaiázada, previo tamizado por vía húmeda 
p:ua sepíu-íir la Iracción enti-e el rango 0,5 - 0,063 nun, y la prepíiración de las secciones 
delgadas (para mayor detalle de los procedimientos ver Rebata 1997). Esta.-., secciones 
didgadas fueron estudiíidas primero mineralógicrunenie píu^a identificui^ las principales 
especies minerales (;i!K'disis cualitativo). Luego, se procedió al conteo de óOO granos para la 
cai-acterización porcentuíd mineralógica de cada una de ellas (análisis cuantitativo). El 
couteo se realizó por el método del contador de punios descrito por MüUer (1967), 
uiiÜZLüido un soporte rnecímico con m contador acü[)lado de 12 canales. En tuición a los 
resuhados se buscó identiñcai' el tipo de íu^eafuente. 
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TubI- 2 . identificación de las secciones delgadas y su ubicación a lo largo de la Cairetera 
T"íaula -.Iíii!dí> "̂'_,._.„.„.̂  , , „ 
Sci-cjn JJbicadóu ProíainiiJ^il _ _ MU£HÍÍ\Í _ üesa-íjidóü"* __ 

5.1 lau 1.88 4 ra M - 107 Aj". de ci-.f a Uní. en iiiv.ma^siv. 
5.2 „_..ian„2,22j;;2J5 3,4,jn ^.M_-..2-: ...,„..„„̂ 4rir,..lli'l-.JJji..a!.>!;r.!?:Ŝ  

* Cüo¡denai.líis relerenciídes en la Tabla 1 
Li.'íado de abrevialuruií en la Tabla 1. 

l*;a"a el análisis mineralógico de las aixillas se íomiu'on 4 secciones (Tabla 3) que 
también fueron estudiadíis por el Ja.jtiiuio .^íeiickeiibeig, donde ia ii'acción menor a los 2 pin 
iue scnietida al análisis mineralógico por el método de difracción de rayos - X (DRX). A 
partir de los análisis de DRX se buscó obte;ier hirnineriLlügía de las tircillas para deterniintir 
su géaesis y el gfado de avance de la meteorizacion en el área, en función a la presenciíi, 
propcircionaüdad y cambios ocurridos a diíéreníes profiindidades en las secciones 
estudiadas. La identificación de los mmeraies de íircilla en ios diagramas de rayos - X se 
ba;.:ó en fonna práctica en las cornimicaciones personales del Prof Dr. Georg Irion, y en 
füiina teórica en loíi textos de V/i!son (19S7) y ídüller (1967). -

Tabla 3. Identificación de las muesû as píu'a análisis por DRX y su ubicación a lo 
liu-go de la Carretera Iquitos-Nauta"' 

íifccióu Übicaciou l^roluadidudes 
S.l km 1,S8 a 0,2-0,5-1,5-3,5 y 5,5 ra 
S.3 Ion 2,56 a 0,5-1-2-y 4m 
S.IO km 7,22 a 1-3,5-5,3 y 20 m 
S.17 :cml4,6 a 1-4,5-8-15 m _ 

* Coordenadas reíerenciales en la Tabla 1 

V. R e s u l í a d o á 

1. E-tiidíos íVacciduaméíricos 

En la Tabla 4 se aprecian la composición porcenáud de las muesh-as destinadas para el 
estudio fraccionoinétrico (obtenidos sobre la base del método de truTiizíido y la 
sedimentación por tubos), y su clasificación (según Mendívil, 1979). 

Los resultados íraccionométricos de las muestras M-107 y M-22 (obtenidos por el 
método de tannzado por vía húmeda), se íipreciíin en la Tabla 5. Las fi-acciones menores a 
63 j-un se representan como un todo, ya que estas muesh-as son destinadas únicíunente al 
estudio de las arem:,s; no siendo posible su clasilicación con el uso de los diagramas 
triangulares composicioiudes de agregados clásticos. 
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Talilu4. Resultrdos de la fraccionometría de las muesrraü íiaalizíaias por el 
Íí2¿litllt0 Seuckeuberg y ' su clasiíicacioa seciiin Kl eadívil_(1979) 
.Muestra ArcIÜj Ĉ ó ) Ciasificiicioc 
:M-IO4 ' 4 2 , 5 15,6 41,9 Arena - r¡rcilla 
M-105 :>9,6 14,9 45,5 Arcilla - aî ena 
M-lOó 44,8 21,7 33,5 >Vrena íacilloiiniosa 
M-107 44,9 JO,Ó 2-1,5 /Vr etia 1 inio ;a'c i 1 ios a 
M-lOO ó7,0 22,6 10,4 ¿•Xiv-na linioía 
M-102 66,5 21,2 12,3 Arena limoaj-ciiiosa 
M-99 69,0 21,2 9,8 /Vrena limosa 
M-98 66,9 23,2 9,9 .'\i"ena limosa 
M-94 71,8 19,6 8,6 Arena limosa 
M-51 47,̂ 1 31,2 21,4 Arena limoarcillosa 
M-50 20,9 4S,ó 30,5 Limo arcilloareuoso 
M-49 25,6 50,5 23,9 Limo ai-enoaixálloso 
M-48 48,4 34,1 17,5 Mc-iid üincsa 
M-'io 58,0 27,3 14,7 Arena limosa 

'i'übla 5. Resultados del tíimizado por víahúmedii Moclificaxlo a Oiû^̂^ 
Cúiiitrudu de iLios 

Siícclóa .Vreiius (Liíutja Arcillas) TOTAL 
Del^uda _ (%_t;nj»e3i)) (%eanesi0 
M - L / ; " 4 7 , 1 0 5 2 , 9 0 100% 
M-22 52,76 47,24 100% 

2. jíst>ttiio mlncruló^ko Je lus urenas 

;.Ii¡esi;ra M-107. Sección S.l, ¡am 1,88 de la CaiTeteraNíiuta - Iquitos (Tabla 6) 

