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PROLOGO 
 
 

El gobierno del Japón, en respuesta a la solicitud del gobierno de la República de 
Honduras, decidió realizar estudios de exploración sobre yacimientos minerales mediante 
investigación geológica, prospección geoquímica e interpretación de imágenes satelitales, con la 
finalidad de verificar la existencia de recursos minerales metálicos en la región de Suroccidental y 
Central de la República de Honduras. Para ello, encargó a la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) la realización de los estudios, siendo elegida a la Organización Minera Metálica 
del Japón (MMAJ) como institución ejecutora, debido a que el contexto de los estudios se basaron 
en las ciencias de la tierra y estudios sobre recursos minerales.  

El presente estudio se realizó durante tres años entre los años fiscales 2000 y 2002. Los 
cuales concluyeron de acuerdo al plan inicial gracias a la cooperación de la Dirección Ejectiva de 
Fomento a la Minería (DEFOMIN) y de las instituciones gubernamentales de la República de 
Honduras. 

Este informe, compila los resultados obtenidos durante los tres años que abarcaron el 
estudio. 

Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a las instituciones del gobierno de la 
República de Honduras vinculadas al estudio; asimismo al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria y Embajada del Japón en la República de Honduras 
del gobierno japonés y a todo el personal relacionado con este estudio que prestó sus servicios en la 
realización. 
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SINOPSIS 
 
 
Resultados del Estudio 
(1) Las ocurrencias de mineralización se clasifican en los siguientes nueve tipos: 1) oro orogénico, 

2) “Sedex” (exhalación sedimentaria), 3) cobre porfirítico, 4) skarn, 5) epitermal 
“low-sulfidation” (baja sulfuración) (Sb), 6) epitermal “low-sulfidation” (Au), 7) epitermal 
“high-sulfidation” (alta sulfuración), 8) mesotermal, y 9) probablemente hipotermal. 

(2) Se verificaron las siguientes zonas metalogénicas: 
• Tipo oro orogénico: se distribuye hacia el sector oriental de la zona del estudio. Dentro 

del Grupo Honduras. 
• Tipo “Sedex”: sector oriental de la zona del estudio, distribuyéndose hacia el centro-norte 

de la zona del estudio. Probablemente dentro del Grupo Honduras hacia la formación 
Todos Santos. 

• Tipo cobre porfirítico: sector centro-sur y sur de la zona del estudio. 
• Tipo skarn: se distribuye entre el centro y oeste de la zona del estudio con tendencia hacia 

el norte. Perteneciente a las formaciones Yojoa y Valle de Angeles. 
• Tipo hidrotermal: se distribuye en toda la zona del estudio. El tipo epitermal 

“low-sulfidation” (Sb) se limita hacia el sector occidental de Comayagua (al occidente de 
Depresión Hondureña). 

(3) De acuerdo al tiempo geológico, se observan modificaciones en la frecuencia y tipo de 
generación de las ocurrencias de mineralización (la probabilidad de que la generación del tipo 
skarn entre cretáceo superior y mioceno es muy alta). 

• Jurásico (relativamente temprano): generación de tipo oro orogénico. 
• Jurásico (relativamente tardío) a cretáceo inferior: generación de tipo “Sedex”. 
• Cretáceo superior: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), “low 

sulfidation” (Au), y mesotermal. La metalogenia es frecuente. 
• Paleoceno - oligoceno: escasa metalogenia (excepcionalmente Matasano). 
• Mioceno: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), epitermales “high 

sulfidation”, mesotermales, hipotermales y cobre porfirítico. La metalogenia es frecuente. 
• Plioceno: generación de tipo epitermal “low sulfidation” (Au). Escasa metalogenia.  

(4) Se infiere que las siguientes ocurrencias son de interés: 1) Quitagana (Cu, Pb, Zn), 2) Palmilla 
(Au), 3) Agua Fría (Au). 

 
Propuestas 
(1) Se observan tendencias geográficas en los yacimientos oro orogénico, “Sedex”, cobre porfirítico 

y skarn (yacimiento de antimonio epitermal “low sulfidation”). Para la exploración de estos 
yacimientos, se recomienda concentrar la zona del estudio considerando esta tendencia. 

