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El basamento metamórfico de bajo grado del área de la “Herradura del Salado” (14 Km al N de Sierra 

Grande, Macizo Norpatagónico, Río Negro; 41º28’30”S-65º19’30”O; inset Fig. 1) es la Formación El Jagüelito 

(Ramos, 1975; Giacosa, 1987) y su cobertura son unidades sedimentarias y volcánicas del Silúrico (Formación 

Sierra Grande) y más jóvenes. Mapeos litológicos previos corresponden a Weber (1983) y Busteros et al. (1998) 

y la descripción de estructuras de deformación en la Formación El Jagüelito a Giacosa y Paredes (2001). 

Como resultado de nuestro mapeo metamórfico-estructural detallado, se han identificado y separado dos 

miembros informales en la Formación El Jagüelito, por litologías, grados metamórficos y estructuras 

contrastantes. Los miembros están yuxtapuestos en contacto tectónico mediante una falla inversa de bajo ángulo 

denominada en esta contribución como “Corrimiento Herradura del Salado” (Fig. 1). El miembro septentrional, 

piso del corrimiento, está compuesto por meta-areniscas arcósicas castaño amarillentas y una alternancia de 

pizarras y filitas gris verdosas con escasos metavaques verdes. El metamorfismo regional M1 es de bajo grado en 

facies esquistos verdes, con asociaciones clorita-sericita-cuarzo en metapsamitas y sericita-clorita-albita-cuarzo y 

muscovita-clorita-stilpnomelano en metapelitas. Las estructuras D1 son anticlinales y sinclinales apretados F1 de 

rumbo N-NNE, con flanco oriental volcado e invertido al este y occidental tendido al oeste (vergencia oriental) y 

buzamiento de ejes al sur. Acompaña clivaje de plano axial S1 penetrativo de rumbo N-NNE e inclinación 

promedio de 60° al O-ONO. Fallas inversas de alto ángulo se asocian a la fábrica de los pliegues F1 (Fig. 1). 

El miembro austral, techo del corrimiento, está constituido por pizarras, filitas y escasos metavaques 

morado-verdosos y rosados, y por un enjambre de filones capa de meta-diabasa/gabro con plagioclasa-

clinopiroxeno-olivina, emplazado antes y durante el episodio tectono-metamórfico D1-M1. El metamorfismo 

regional M1 es de bajo grado en facies esquistos verdes pero de mayor temperatura, con asociaciones clorita-

muscovita y clorita-biotita en metapelitas, prehnita-muscovita en metapsamitas y clorita-epidoto-tremolita-

calcita-prehnita-titanita en metabasitas. Aquí la biotita y la tremolita son diagnósticas del mayor grado 

metamórfico del techo respecto al piso (con clorita-stilpnomelano). Las estructuras D1 también son anticlinales y 

sinclinales apretados a isoclinales F1 asociados a clivaje de plano axial S1 penetrativo, ambos de rumbo NE y 

vergencia no definida, en parte traspuestas por estructuras de deformación D2. 

La principal estructura de deformación D2 es el Corrimiento Herradura del Salado de rumbo NO e 

inclinación <40° al SO. Las estructuras D2 asociadas son, en el piso, clivaje de crenulación diferencial S2 

restringido al contacto tectónico, y en el techo fallas de desgarre (tear faults) ~ normales al rumbo del 

corrimiento, que separan el techo en varios bloques con distintas estructuras internas, que de oeste a este son: (1) 

Pliegues F2 tipo cross-fold (sensu Alsop et al., 1996) con forma de vaina que repliegan S1-F1. Sus ejes son 

perpendiculares al corrimiento y su buzamiento de 40-45° al SO. (2) Pliegues F2 de arrastre (pliegues de 

propagación del corrimiento?) con ejes subparalelos al rumbo del corrimiento. Están volcados al NE, lo cual 

junto con los ejes de pliegues cross-fold sugieren el transporte tectónico del techo desde el SO hacia el NE y con 

carácter inverso. Diques NO-SE de traquiandesita-andesita son netamente post-orogénicos (post-D2), ya que 

cortan a la superficie del corrimiento (Fig. 1). 

La Formación El Jagüelito en la Herradura del Salado tiene un patrón metamórfico invertido, con las 

rocas de mayor grado (biotita en metapelitas y tremolita en metabasitas) yuxtapuestas tectónicamente sobre las 

de menor grado (clorita y stilpnomelano en metapelitas) a través del Corrimiento Herradura del Salado. Esta 

inversión sugiere que un patrón metamórfico progrado y normal ya existía previamente al corrimiento, y por lo 

tanto esta estructura es posterior al metamorfismo regional de la Formación El Jagüelito. 

La depositación de la Formación El Jagüelito es del Cámbrico Temprano (González et al., 2010; Naipauer 

et al., 2010) y el episodio tectono-metamórfico regional D1-M1 fue asignado al Ordovícico Temprano (González 

et al., 2008). Se interpreta que la tectónica de corrimiento D2 del basamento de la Formación El Jagüelito en la 

Herradura del Salado, con dirección de transporte tectónico hacia el NE, es análoga y de la misma edad que las 

fallas y corrimientos que afectan a la cobertura sedimentaria siluro-devónica de la Formación Sierra Grande 

entre esta localidad y la de Playas Doradas en la costa Atlántica (Zanettini, 1981; von Gosen, 2002), asignadas a 

la orogénesis Gondwánica del Paleozoico Tardío por von Gosen (2002). 
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Figura 1. Mapa geológico del área de la Herradura del Salado, basado en mapeos propios. En el inset se aprecia la ubicación de la zona de 

estudio dentro del Macizo Norpatagónico Oriental (Provincia de Río Negro). 
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