L.iS principales especies minerales ideníiilcadas y que conlónnan el triángulo de 
composición píira la clasificación de menas y/o jueiiiscas, son : 

Cuarzo 62% 
Feláespatos 19% 
Fruccíouvs Liticas 19% 
TOTAL : TiíOTí" 

Los minerales accesorios (<1%) iueron considerailos en el conteo. Los detalles 
numéricos del misino pueden apreciarse en la Tabla ú. 
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Tubla o. Conteo de la rnues(rn M-107, bn 1,88 Cairetera Nauta - Iqudos 
ií^ptíci.) Tipo y/o i i soc iuc ióa G n u i S'ub- Uuiciai 
Minui-.il _ toial_ toií i l 

Monocrib-talino 28 28 
Po!icri.sta!ino 343 

Sm clúsiñcíiT _ 77 
Chcit . . . . . ^ 

Cáicedon ia 3 
Meiacuarcita 48 

Tipo y-'Oias 70 
Cuai-zo d á t o n n a d o (eloii¿Lido) 51 
Tipo esquisto ^5 

TOT/sL: 371 371 371 
F.;ldi;SC...lOS 110 

Foldespatoa-yul claáif icar 11 11 
Fcldespatoií alcalino!; 1 

Pe.'iitñ 1 
Pla-ioola.-ia 98 

l / loi .ocristaiina 38 
Policri.-jialiaa 60 

TOT. ' -L : 110 110 110 
y i i K o l o . i é s L i t io : : ; . 11 ¿ 

Sedinv-ntarias • 34 
.«•j-enisca con Cuar:;:o - p!a¿ioc!<:;;a 8 

Lir i .o l i ta con cv.is-j.o 1 
LimoliCíi con cuâ -EO - rnica - plc:¿;.ioclai;a 2 

;-j"c:l!t.iS sin cia.jific'.u- 5 
At-cilita con cuaito 1 
/-xcilita cor. pia^ioclasa 1 
,'Vo 11 ita con mica 3 

.'í'j-cilita con cij;!j".:o - f í ldeaputo 4 
Arciü ta con cu:a-20 - .mica 1 
. ' ' rc iüta con cü.a"::ci - mica - i'eldci-pato 3 
Mc-Lainórdca;; 74 

Gn!d;;;jrrí; sin clabií'ioai- 20 
Gneii.'. con mica - p!a¿ioclá ja 34 

CriciiJi; con p!u;4Íoc:a¡,a 20 
Plutúnica;; 8 S 

T O T A L 116 116 116 
í.lirieríc .c ' i ; l iccui-oríos 3 
C'jVüCOí.; (incluyendo ¿a-fciliai; a;íules?) 3 3 
Ademiís : IvCuiíCoviia, z i rcon y ortopiroxeno 

TOT.í 'L 3 3 3 

T O T i V L G E K I Í K J V L 



SL-gún Friedmüii et al. (1992) Sobre la base del diagrama ti-iaagular de C.M.Guilbert 
para la chuíificacióii de areniscas, y ai contenido de fmos (limos + 4u-ciilas), la maestra M -
li.17 seria una urenu ciiarzosa feldespaüdca tlaiourcülosa. Según la clasilicación de Folk 
para íu-eniscas sería una grauvuca líldcspalidcu. 

El cuarzo fae clasificado en : mono- y policristalino, presentimdo. ima mayor proporción 
del serundo. En el giupo de ios cuarzos policrisíalinos se put-den disdnguir .gi'iJios de 
liieíacu.a-ciias (cristales con jiuiiuras iiTeguliü'es dentad;ts), dónde deslac;i.i los de tipo 
L-jqaisio, gneiss y los elong;idos, y de chert (diferenciándose incluso a la calcedonia). 

Los feldespatos fueron divididos en feldespatos alcalinos y las plagjoclasas. Estas 
últimas presentíiiido un mayor porcentaje coiuposiciomd. En el gra¡)o de los téldesp.iios 
álcidiuos se distinguió iaJemás a las perlitas. L;iS plagioclasas llieron a su vez subdividid;is 
enmono- y policrisialinas. 

Las fracciones líricas es tán represení-adas poi'ceníualmente por las fracciones 
metamoíficas, compuestas en su totalidad por gneisses (subdivididos en: g îeisses, gneisses 
con pi;.¡giocla.síi, y con la asociación mica - plagioclasa). Entre kís f-acciones sediaíentaiñas 
cetiaca la luciiita (clasificada como tiJ o eegún la predoininrjiciíi de cuui-zo, plagioclasa y 
mica, o según las asociaciones de cuarzo - leídesparo, cu;a-zo - mica, y cuarzo - nuca -
i Idespaío). Le siguen la areiúsca, clasificada como ¡ u v a i s c a con la asociación cuíirzo -
piagioc'asay como grauvaciL Finalmeník;, se únh: a la Ümoiiia (subdividida en ümoliia coa 
c.ia-'zo V con la asociación cuai'zo - mica - ;)lagiocla-sa). Las f acc iones UticiiS de ongen 
Piiuómco no fueron sübdivididas, ¡deuiiUCiaidoiie sólo por las jUiituras regulares de los 
Ci'istihL s. 