(2) La metalogenia fue activa durante el cretáceo superior y el mioceno. Es probable la existencia 
de yacimientos no descubiertos en la formación Padre Miguel miocénico. 

( 1 )



 

 

(3) Se verifica la mineralización de tipo epitermal “low sulfidation” (Au) en las proximidades de la 
Depresión Hondureña, incluso en el pliocénico. Se recomienda incluir sectores pliocénicos en la 
circunscripción de la falla normal desarrollada con dirección norte-sur, para la exploración de 
este tipo de yacimientos. 

( 2 )
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Título Primero 
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Capítulo 1 Descripción del Estudio 
 
 
1-1 Zona y Objetivos del Estudio 

La zona del estudio comprendió la región sudoccidental y central de la República de 
Honduras, abarcando un área de 26,000 km2 (Figura I-1). La capital de la República, Tegucigalpa 
se sitúa hacia el este de la zona. 

Los objetivos del presente estudio consistieron en reconocer las características geológicas y 
el estado de los yacimientos mineros conocidos, con la finalidad de encontrar áreas potenciales en 
oro, plata, cobre, plomo y zinc entre otros, ubicadas en la región mencionada. Asimismo, la 
realización de transferencia de tecnología a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 
(DEFOMIN) durante el período del estudio. Adicionalmente, discernir la metalogenia de la zona 
del estudio mediante el reconocimiento de la tipología de yacimientos y ocurrencias, basado en el 
análisis integral de la información existente. 
 
1-2 Metodología y Alcance del Estudio 

El presente estudio se llevó a cabo durante tres años, a partir del año fiscal 2000. En la 
Figura I-2 se muestra los estudios realizados en cada año fiscal, y en el Cuadro I-1 se muestra el 
alcance de los mismos clasificados por metodología aplicada. En la Figura I-3 se muestra el 
proceso de selección de las zonas de interés mineralógico. 

Durante los estudios del primer año fiscal se realizaron 1) composición de imágenes 
satelitales sobre una superficie de 26,000 km2, 2) compilación e interpretación de información 
relacionada existente, y 3) estudios geológicos y prospección geoquímica (estudios generales) en 
seis sectores (Agua Fría, Cedros, Guasucarán, Higuero Morado, Valle de Angeles y Yuscarán) de la 
zona del estudio. 

Durante el segundo año fiscal se realizaron 1) interpretación de imágenes satelitales sobre la 
composición de 26,000 km2, 2) estudios geológicos y prospección geoquímica (estudios 
semi-detallados) en dos sectores (Guasucarán e Higuero Morado) de los estudiados durante el 
primer año fiscal, y 3) estudios geológicos y prospección geoquímica (estudios generales) en seis 
sectores nuevos (Aguanqueterique, Comayagua, Marcala, Ocotepeque, Palmillas y Quitagana) de la 
zona del estudio.  

Durante el tercer año fiscal se realizaron 1) estudios geológicos de alta precisión en dos 
sectores (Guasucarán y Comayagua) analizados en los dos primeros años, y 2) y estudios 
geológicos (generales) en un sector nuevo seleccionado (Erandique). 
 
1-3 Período y Miembros del Estudio 

En el Cuadro I-2 se muestra los períodos del estudio y análisis para los tres años, y en el 
Cuadro I-3 se muestra la lista de los miembros que actuaron el presente estudio. 
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Cuadro I-2   Períodos del Estudio 
Fases Estudio in situ Interpretación/Informe 

I 22/01/01 – 28/02/01 29/02/01 – 21/03/01 

II 29/07/01 – 13/10/01 14/10/14 – 31/01/02 

III 02/09/02 – 12/10/02 13/10/02 – 20/01/03 

 
 

Cuadro I-3   Miembros del Estudio (Acuerdos previos y negociaciones) 
Parte Japonesa Parte Hondureña 

