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El Cerro Domuyo es considerado uno de los centros ígneos del Plio-Pleistoceno más voluminosos de 
los Andes del Sur, y alberga uno de los campos geotérmicos de alta entalpía más grandes del mundo con 
una importante actividad actual. Su estructura ha sido caracterizada como un amplio anticlinal, con un 
eje N-S que inclina suavemente hacia el norte, desarrollado durante la orogenia andina y deformado en 
el Mioceno medio-Plioceno durante el emplazamiento del Complejo Volcánico Domuyo (CVD) (Llambías 
et al. 1978). El CVD está compuesto por un stock porfídico de composición granítica-diorítica, 
interpretado como la sección superior de una cámara magmática Miocena-Pliocena media, fuertemente 
erosionada y parcialmente expuesta, alimentada a través de un sistema de fracturas preexistentes y 
complementada por una espesa secuencia de rocas volcánicas y volcaniclásticas (Llambías et al. 1978; 
Miranda et al. 2006). 

La integración de un análisis estructural detallado con datos geofísicos preexistentes sugiere que el 
arreglo estructural del área ha sido controlado por la reactivación de estructuras de basamento (Galetto 
et al. 2018). La estructura principal inferida a lo largo del flanco occidental del cerro Domuyo es la Falla 
Manchana Covunco (FMC), caracterizada como una falla normal local, con vergencia occidental y rumbo 
N-S (Galetto et al. 2018). La FMC es una estructura ciega, cubierta por la secuencia volcánica Plio-
Cuaternaria, que ejerce un control de primer orden sobre la dinámica del campo geotérmico de Domuyo 
(Galetto et al. 2018). Un conjunto de fallas de basamento de orientación ∼E-O la intersecta y controla la 
ubicación de las principales manifestaciones geotérmicas.  

El modelado termo-numérico de datos geocronológicos de U-Pb en circones magmáticos, junto con 
datos de trazas de fisión y (U-Th-Sm)/He en apatitas y circones del flanco occidental del cerro Domuyo, 
revela dos episodios de enfriamiento rápido durante el Albiano-Campaniano (∼110-75 Ma) y el Eoceno 
(∼55-35 Ma), que pueden ser vinculados con períodos de exhumación controlados por una tectónica de 
tipo compresiva (Galetto et al. 2021). El primer evento impulsó el enfriamiento-exhumación del 
basamento con el levantamiento de un amplio anticlinal de orientación N-S, mientras que el segundo es 
responsable de la inversión de la FMC y la deformación de la secuencia sedimentaria mesozoica. Nuevos 
datos termocronológicos provenientes del extremo norte de la Cordillera del Viento sugieren que el 
patrón de enfriamiento identificado en el área de Domuyo podría tener una impronta regional, 
extendiéndose en el ámbito de la Faja Plegada y Corrida de Chos Malal. 
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