Los minertües accesorios incluyen a los opacos, niuscovita, zircón y oitopiroxeno. 
Durante el conteo s ó l o se presentaron los opacos que incluyen a fracciones de arcilla 
i.zuiadiL 

i-.iuisíru M-21. Sección S.2, Ion 2.2-2.3 de la CiureteraNiuita - líniitos (Tablu 7) 

Al igmd que en la muesfra anterior las principales especies minerales identificadas 
<jon : 

Cuar:¿o 92% 
I'eliiespaíos 4% 
rriictiüiütes liticas 4%__ 
TOTAL : 100% 

El conteo, incluyendo a los minerales accesorios, alcíinzó los 601 gnmos. Los detalles 
numéricos se apreciim en laTatdu 7. 
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TuMa 7 . Conteo de la muestra M-22, lan 2,22-2,25 Cíuietera Naara- Iquitos 
t>p,!i:iu Tipo y/o a i o c i i i c i ü n Gi-^ai Üub- ü n i d a i i e s G r u í "/a 
ii-.iiiüi'jí _ _ _ f̂ .p"'-̂ ' ^^'y'^} ...í9'*4 

C u _ i - i ü ' ' " 553 553 9 2 % 
Monocriutal ino 6 6 
P o l i c h á l a l i n o 347 

Sin clasificar 136 
• Chéi l 12 

Calcedonia 7 
Metacuarcita o l 

Tipo •tjieiss 43 
CL:ai":o dci:'ün"nado ( e lon¿ado) >s6 
Tipo caquisto 181 

Ortocuarcita _ 1 
T O T ^ ' L : 553 553 553 

rtíiatíM)i .t.-i 23 23 4"/ú 
Pla¿ ioc l a sa 23 

IvíúMOcriiLalina 23 
TOT^ui.: 23 23 23 

r n . c c i o a ^ : ; l í i i cus 23 23 4 % 
Gcdimíntar ias 17 

Ai'cnisCa 10 
Limoli tas sin cki-Jific'ü- 1 

Liu ioü ta cun cuiu"o - p!a¿ioclasa 2 
Lirnolit .- con CUÍ.IÍ-20 - mica - pla;.-,ioc!asa 1 

.í'j-cilita con mica 1 
i j -ci l i ta con cu;ü-r.o - fcklrypato - ph¡-;ioc!j:;a 1 
arcilitu con cua.-zo - mica - f«|.i¿spaLo 1 
Plucónicas- 6 C 

TOT.- i -
?.IÍ;iül'.di3;; UCCuiOldOi 
OpL..;o.; (incluy^fiulo ^a¡-cilias azules?) 2 2 
Adcináó-: l ' l üon t a , muscovita, ¿ r c o n y fracciones 

Lit icas de ciiocuai 'cita 

TOL¿-L : 2 2 2 

T O T / J . ( ' J E K K R j \ L : 601 lOOs.b 

_-•> Z . 5 _J> 

7 7 < 1 •••/„ 

Si-gún Friedman et al. (1992) Sobre la base de! diagrama ti-iangulai- de C.IvIGuilbert 
;i:ü"a 1;̂  clasificación de aj"eniscas, y lü contenido de fmos (limos + iu-cillas), la muestra M -
1;2 sena una ireau cuarí-osa lijuoürriUoxa. Según la clíiíullcaeión de Folk p;a"a aivnisc;̂ 5 
;:ería una j^rauvaca ftidciiíuiitica. 

El CU;Ü-ZO está representado en su totalidad i)or la vtaiedíid pol icr is ta l ina , que fue a su 
vez clarificada en cuai'zos poi¡cristalino:;, cliert, melacuai-cila y oríocuarcita. El ¿nipo de laü 
metacuarcitas ílie diferenciatlo en iorma simik'x que la muestra anterior, con predomin;mcia 
de los gjanos tipo esquisto. El gnino de oríocuarcita fue distinguido por sus juníiuíis menos 
iiTegulares y forma más redondeíida. 

Los feldespatos son representíidos en su totalidad por plagiocFuja monocristídina. 
Las fracciones liticas están representadas por las areniscas, con una presencia mínima 

de lim.olita (asociaciones de cmuzo - plagioclasa, y cucirzo - mica - plagioclasa), y arcilita 
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(ínicáceay íisociaciones de cuarzo - feldespato - plaaioclasa y cuarzo - mica - feldespato). 
.ltíc-uii_-¡. Sé tienen Iraccionef; liticas de origen plutóíuco. A difeiVíicia de la muesü-a i \ l - i07, 
uo se t.enen íracciones de origen meííunóriíco. 

Los minendes accesorios de esta sección también están representado;-? por los opacos 
(incluyendo a íu-cillas azides), en el conteo. Adicionalmente se tiene : íluorita, muscoviia, 
lircón V fraccionus liticas de ortocuiüxira 

E¡ ímálisis de los minerales de arcillas se realizó aplicando -A método de difracción de 
rayos - X. El estudio de los diagranr<.i¿: iinaies (presentados en las í'i-^r;. 2 - 5) se hizo sobre 
hibíise de his tablas de clasificación de los jirincipíües minerales de aj-cillas (Wilson 1987, 
Ivlüller 19Ó7) y a l'.is comunicaciones persvMi.des del Proi'. Dr. Georg Irion (1997). Los 
i.iiiierales identificados fueron la caoÜniia, la iliía, la clorita alummica, el cuarzo, lagoeíiia 
y lapirofiüta En kiTubl;; o se enumeran esias especies minerales, sus loiTiiulas quín¡icas y 
las coirespondientes distancias aproximadas enn-e cada una de sus capas inteniaíí (cijoj), ea 
limcioii a los valores de 2iJ. -

Tabla 5Í. Tabh 
el método de D 

ipara la identificación de los minera 
'E.X en f mción a los Vidoi-es de 2í) (i 

les de íaxilla estudiado 
; i ! .gi'ados) y de ácoi (en 

s oor 
A) 

Especie lüLüer-úl Pófi-rmía Qtúmicu 2 6 dooi (üuroA.) 