Miembro Institución Miembro Institución 

Kenji Sawada MMAJ Amilcar Virgilio Zúñiga Amador DEFOMIN 

Noriko Hashimoto METI José Sierra DEFOMIN 

Shobu Nagatani JICA Fernando Emilio Ramírez M. DEFOMIN 

Ken Nakayama MMAJ Raúl Felipe Cálix M. DEFOMIN 

Tetsuo Suzuki MMAJ César Rodríguez DEFOMIN 

Takeshi Sakata MMAJ Iván Joral Guerrero Mejía DEFOMIN 

Koji Okajima MMAJ José María Gutiérrez DEFOMIN 

Hiroshi Shimotori MMAJ   

Masayoshi Ito MMAJ   

Takeshi Harada MMAJ   

Masaomi Kurihara MMAJ   
DEFOMIN: Dirección Ejecutiva del Fomento a la Minería 
JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
METI: Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón 
MMAJ: Organización Minera Metálica del Japón 
 

 

Cuadro I-3   Miembros del Estudio (Estudio in Situ y Análisis) 
Parte Japonesa (MINDECO) Parte Hondurela (DEFOMIN) 

Primer Año 

Tsuyoshi Yamada  
(jefe de equipo: geología, prospección geoquím.) 

Raúl Felipe Cálix M.  
(coordinador: geología, prospección geoquím.) 

Masami Higashihara 
(geología, prospección geoquímica) 

Iván Joral Guerrero Mejía 
(interpretación de imágenes satelitales) 

Tetsuo Sato 
(geología, prospección geoquímica) 

Rori A. Padilla D. 
(interpretación de imágenes satelitales) 

Kinzo Asari 
(geología, prospección geoquímica) 

 

Tatsuo Yamasaki 
(geología, prospección geoquímica) 

 

Masahiro Suzuki 
(geología, prospección geoquímica) 
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Parte Japonesa (MINDECO) Parte Hondurela (DEFOMIN) 

Kazuhiro Adachi 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Hidehisa Watanabe 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Satoshi Baba 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Segundo Año 

Tsuyoshi Yamada  
(jefe de equipo: geología, prospección geoquím.) 

José María Gutiérrez 
(coordinador: geología, prospección geoquím.) 

Masami Higashihara 
(geología, prospección geoquímica) 

Iván Joral Guerrero Mejía 
(interpretación de imágenes satelitales) 

Masahiro Suzuki 
(geología, prospección geoquímica) 

Rori A. Padilla D. 
(interpretación de imágenes satelitales) 

Tomohito Fujinami 
(geología, prospección geoquímica) 

 

Kazuhiro Adachi 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Hidehisa Watanabe 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Satoshi Baba 
(interpretación de imágenes satelitales) 

 

Tercer Año 

Masami Higashihara 
(jefe de equipo: geología)  

Iván Joral Guerrero Mejía 
(coordinador: geología) 

Tsuyoshi Yamada 
(geología) 

Raúl Felipe Cálix M.  
(geología) 

Akimitsu Takebe 
(geología) 

Francisco Amaya 
(geología) 

 
José Antonio Connor 
(geología) 

 
Oscar Flores 
(geología) 

 
Luis Napoleón Torres 
(geología) 

 
José Roberto Irias Aguilar 
(geología) 
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Capítulo 2 Estudios Preliminares 
 
 
Los estudios rigurosos sobre recursos minerales en la República de Honduras datan en la 

época de la conquista española en el siglo XVI. En sus inicios, los conquistadores extrajeron oro 
aluvial, para luego incursionar en el desarrollo minero. Hacia el siglo XVIII Honduras se convierte 
en el primer país centroamericano en la explotación de oro y plata. Muchas de las galerías 
abandonadas que se encuentran hoy fueron desarrolladas por los españoles. 

La Ex-Dirección General de Minas e Hidrocarburos (DGMH), antecesor de DEFOMIN, se 
encargó de compilar, clasificar y evaluar en total 232 prospectos entre minas y ocurrencias en la 
República de Honduras1. Estos estudios (ubicación, clasificación mineralógica, geomorfología, 
etc.) han sido publicados sobre el Mapa Metalogénico de la República de Honduras a escala 
1:500,0002. El mapa integral presenta sobre una amplia región, la distribución del  mesozoico y 
terciario entre otros, basado en la información actualizada de la clasificación estratigráfica. Las 
Figuras II-1y II-25 que forman parte del presente informe se basaron en este mapa. 

