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La Curvatura Patagónica es la región ubicada en el extremo sur de Sudamérica, en donde los Andes pasan de tener un rumbo
aproximado N-S al norte de los 53º S a un rumbo E-W a los 55º S. Si bien, los mecanismos y la edad de formación de esta estructura
tienen implicancias mayores para la evolución tectónica de la región, su origen es aun tema de debate: modelos antagónicos
proponen que esta es una estructura heredada o bien, cómo resultado de un plegamiento oroclinal relacionado al cierre de la cuenca
de Rocas Verdes y el posterior desarrollo de la faja plegada y corrida de Magallanes (Eagles, 2016; Ghiglione et al., 2007; Poblete et al.,
2016; 2014).

En esta contribución presentamos un estudio paleomagnético (paleopolos) de detalle en la Isla Navarino, donde recolectamos 45
sitios (597 especímenes) repartidos a lo largo de su costa norte, en el sector de Dientes de Navarino y en el sector de Cerro Tortuga,
extremo suroccidental de la Isla. Los sitios se perforaron en intrusivos granodioríticos y tonalíticos pertenecientes a la serie de
intrusivos de las suites Castores (~85 Ma) y Samantha (~65 Ma), en la suite Sills Microdioríticos de Dientes de Navarino (~100 Ma)
(Velásquez et al., 2023), pillow lavas, lavas basálticas y gabros de la pseudo ofiolita Tortuga (~140-120 Ma) y en rocas sedimentarias
marinas pertenecientes a la Formación Yahgan (~130 Ma). Los análisis fueron realizados en los laboratorios de paleomagnetismo de
Geosciences, de la Universidad de Rennes 1 y del Departamento de Geología de la Universidad de Chile usando un magnetómetro de
rotación Molspin (Universidad de Chile) y un magnetómetro de rotación JR6 o criogénico 2G (Rennes).

Uno de los resultados principales de este estudio es la observación casi sistemática de la misma dirección magnética en varias
localidades estudiadas y en diferentes tipos de rocas (diques y sills dioríticos del sector de los Dientes de Navarino y rocas atribuidas
a la pseudoofiolita de Tortuga). Las características magnéticas y un test de plegamiento negativo muestran que existe una
remagnetización (Poblete et al., 2016). Asumiendo una edad de remagnetización de 100 Ma asociada al evento tectonomagmático
del Cretácico Medio documentado en la región, la desviación de 120º en sentido antihorario determinada en este trabajo, y de forma
sistemática a escala local y regional, sugieren una rotación tectónica global de la isla y un basculamiento de las capas. Por otro lado,
las direcciones magnéticas características obtenidas en intrusivos de 65 Ma (Velásquez et al., 2023), y que cortan las secuencias
sedimentarias que afloran en los Dientes de Navarino, presentan polaridades inversas sugiriendo un origen primario para la
magnetización. En este caso, la rotación obtenida es de 80º en sentido antihorario. Finalmente, las direcciones obtenidas en
intrusivos de 85 Ma (Velásquez et al., 2023) en el sector de Estancia Santa Rosa (norte de la Isla) muestran 30 grados de rotación
antihoraria.

Las direcciones características obtenidas en este estudio parecen confirmar el control temporal y geográfico en el patrón de
rotaciones fueguinas (Poblete et al., 2016; Rapalini et al., 2016). Sin embargo, las rotaciones de 80º, obtenidas en los intrusivos de
edad Paleoceno inferior presentados en este estudio, abren la posibilidad que parte importante de estás rotaciones habría ocurrido
post 65 Ma, posiblemente asociadas a la exhumación de cordillera Darwin y el desarrollo de la faja plegada y corrida de Magallanes.
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