Caolinita Al4[SÍ40io] (0H)¿ 12,3°, 24,6^22 7,2 A y 3,62 A 

Hita í:yAl,(Sis.y,Aly)Cho(OH), 10 A 

Cloríiaalumínica (Mg:Al:0 (Al SivOto) (0H)¿ 6,3 a 7" 14 A a l 2 , ó Á 

Pirofiiita AI4 [Siíi02o] (OH), 9,8-8,8° 9-10 A 

Cuarzo SÍO2 20,8° y 26,6° 4,26 A y 3,34 A 

Goetifa a - Fe (3 . Ol í 2 1 4,21 A 
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;><ció.i s. l (lan 1,88 de la Carretera Nauta - Iquiios (Tigiu-a 2 ) 

En los diasi-tanas de DRX mostrados en la ?¡;4uru 2 se aprecia que en todos los niveles 
estudiados de esta sección predomina la caolinita (íiasta luia proilmdidad de 5,5 m), la cual 
se incrementa hacia el tope de lamism;!. Hacia la base se tiene un contenido nienor de ilita y 
cuai-Zü. El cUíirzo disminuye y aumenta alternad-.anente hacia la superficie. La ilita se hace 
mínim i a los 3,5 m do prolundidad y finalmente desapaj-ece a los 1,5 m para dai- paso a la 
clorita alumínica, la CUÍÜ se nnmtiene hasta e! nivel VAÚ^¡ superior estudiado (a 20 cm de 
ijrofiiíididad). En los últimos 1,5 rn de la sección se observa la presencia de goetita 

:;eccic.i S.3 (lan 2,56 de la CaireteraNauta - Iquitos (Figm-a 3 ) 

La presencia de la caolinita deslaca en toda hi sección (hasta los 4 m de profmididad), tal 
como se puede ver en ¡a Filiara 3. Ea la Dase se obsei-Viüi contenidos mínimos de ilita, 
cu;u"zo y goetita A los 2 m de proiiuididad desapiü^cce la ilitu y anaiece la pirolüita, 
¡nientriis que la coetita jiermiuiece en íbnna coiiiinua haita el tope, y el cu;uT,o , ;d iguid (}ue 
en ia sección anterior disniinuye y aumenta idlernadiüiience ha.sta la superlicie. A Im de 
prolundidad se obsei-va la presencia de clorita alumínicii, cuyo contenido se incrementa 
nacia A tope. 

riccciwa S.IO (km 7,22 de la Ciuretera Nauta - Iquitos ( f ií;ura 4) 

Tijubién en esta sección de 20 m de proluníüdad, se obsemi principalmente a la 
caolinita, desde la base, y en incremento hacia el tope (¡•¡¡.vara 4). La base de esta sección 
presenta ademíLS iliía y cuai"zo, con cauidiüles menores de piroiüita ( l a cu;d desapiirece), y 
goetiiii. La ilita va disminuyendo pauiiáinameníe hasta los 3,5 m de profuiuíidad, a piulir de 
dónde se idtera a clorita alumínica en el último metro de la sección. El cuarzo y la goetiia 
disminuyen hacia el tope (el contenido de íunbos es mínimo a im de profunditíad). 

Sección S.17 (kiTi 14,6 de la CaiTeteraNiiUía - Iquitos (l'it;uru 5) 

En los diagramas de DRX de la rigvira 5 se observa el predominio de la caolinita en 
toda la sección (de 15 m de prolundidad). En labíise adeinús se tienen ilita, cuaiT.o y goetita 
El contenido de ilita disminuye ha.sía los 4,5 m de proilmdidadi. La clorita alumínica aparece 
a I m de la superficie, y se incrementa hacia el tope. Los contenidos de cuaj-zo y goeíita 
disminuyen hacia arriba hasta hacerse manimos en el tope. 

11 



I — - I . . I 

i'hnUxt 
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Fig. 2. Dinginjiiíi da DJIX pain lai3 aicülas de la sección S.l (lan 1,88 de la CaneteinNaula 
- l(}uilü.s). Obsérvese la abiuidíuicia de cauüíiila en toda la sección. La alteración de üila a 
clorita aluiníiñca no es muy conspicua El ciHilenido de cuaizo en los diferentes niveles no 
es confjianle. Lagoelila apniece hacia el tope.; (Modificado ai)iutii- de llebata 1997) 
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l ' ig. 3. Dingnima de DRX piua la Beccióii S..1 (km 2,56 de la Cairélela,Nauta - l(iuiU)f5. El 
piedüiiiinio de la caolinita ea evidenle. La nUeración de ililíi a cloiila nlumíuica no es latí 
evidente, apareciendo la jiirolilila como mineral iníennedio. LOÜ contenidos de cuarzo y 
goetita decrecen hacia e! tope. (Mü<iiiicadü a pailir de Rebaui 1997) ! 
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Fig. 4. Dinfiiíuiia de DRX de la sección S.lÜ (km 7,22 deja Caneleia Nanta - Iiiiiilos). El 
¡dio contenido de caolinita ya es cnincliMIslico en la zona. La nlteiacióii de ilita a clorita 
ídiindnicaes bastmife evidenle. El CUÍUZ.O y la goetila decrecen hacia.el.tope. El conleniilo 
de pirofililaes ndnimo. (Modilicado n piutir de Rebata 1997) 
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r ig . 5 . Dingrnina c!e DRX de la. secc ió i iS^ .^ lun 14,6 a lo Inigo do la Caiieteia Nnnla -
Riuitos). Sección represciilpliva de lo'j Í̂ UÍ̂ IOS ajitiguoa dé la región /Vinazónica Ibnnndos 
bajo condiciones húmedo - úopicaleM y de fueite meleorizacióii. Se caracteriza por la 
liredominancia de cnoliiiitu, la níternción d. dula a clorita alumínicn, y laa presencia de 
goctifay cuarzo en toda la sección. (Modificado apaitir de Rebala 1997) 
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V I , I i . íerpretación 

1. íiobitf lu fracciouomeíría 

En tocias las secciones estudiadas la íraccionometn'a es granodecreciente hacia el tope. 
En ca(ia maestra en fonna individua se tiene un ídto contenido de las porciones de fmos, 
entre .d rango de 79,1% - 28,2 %, con un !)romevho del 49,2%. La presencia de las 
f'acciones ai-ci!!osas hacia el tope de tochis las secciones es típica de los procesos de bio-
homogaieizaciün duríuiíe laíonnacióa de los suelos (xlanífníin et al., en edición). 