En cuanto a la información relacionada a la geología de la zona del estudio, se disponen de 
cartografía topográfica a escala 1:50,000, así como sus respectivos documentos explicativos 
publicados con relativa difusión por el Instituto Geográfico Nacional desde 1969. Es decir, la zona 
del presente estudio es cubierta por 76 cartas topográficas a escala 1:50,000, de ellas se encuentran 
publicadas 25. En cuanto a la compilación de cartas geológicas de los 13 sectores (ver Parte II 
Capítulo 3), materia de los estudios generales, éstas se elaboraron tomando en consideración las 
cartas topográficas a escala 1:50,000 (V.g. los sectores de Quitagana, Comayagua, Guasucarán, 
Cedros, Valle de Angeles, Yuscarán, Higuero Morado, Agua Fría). 

En lo relacionado a la geología de las ocurrencias, Hatchinson (1982) se hizo cargo de 
compilar los documentos existentes. Se ha tomado como referencia esta compilación para 
informaciones relacionadas a antiguas galerías, como Las Animas, en las cuales no es posible 
actualmente el acceso. Por otro lado, a partir de mediados de los ’80 hasta mediados de los ’90 
BRGM realizó estudios sobre ocurrencias utilizando fondos de las Naciones Unidas (V.g. 
ocurrencias de Quitagana, Chantón, Gusucarán, Yuscarán, Agua Fría, La Chacra, San Antonio de 
Oriente, Vueltas del Río). Especialmente la ocurrencia Quitagana, considerado como uno de los 
sectores de interés, cuenta con informes publicados con los resultados de estudios en detalle 
conteniendo el reporte de varias perforaciones3. Recientemente un experto enviado por JICA4 
trabajó en la caracterización de minas (activas e inactivas) y yacimientos de oro y plata, 
compilando los resultados en un volumen. 

Como experiencia de estudios sobre recursos minerales realizados con fondos de 
cooperación japonesa, se cuenta con los realizados en la Ocurrencia San Antonio de Oriente en 
1997 y en la circunscripción de la Ocurrencia Vueltas del Río en 1980, ambas por misiones 
                                                        
1 DEFOMIN, 1987 
2 DGMH et al., 1992 
3 V.g. Naciones Unidas, Revolving Fund, 1991 
4 Kimura, 1993 
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conjuntas de la Agencia de Cooperación Internacional y Organización Minera Metálica del Japón. 
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Capítulo 3 Geología Descriptiva de la Area del Estudio 
 
 
3-1 Ambiente de la Placa Tectónica de Honduras 

La República de Honduras yace sobre el Bloque Chortis (bloque del extremo septentrional 
de la Placa Caribe) en forma conjunta con los países vecinos de Guatemala -extremo meridional-, 
El Salvador y Nicaragua. El Bloque Chortis corre en dirección E-O del sector meridional de 
Guatemala, siendo rodeado por las fallas Motagua (falla de transformación colindante a las placas 
Caribe y Norteamericana) y Santa Elena (extensión occidental de Escarpa Oceánica Hess)1. El 
Bloque Chortis se ubicaba hacia el extremo meridiano de la Península de California en el 
mesozoico temprano, no obstante luego, se desplazó hacia el oriente con respecto a los bloques 
Yaqui de la Placa Norteamericana (bloque subyacente de la Península de California y sector 
septentrional de México) y Maya Oeste (bloque subyacente del sector meridional de México) y 
Maya Este (bloque subyacente de la Península de Yucatán), infiriéndose que la actual ubicación es 
alcanzada durante el mioceno2. Este desplazamiento oriental del Bloque Chortis contra la Placa 
Norteamericana continúa en la actualidad, explicando el desplazamiento sinestral de las principales 
fallas en dirección NE-SO (Chamelecón, Guayape: Figura I-4) de la República de Honduras3. La 
velocidad relativa entre las placas Norteamericana y Caribe es a lo extremo de 1 cm/año4, siendo 
disminuido a partir del 55 Ma (paleoceno)5. 

La actividad volcánica del cuaternario sobre el Bloque Chortis, fue originada por la 
subducción (velocidad 7.1 cm/año) de la Placa Cocos (placa oceánica de la cuenca oceánica de 
Guatemala formado posteriormente al terciario antiguo) bajo la Fosa Centroamericana. Es decir, la 
generación de magma conteniendo “slab” (placa oceánica subducida bajo la fosa oceánica), se 
debió a la fusión parcial del agua originaria de los mares contenida en el “slab” ó placa continental. 
Se infiere que la subducción de la placa oceánica bajo el Bloque Chortis desde el Océano Pacífico 
se inició aproximadamente en el cretáceo superior (aproximadamente 85 Ma, probablemente a 
partir del cambio tectónico de toda Centroamérica). Exceptuando a los tipos oro orogénico y 
“Sedex” que se citan en el Capítulo 5 de la Parte II, se infiere que la mineralización de la zona del 
estudio se inició a partir de 85.9 ± 2.1 Ma. Por tanto, se infiere que las actividades volcánicas e 
hidrotermales se explican mediante la subducción de la placa oceánica del lado del Océano Pacífico. 
Se infiere que las subducciones ocurridas temporalmente desde el nordeste a partir de 85 Ma fueron 
de pequeña magnitud, por tanto la actividad volcánica inherente no incidieron notablemente. 

En la zona limítrofe entre el Bloque Chortis y la Placa Cocos se desarrollaron fallas directas, 
infiriéndose que la contracción de la Placa Cocos hacia el Bloque Chortis ha sido pequeña6. La 
zona de interacción dentro del Bloque Chortis consiste principalmente de la extensión oriental de la 

                                                        
1 Donelly et. Al., 1990. 
2 Anderson & Schmidt, 1983. 
3 Aldrich et al., 1991. 
4 Minster & Jordan, 1978. 
5 Solomon et al., 1977. 
6 Kimura, 2002. 
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Placa Caribe, siendo una zona tectónica de tensión en dirección este-oeste7. De esta interacción se 
produce la falla normal en sentido norte-sur de la República de Honduras. Especialmente, desde la 
circunscripción del Golfo Fonseca -salida al Océano Pacífico- hasta el Mar Caribe hacia el norte se 
concentran muchas fallas en sentido norte-sur  (parcialmente la falla de Goascoran: Figura I-5) 
formando la Depresión Hondureña, la cual está constituida por fallas de gran magnitud (Figura I-4). 
 
3-2 Geología General 

En la zona del estudio se distribuyen los estratos del paleozoico al cenozoico (Figura I-5). 
Los estratos paleozoico y mesozoico se distribuyen ampliamente hacia la mitad septentrional 

de la zona del estudio. El paleozoico consiste de rocas metamórficas (Formación Cacaguapa), 
observándose su mayor distribución hacia el noreste de Tegucigalpa. El mesozoico se distribuye 
mayormente en el contorno septentrional de la zona del estudio, constituido principalmente por 
formaciones de estratos clásticos marinos del jurásico (Grupo Honduras), estratos calcáreos del 
cretáceo inferior (Formación Yojoa) y estratos clásticos marinos rojizos del cretáceo superior 
(Formación Valle de Angeles). 

El terciario se distribuye ampliamente hacia la mitad meridional de la zona del estudio. Se 
constituye por rocas volcánicas neutras y alcalinas del oligoceno (Formación Matagalpa) y rocas 
volcánicas ácidas del mioceno (Formación Padre Miguel). 

El cuaternario está formado principalmente por rocas volcánicas básicas y estratos aluviales. 
Los volcanes del cuaternario se ubican en las zonas de distribución terciaria esparciendo materiales 
de erupción en los alrededores. Los estratos aluviales del cuaternario muestran relativamente 
amplia distribución en el interior de las estructuras de graben. De entre ellos, la estructura que se 
observa hacia el sector meridional de Comayagua pertenece parcialmente a la Depresión 
Hondureña. 

Las rocas plutónicas se distribuyen intrusivas en los estratos citados arriba. De entre ellas, se 
observan grandes afloramientos principalmente hacia el sector sudeste de la zona del estudio. 
 