acuerdo a la íraccionomelría de la sección S.l (de 4 in de prolundidad), el metro 
n.ás iidl-rior se caracteriza por un predou.inio íie la porción de aiena sobre las porciones de 
limo y •ux'illa (arena limoiu^cilíosa a '.uciliolimosa), mientras que A tope de la sección 
presenta dos porciones dominantes : la íucil'a y !a aî ena Una primera posibilidad cs que el 
cijiibio de arena a aj-cüía se inteq^reíe como ¡.na ílisminución de la energía depoíitacioníd en 
e! sisirnia (secuencia g^'SUiodecrecieiíte hacia iuriba). ütra pos ib i l i dad es que la sección 
Oiiginalmente haya estado compuesta por íü-enas y que este canibio iraccioncméti'ico se deba 
a la acción de la meteorizacion, que originaiia la idteración de h i - lu-eiias a ¡.axillas, dadas 
l;.s condiciones de alta tempeniiuray Itumedad cai'acterísticas de esta ¿"ea. En algunos casoi-, 
h=s iax'illas secunciai-ias presei- '̂a'i esaiiciuras sediineníiu'ias rales coino rizaduras y 
h.minación sesgaíla (llebata 1997); coifiniüiiidose que originalmeoie fueron abenas. Ambas 
posibiiivlades no son excluyentes, ya qae se podila tener laia secuencia <:;i-anode ere cíente 
hucia a iTÍba dónde la meteorizacion soliunerite haya iuecicido a los niveles 'cuxiliosos de 
origen priiiiai'io, los cuales habríai smiddo una idteración por meteorizacion a lu-cilIiiS 
ŝ . cund;j-ias ; o dónde la meteorizacion hi:iya idéctíuio tiuiio a las aenas como a las aicillas 
Sin cambiar compleiiunente sus propiedî -des texturides. 

La sección S.5 presenta r:..aJracciúiiometría uniforme en sus 8,26 in de profundidiid, con 
el predominio de la porción ck- arena. Esta ¡jorción se cíiracteriza como ;u"ena limosa, con 
aia eíccepción a 1 m de proiiaididad dónde cra-acteriza como íirena limoiix-cillosa. La 
pi"esenciade un mayor contenido de iu'cilhis hacKi A tope podría deberse a una disminución 
local de la energía depositaciouid dei sisleniiL El ¡-.¡e c-ste ci'unbio lextui'id haya sido cúiisaxlo 
Svdo por los procesos da meteorizacion es poco pr-. i;~á)!e. 

La ü-accionomeh'ía de la sección S.ló (8,ó m de proíiindidad) se caracteiiza por el 
predominio de la porción de ai-ena en los dos n ên-os mas iideriores (aiv-na i'... - En los 
siguienies tres metros y medio predomina la porción de limo (limo ijcnoiu-cilloso a 
a"cÍ!lo;.;renoso). Hacia el tope nuevamente predomina la porción de a'̂ ena (arena 
liinoiu-cillosa). E.ste cambio de arena a ünio y de limo a ;ü"ena podida intei"pretiu"se como un 
cambio de la energía depositacional del sistema de baja a alta, obsei-v:indose una secuencia 
granodecreciente hacia arriba seguida por una granocreciente hacia iuriba, i\jubas 
s;.-cueiKÍas foiTaiuáim un ciclo. Al iguid qae en la sección anterior, la posibilidad de que los 
pi'ocesos de meteorizacion por si mismos hayan ocasionado los cambios texlui-aies, es poco 
probable. 

2- SaliVs." la mIutfalo»ía de arenaü 
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Eü ¡adacción S.l, cb acuardo a los rosiihados de la sección deIgiuiaM-107, se observa 
LLi predominio de gi'íuios de caia'zos policrisíalinos qae han suü-ido deiormaciünes, ya que 
iiiueslnji bordes suturados entre los cristales, juato con Iracciones tilicas de meiiunoiíitas y 
aüondaiáes piagiochisas. Estos componentes indican que los granos de aiviia provienen 
princip-.dmente de rocas metamórllcas (gneisses y esquistos). La presencia de zircón y 
nvascovitapodi'ía indicíu" una fuente ígnea acida El ortopiroxeno indicaría una fuente ígnea 
u;trabá:ica (Pettijohn, 19S8). El alto conteindo de cmirzo (62 % ) indiciu'ía una irdluencia 
linviiü en el sistema, asumiendo *jue estos sedimeidos fueron dej)üsiiados en un ambiente 
s.-bacuatico, pani así exclmr a los depósitos eolicos. El moderuílo contenido de leide¿j>atos 
y tiacciones liticas podría indicar que las ílreiis fuente se ubican a poca o moderada 
dist.aic;ao que el ambiente depositacioual íh^ d̂ - energía moderada a baja. 

En la sección S.2, de acuerdo a los resultados de la sección delgada M-22, se aprecia 
también el i)redominio de los gi;mos de cn;u-zo policristalino, incluyendo alas m e t í L C U í u v i í a s , 
c,)a signos de deíbnnación, y de origen mei-'imóriíco. El fJío contenido de cuaizo (92 %) 
podría indicar im ;unbÍL-i:te lluvial [a-cdominiuiie duríiníe la depositación. El contenido 
nu 'n imo de plagiocb.tóas y íl-accioues liticas podrivi i r id ic ;u" que las f'u'eas .liience se ubican a 
gríui d f s t í u i c i a , o que el ambiente d>.:posi!;aciü!rcu fue de alta energía Las fracciones lilicas de 
ia-eniscas indicarían que la fuente pudo también ser originalmente sedimentaiia. 

Eli 'cimbas secciones,"la presencia de fracciones líricas de íu"cillas ;izidadas como 
niineraies accesorios podría ser causado, en piu'te, por la fiocaiacicn de las íax-Uas, las 
caales habrían fcnuacio ag '̂egiuios de! iainado las ¡u'̂ ÛiiS y ¡jeiiaaiiccido en la malla 
con-erií;.ondieiite diiraníe el lamizado. 