3-3 Yacimientos y Ocurrencias de Mineralización 

En la Figura I-5 se muestra la distribución de los yacimientos y ocurrencias de 
mineralización de la zona del estudio de acuerdo a la información existente. 

En los yacimientos y ocurrencias de la zona del estudio presentan en su mayoría 
mineralizaciones de oro. Estos se distribuyen limitadamente hacia el sector oriental de Comayagua, 
exceptuando las dos localidades (Minas San Andrés y Vueltas del Río) hacia el sector occidental de 
la zona del estudio. Especialmente hacia el extremo oriental de la zona del estudio, se observa una 
distribución concentrada dentro del sector mesozoico. 

Los yacimientos y ocurrencias polimetálicos (polimetálicos conteniendo plomo, zinc y 
cobre) se distribuyen ampliamente en la zona del estudio, exceptuando su sector extremo oriental. 
Especialmente, se observa una distribución concentrada hacia el sector septentrional de Yuscarán. 

                                                        
7 Takahashi, 2000. 
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Los yacimientos y ocurrencias de antimonio limitan su distribución hacia el sector occidental 
de Comayagua. 

Las minas en actividad dentro de la zona del estudio y sus alrededores son El Mochito (Pb, 
Zn), San Andrés (Au), Vueltas del Río (Au), San Martín (Au) y Clavo Rico (Au). Las minas El 
Mochito y Clavo Rico practican la extracción subterránea, mientras que las minas San Andrés, San 
Martín y Vueltas del Río la extracción a cielo abierto. 
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Capítulo 4 Características de la Area del Estudio 
 
 
4-1 Ubicación y Accesos 

La zona del estudio se ubica hacia el sector suroccidental y central de la República de 
Honduras, abarcando los departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, 
Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. 

La capital de la República, Tegucigalpa, se ubica hacia el oriente de la zona del estudio. Para 
el acceso a esta zona, se cuenta con un sistema vial pavimentado desde el centro de Tegucigalpa 
(Figura I-6). Sin embargo, las condiciones de los caminos han sido desmejoradas a consecuencia 
del Huracán Mitch de octubre de 1998. 
 
4-2 Topografía e Hidrología 

La geografía de la República de Honduras se clasifica en tres regiones: la región norte de 
baja altitud que limita con el Mar Caribe, la región montañosa central y la región sur de baja altitud 
que limita con el Océano Pacífico. Las regiones montañosas abarcan el 63% y las regiones planas 
el 37%. La zona del estudio abarcará las regiones montañosas y las regiones planas del sur. En la 
zona sur de la región montañosa abunda en ondulaciones observándose considerables avances de la 
erosión. 

La Depresión Hondureña consiste de un corredor con rumbo norte-sur formando los álveos 
planos de una quebrada cuyas alturas oscilan entre 300 y 900 metros. La mayor parte de los ríos 
desembocan al Mar Caribe 
 
4-3 Clima y Vegetación 

El clima se clasifica en tropical torrencial, tropical, subtropical, sabana, moderado, siendo 
dividido en estaciones seca y de lluvias. En el Cuadro I-4 se muestra las temperaturas, 
precipitaciones pluviales y humedad mensual de la capital Tegucigalpa. 
 

Cuadro I-4 Temperatura, Precipitación y Humedad Promedios Mensuales en 
Tegucigalpa 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual

Temperatura 

 (°C) 
19.5 20.0 21.8 23.0 23.1 22.3 21.9 22.1 22.1 21.2 20.2 19.5 21.4 

Precipitación 

(mm) 
7.7 3.2 6.0 39.4 155.7 153.2 83.3 87.5 185.9 122.8 29.8 8.3 882.4 

Humedad (%) 72 65 59 58 65 75 73 70 75 75 76 73 71 

(Fuente: Anuario Físico) 

 
  La vegetación varía de acuerdo al clima de cada región. Debido lo corto que es el período de 
estiaje en la zona costera del norte, se encuentra cubierta de bosques tropicales; en la zona 
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mediterránea que incluye la zona del estudio, abundan los pinos y liquidambales; y, en la zona seca 
de la depresión se extiende la sabana. 
 En la zona del estudio habitan serpientes venenosas, escorpiones y garrapatas. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Propuestas 
 
 
5-1 Conclusiones 

A continuación se describen los resultados del análisis de caracterización de las ocurrencias 
en la zona del estudio. 
(1) Las ocurrencias de mineralización se clasifican en los siguientes nueve tipos: 1) oro orogénico, 

2) “Sedex”, 3) cobre porfirítico, 4) skarn, 5) epitermal “low-sulfidation” (Sb), 6) epitermal 
“low-sulfidation” (Au), 7) epitermal “high-sulfidation”, 8) mesotermal, y 9) probablemente 
hipotermal. 

(2) Se verificaron las siguientes zonas metalogénicas: 
• Tipo oro orogénico: se distribuye hacia el sector oriental de la zona del estudio. 

Dentro del Grupo Honduras. 
• Tipo “Sedex”: sector oriental de la zona del estudio, distribuyéndose hacia el 

centro-norte de la zona del estudio. Probablemente dentro del Grupo Honduras 
hacia la formación Todos Santos. 

• Tipo cobre porfirítico: sector centro-sur y sur de la zona del estudio. 
• Tipo skarn: se distribuye entre el centro y oeste de la zona del estudio con 

tendencia hacia el norte. Perteneciente a las formaciones Yojoa y Valle de Angeles. 
• Tipo hidrotermal: se distribuye en toda la zona del estudio. El tipo epitermal 

“low-sulfidation” (Sb) se limita hacia el sector occidental de Comayagua (al 
occidente de Depresión Hondureña). 

(3) De acuerdo al tiempo geológico, se observan modificaciones en la frecuencia y tipo de 
generación de las ocurrencias de mineralización (la probabilidad de que la generación del tipo 
skarn entre cretáceo superior y mioceno es muy alta). 

• Jurásico (relativamente temprano): generación de tipo oro orogénico. 
• Jurásico (relativamente tardío) a cretáceo inferior: generación de tipo “Sedex”. 
• Cretáceo superior: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), “low 

sulfidation” (Au), y mesotermal. La metalogenia es frecuente. 
• Paleoceno - oligoceno: escasa metalogenia (excepcionalmente Matasano). 
• Mioceno: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), epitermales “high 

sulfidation”, mesotermales, hipotermales y cobre porfirítico. La metalogenia es 
frecuente. 

• Plioceno: generación de tipo epitermal “low sulfidation” (Au). Escasa metalogenia.  
De los resultados del estudio llevados a cabo durante tres años, se tiene que los sectores de 

interés son 1) Quitagana (Cu, Pb, Zn), 2) Palmilla (Au) y 3) Agua Fría (Au). 
 
5-2 Propuestas  

Se recomienda realizar las futuras exploraciones sobre yacimientos de acuerdo a las 
siguientes consideraciones. 
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(1) Se observan tendencias geográficas en los yacimientos oro orogénico, “Sedex”, cobre porfirítico 
y skarn (yacimiento de antimonio epitermal “low sulfidation”). Para la exploración de estos 
yacimientos, se recomienda concentrar la zona del estudio considerando esta tendencia. 

(2) La metalogenia fue activa durante el cretáceo superior y el mioceno. Es probable la existencia 
de yacimientos no descubiertos en la formación Padre Miguel miocénico. 

(3) Se verifica la mineralización de tipo epitermal “low sulfidation” (Au) en las proximidades de la 
Depresión Honduraña, incluso en el pliocénico. Se recomienda incluir sectores del plioceno en 
la circunscripción de la falla normal desarrollada con dirección norte-sur, para la exploración de 
este tipo de yacimientos. 

- 28 -



 

 

 

 

Título Segundo 

Exposición por Materias 



 

 

Capítulo 1 Análisis e Interpretación de Información Existente 
 
 
1-1 Descripción Geológica 

La geología de la zona del estudio se aprecia principalmente mediante la carta de 
yacimientos mineros1 a escala 1:500,000 (Figuras II-1 y II-2). 

Las estructuras geológicas se clasifican en tres regiones que son: la región cordillera norte de 
América Central, como continuación de la formación tectónica de Guatemala; región costera del 
Océano Pacífico, formada por la zona volcánica del cuaternario; y, la provincia tectónica de la 
región montañosa central, yaciente entre las anteriores. Estas yacen prácticamente con rumbo 
este-oeste. 