2. Sobre la iJiiiierulDiiiik de arcrlü^ 

La arcilla predominiuite es la caolinita, que es un producto de meteorizacion que 
caiiictcriza a los suelos liiertemente iluviados de las regiones húinedo-ü'opicides (Lion 
i9S4). En los suelos de la tierra fniie el conleuido de iucillas es alto hacia el tope de 
las secciones (Kamiiiaan et iü., en ediciiin). 

En las secciones S.l, S.3, S.l O y S.17, el predominio de la caolinita y la ¡iresencia de la 
iiita (p¡-of mdidai.íes máximas 5,5 m, 4 ni, 20 in y 15 ra, re.:q)ectiviuneiite) seilalaría que estos 
son depósitos residaides formados por la meieorización de los feldespatos, muscovita y 
otros ; ilicatos enriquecidos en aluminio, presentes originalmente en los sedimentos. El 
coitíenido mínimo de ilita en comparación ai contenido de caolinita nos indicai-ia que hubo 
laia baja fijación del potasio durímte los procesos de meteorizacion. La ubicación de la ilita 
en los sectores interiores de todas las secciones estudiadas j)odría ser cíiracterística de 
Tirocesos de sericilización bajo condiciones de meteorizacion o de ciclos rei)eíilivos de 
inundaciones y sequías actuíuido sobre esmoctitas (Deer et ÍJ., 1995). La alteración de iliia 
a clorita alumínica se podida interj)retar como una mayor i.ntensidad de la meteorizacion, 
asociada al em-iquecimiento en hieiro de los sedimentos hacia el tope de las secciones 
esuidiíidas. Asimismo, ya que la clorita almnínica marca el m¡iximo grado de avimce de ia 
idterac-ión de los minerídes de rírcilla (Irion 1984), su presencia en la pai'te sajierior de todas 
l-Mi secciones estudiadas indicaría una dirección de í±>ajo hacia ariba para el avance de la 
meteorizacion. 
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Ea la soccióu S . l , el hecho que la caolinita se observe truito en la porción de iu-ena 
como cU la de ai"ciUa apoya la posibilidad de que e! Cíunbio fraccionoméírico observado de 
;xena a arcilla en la sección sea un canino preexistente originado jjor una disminución de la 
.•nergíu depositacional en el sistema, y que la meteorizacion haya acluailo sobre ambas 
porcioiies. Pudiéndose considenu" luia ri-movilización en el sistejua El aumento y 
disminución aiicraada del CUÍJ'ZO en los diléreíiícs niveles estudiados de la sección se 
.ioberia a los ])rocesos de conceniración del mi^mo diulo su origen detrítico. La presencia de 
, üftiía indicíu'íaíi un alto ccníenido de hierro ha::ia el tope de esta sección, y condiciones 
uxi(!:uaes en las partes superiores del sistema. Todo esto c;u"acteriza a suelos tropicales muy 
meseorizíuios (Boniemisza, 19Ü2). 

En la sección S.3, la interpretación p^ua la ocunenci.i de la caolinita e iliía es muy 
: imilar a la íinterior sección. Pero, aqiií ios contenidos de goetita desde la base hasta el tope 
eaiucíerizarían a todos los rnveles c o m o eiiriqaeCÍ»ios en hieiro. La preser.cia de piroiüita 
j/odría indicar una fuente de origen me tum-Dnlco o de composición silícea píu'a los 
. ecimeníos de esta sección. E.sia sección í - .uübién se habría íormado bajo condiciones 
ircpicales con una.íiieite ineiecrización. 

Ea la .sección S.IO la presencia de caolinita e ilita se inteipretan en fomiu similar a his 
.•;eccÍ0iies anteriores. La presencia de piroiüita en la b;ise podría indicm" que el aj>Oite de ¡a 
iiieate, sea meramóríica o de consiiosición silícea, habría cesado a tai nivel (20 m de 
iírofmdidad). El decremento de la concemracioa ü e i caai-zo h a c i a el t ope indiciiida u n a 

di'ímii.ación en la energía depositacional. El menor contenido de ia goetita hacia ei tope, 
indicaría una menor disponibilidad del iíieíro en el sistema ígualmenle, en esta sección 
i.abríai imperado condiciones tropicales coa un grai aviuice de los procesos de 
iiie;eorizacion. 

Ea la sección S.17 la interpretación p:u-a la ocuirencia de la caolinita ilibi, cuíu^zo y 
>;oel.ita son simihires a la sección ¡míerior. La presencia de goetita en esta sección i n c i i c í ü d a 

i g m d m e n t e que estos seú.uiearos habrían sujiido una intensa meteorizacion bajo mi clima 
l.ümedo tropical. Los d i ag rL jnas de DRX de e:4a sección serí;m un ejemplo representativo de 
un : m i b í e n t e tipo esiu;a-ino d o m i n a d o ijor ma-eas ( i r i o n , com. per. 1997). 

V I I , i^iscusióíi 

i . Lu fraccioutiiüctría de Im ncdímcntui comi) ha^c jia/a íu ileíermiiiacióii del 

Los estudios iTaccionoméü-icoG indican un alto contenido de linos en la porción tic 
arena; es así como la mayoría de las muestris es clasilicada como una ai'ena calificada por 
una mezcla de limo y u'ciüa, en un mayor o :.:nor grado. Lti :dia. proporción de materiales 
iluos jíodiía deberse a la inmadiwez de los secíinieutos (mineralógiciunente liabLuido) o al 
avatce de los procesos de meteorizacion (que cau:-íu"í;ui una jiseudo iranadurez). En el 
priiiier caso, el liTmsporte sulrido por los inateriides chi^^icos habría sido de mínimo a 
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m</dera(lo, iudicíuido un úr<!<i fuente ni muy lej-.uia ni muy cercana. En ei segundo caso, la 
preSciiciiL de materiales linos jio esLuxíarelacionada ¡'¡nicay ..-r.clusivíimente con el transpone 
sumido ,;Gr los materiales clásticos, y la energía del Sistemn, sino que t;unbiéa eslaría 
reiacionuda a la neofonnación de minendes de arcillas en las ai-enas causada por la 
alieracion de los íeldespatos presentes originaluiente en los sedimentos transpoilados 
(proceso de meteorizacion). La neofonnación de minerales de arcilla implica la fonnación 
ti. uiinerales secundarios más estables (de bajas temperaturas). En ,u naturaleza, el segundo 
caso es nuís probí.ble, como yaliie íijudameniado porEriedmui et :d. (1992), quienes en su 
clasificación de his rocas sediment;u-ias iudicim qae la presencia d.- materiales 
liiiio¡.u-ciliosos esta condicionada ademas de a los niveles de eut-rgia en la localidad de 
d-pordtación, a oíros litcl:ores t;de3 como !a «.iis-poulbilidad de l imos y ;a"cillaj en el ¡anbietUe 
d.;posit;.ciüaa!, y laíiltracion post-deposn.ic.u.iJ de los minerales de ai-cillas en una arena. 
Lcsd.e el puiuo de vista eiimblógico, e! incre.uenio ¿;i-admd de la íU'Cilla en e' ineiro más 
íj,.pérÍ0i- del suelo, puede deber^ie a la reinovilización de la ar-ci!la tanto por la erosión 
s..lecít\ en la Mipenlcie del suelo como poi" !a iíuviación de la ia-cilia al subsuelo 
(:Lamibian et al., en e d i c i ó n ) . La neoiói-uiación de arci l las estaría consrolada por la 
i:ilcnsi^;ad de ia iluviación riel higix, el com.iuCimieíilo del anbiente ibrmacional, la 
teinpenaiu'a y la iauiiechiÁ.! (Alcliride 1994). Todo esío liace m:is compleja la iiaerprelacion 
ce la génesis de los Sedimentos, sin embargo la granodecreceacia f-acciorionieirica 
cbsei'v.u'a cii las secciones vaiaiizada; (ar.;ique no es cuncluyenie en si núh.ma p.xa 
iiiíeipreuu- el tuiúdente depositacioíud), coucuercia con ka5 descripciones sedimeuiológicas 
realizadíis a lo La-go de la careiera N;mm - íquiíos (llébma, 1997), dónele gi-aciiJ a las 
esíruci-a-as sedii.^euíai-ias presei-vadas, la textura y la mineralogía de los sedimemos 
v-bsen ,.dos se iuterpreia (lae locío:̂  eidos ñ i :4er i .des jlieron deposüuiios en un anbie i i ie 

1. abaci.utico con un predominio lluvaai (priUieiO^ cuatro kdóii iei j 'os de la Ciureiera Nauta -
!(]mtOr: ; Rebatâ  1997 : Unidad El). 

2. L i .aineridofcía de las íirciias COLJO bâ ie pura ei c L Í e ü d i ü d e i i í o de la génesis; de ios 
iedkajníos y íiura ia dcter í i i i i iuc ióa del tipo iie ureu úc üuaiLdi:í.rü 

Las arenas aiidizadas bajo el microscopio iueron clasificadiJi; sobre la oase de 
iri::áigaios composicionaies para avniscas (Friedma'i et al. 1992, clasificación de Eolk,), 
i)ajo el ci'iterio de unilormidad exisLeiiíe en las porciones mineralógicas d.-ienuinaiíes : en 
;m:bo.; casos se tienen al cuarzo, los feldespatos y las fracciones !itica.s como eiemeníos 
priiicipídes. Pa-afmes de la clasificación, el coiueiiido de fmos es considerado como maíi'iz. 
La tenninología empleada ptu'a la clasificación traía de ser lo Uiás sencilla y chu'u posible. 
De las dos clasificaciones presentada^ en los resultados, aquella según Friednian et al. 
(1992) sería la más acertada debido a que el ióiTinno "grauvaca" puede c.uisíir confusiones 
por su connotación genéiica Ya í[ue este estudio mineralógico no es representativo (dos 
localivkixles), solíurieníe nos puede d;ir una idea muy imnlual sobre las ¿íj-eaf-: da aporte de los 
sediuientüs mas no indiciu" la procedencia de los ¡uisr.ios. Las áreas de apoile t)odrí'(m ser de 
fres f lentes, mía principal y la^ otras dos subordinadas. La principal sería la fuente de origen 
metainórtlco. Las otras dos, esliudíui compuestas por rocas ígneas acidas y por rocas 
ulfrabíisicas. El ídto conieindo de cuíirzo la porción de a"ena proveniente de vm nivel con 
eati-adficación sesg;i¿la jiodiía ser e.xplicado como el resullíido-de mi reciclaje lluvial en 
suelos meteorizíidos (Linna et al., en edición), cciroborimdo la intenpretación sobre la base 
de los residtados fraccionoméiricos y sedimentológicos, amterionnente expuestos pai-a la 
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Unidad ffl de Rebata (1997). 

3. mLiiíralú!»!.! de arcíil.ís como base pura e! e n t e a d i i i i i e n í o de !os procesos de 
meíe . í rkac ió : ! y la foimacióii Je ioi juelos. 

Los estudios iiiiiicpalógicos d i ; arcillas, realizados ea caatro localidades a !o largo de la 
Caiv.eraNahla - Iquitos, son represt-ní.'iíivos del íiiva ya qae caiactei'izan a los procesos de 
ineíeo.nzación y fonnación de snelos típicos p:u"a las zonas con climas hámedo ¡ropicales 
(Irion, 198-1). .Según l;i clasiticacioii de suelos elaborada p o r Kauilinan el i d . ( en edición), en 
esta región se tienen dos grupos prmcip;Jer; íle suelos en la tierra iirme ; los Feiralsoles y 
.'\c¡-itoles (caliiicados c o m o suelos caoüimicos iueríemente li.xivimios), y los Femdsoles o 
Ccüul¡soles Feiráücos (calificados corao ;:ueios f-ancos liiertemente li;dvi-<ulos). Fn el íj'ea 
d é esaidio, l o s procesos de meieorizacion .habriui .•ado muy fuertes y se liabríiui producuio 
dur : j i ;e un tiempo bastante proicngaco, debido a. que el contenido de bases intercambiables 
de lo.-: suelos resul t iUi tes es mininio (Kaidiinan et al., en edición). Estos suelos estaj"í;m 
ciu'ac;erizados por la predomin;aicia de caoüiiila, la a i i e i ..ción de ilita a clorita alumínica, y 
la presencia de goetita Los suelos caoíim'iicos preseiuan una baja fertilidad, dada su baja 
capacidad de ujlerc;anbio de cationes (Bümemi;;za 1982). Los dia,gi-v.unas de DRX de ia 
sección 5L17, serírm un ejem¡>lü repieseuiativo de suelos aiíiguos sometidos a iúertes 
proce..:os de meieorización por un iiempo prolong^ado (Irion, com. per. 1997). Los suelos 
desaiTolLidos en zonas u-opicales se c-xacterizan por su capacidad de intercambio de 
ítuioués dando como resultado suelos conipue; tos de minerales c&u caigas vaidabies o 
íudÓteros (iVícEidüe 199i). 

La gi-an proporción de caoliniía iudica-ía que originalmeme se tuvieron íirenas 
lelder:p;íticíis, la; cuales proveyeron el iéldeLpuo necesa'io, previa perdida de potasio, p a r a 

laiónnación de losmijiendes de ai-cilia tales como la caolinita y (en menor grado) la ilita 

La reacción química ¡M'incipal por hidrólisis es la siguiente : 

2 K A l Si:0¿ + 3 H 2 O =;> AL SÍ2O5 (OH).t + 4 SiO: + 2 K (OH) 

La i l i i U se fonmxá cuando exista una iijación de! po;a.-úo disponible. 

Así la mayoría de la caolinita y el cuarzo seríiin deiriticos c o n im origen edrdlco. :AI 
fonnación habría sido iii situ. Un ejemplo siiniha- se tiene eu los buelos de la j\jna:onía 
Central (Irion 1984). La iliia présenle también se podría haber formado por un proceso de 
sericuización en las partes baj i iS de las zonas con meteorizacion, y por ciclos repetitivos de 
imuiuación y sequía actuando sobre las esmectifa5 (Deer et al. 1995). Ya que estos depósitos 
de aix'illas han sido reportados sobre una unidad posiblemente correlacionabie con el tope 
de la Formación Pebas (Unidad 1, P^ebata 1997), la cual se caracteriza por una iitología de 
arcilla-^ esmectíucas, es muy probable que la ilií:a presente en la-í seccionen: estudiadas en la 
presente investigación provenga de la alteración de his esmectitas dad'.i el carácter de 
inundación periódica que distingue un ambiente depositacional con predominio de la 
dinámica lluvial. La desapcd"iciv.i; de la i l i t a hacia el tope de las secciones, dónde se rdtera a 
clorita idumínica, se debería a! avaice de la meieorización, ya que según Boniemisza 
(1982), en los suelos fuertemente meteorizados no se la encuentra por ser inestable. £1 
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procedo cU inotaorización química el siguiente: se produce uuu expukión de los iones 
uicídinos, por la cual la ilita pierde p^jtaüio, ¿eguido de uiia iijación de (Fe, Mg), por la cual 
el poiasiü es sustituido por magnesio (Deer eí al. 1995). Fi sistema projíio pvxa esta 
reacción se caracterizaría f.anbieii por ¿us condiciones oxidantes, lo cual es evidenciado jior 
la presencia de la goetita y lapirofilita, todos ellos minerales producto de aieíeorización y el 
eru-iquecimiento en hietTo (Deer et al. 1995). 

Víí l . Conclusiones ""-^-

1. Lo i estudios áaccionoméíricos en si mismos ca-acterizan las secciones estudFculas 
prlncipidniente como secuencias grujiodecrécientes de arenas limosas a ümoíLfcil losas, 
corro;.'Orando la información sedimento¡ógica o-xi-denie. 

2. Lo-'-, estudios mineridógicos de las -.ireiras en el -.irea de estudio caracterizan a los 
sediuiento.̂  como arenas cuai'zosaij feidespaÜíicLiS iimoarcülüsas con lui alto contenid.o de 
cu;"Lrz>! policrist:dino3 y li-acciones liticas de metiaiunditaí. H,.tos estudias por ser poco 
repre; entaíivos no íiyudan a ebiL¿)lecer el diva de procedencia pero sí indicaidun a i a íhi^nld 
prmciprd de tipo metamó.riico. El gnin percentaje de cuíirzo señala un :unbiente 
depositacioíud de alta energía Esto auiiaao con la inlbnnticiou sedimento!ógica sobre 
e.saT.icaira': sedimenta-j-ias, nos permite interinetai- el <aiibienle depositacional como de tipo 
duviai (píü'a los primeros cu-.iiro kilóii.etros de ia CíjreteraNvuua - Iquitos). 

3. Lo>, estudios ndneralógicos de las ai-cillas indicati e! predominio de la caolinita en el área, 
como producto de la alleracióu de i>kie;ipaios. La formación de este mineral de íxcüla 
íiíibría sido in silu dado el clima ¡uimedo t¡-opical imperante. Los suelos caolinííicos 
resulujites (Acrisoles, Ferralsoles o Cuiiibisoles Ferrálicos) iiidicariíui una ílierte 
üietecázacióa dunjite un tiempo ba-jt;uite prolongado. 
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