La tectónica de la cordillera norte de América Central consiste mayormente de rocas 
metamórficas del paleozoico y rocas sedimentarias del mesozoico hacia el oeste y centro de 
Honduras, con intrusiones de rocas volcánicas en ambas. 

La tectónica de la región montañosa central está formada por plataformas y montañas con 
distribuciones de rocas volcánicas del terciario. 

En los volcánicos del cuaternario se distribuyen basaltos de la misma época, presentando 
parcialmente denotada formación volcánica. 

La geología del país está constituida por las siguientes formaciones en orden ascendente: 
Esquistos Cacaguapa (precarbonífero-permiano), Grupo Honduras (jurásico-precretácico), Grupo 
Yojoa (cretácico inferior), Formación Valle de Angeles (cretáceo superior), Formación Matagalpa 
(oligoceno), Grupo Padre Miguel (mioceno), formaciones cuaternarias e intrusivos, entre otras. 

La roca de basamento de Honduras está formada por los Esquistos Cacaguapa del paleozoico 
distribuido ampliamente desde los límites con Guatemala entre las regiones septentrional y oriental. 
Estos estratos están formados por esquistos cristalinos, gneis, calizas cristalizadas, etc. con 
intrusiones de rocas plutónicas del cretáceo y terciario. 

El Grupo Honduras yace sobre los Esquistos Cacaguapa con discordancia, distribuyéndose 
ampliamente hacia el sector oriental de la zona del estudio, y escasamente hacia el sector central. 
La roca de basamento está formada por clásticos marinos (conglomerados-esquistos), esquistos 
cristalinos y parcialmente insertado por sedimentos volcánicos. 

El Grupos Yojoa (calizas) y la Formación Valle de Angeles yacen sobre el Grupo Honduras 
con discordancias, distribuyéndose ampliamente entre las regiones occidental-oriental y noreste de 
Tegucigalpa. El Grupo Yojoa denota alteración lateral en su litofacie, y dependiendo a éste se 
distribuye en las formaciones Yojoa (calizas) y Todos Santos (conglomerados, areniscas, esquistos, 
parcialmente calizas) y volcánicas tipo Río Manto (andesitas y rocas piroclásticas). La Formación 
Valle de Angeles que yace concordante sobre éstas se constituye por detritos rojizos 
(conglomerados, areniscas, esquistos) con intrusión de calizas (Formación Jatique). 

Las rocas volcánicas del terciario de la Formación Matagalpa y el Grupo Padre Miguel se 

                                                        
1 Dirección General de Minas e Hidrocarburos et al., 1992 y Guerrero, 2002 
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distribuyen ampliamente en la zona del estudio, perfilándose entre los límites de la vegetación 
hacia el meridiano. La Formación Matagalpa constituido a su vez por rocas volcánicas entre básicas 
de coloración gris oscura y neutras grises, con intrusiones de  areniscas y alteraciones de areniscas 
y fangolita, alteración de estratos y estratos de esquistos. El Grupo Padre Miguel constituido 
principalmente por rocas volcánicas ácidas blancas (ignimbrita, etc.) y parcialmente con intrusiones 
de andesita y basalto. 

La formación cuaternaria está constituida por depósitos terraza y basalto (diluvial); además 
por gravas y arcilla (aluvial). La mayor parte de la primera se establece hacia el sector septentrional 
del lago Yojoa, al sudoeste y meridiano de Tegucigalpa. Los basaltos constituidos principalmente 
de vidrios negros presentan parcialmente rocas piroclásticas. 

En las regiones noroeste y extendiéndose hacia el norte y este del país existen rocas 
intrusivas compuestas por granito y dioritas, formando parcialmente bloques relativamente grandes. 

Entre los principales líneamientos observados en la zona del estudio, existen fallas en sus 
sectores central y occidental, aquellas como Santa Bárbara con rumbo NO-SE, Otoro y Goascoran 
con sendos rumbos NO-SE y N-S; y, la Falla Guayape como extensión septentrional cruzando el 
sector oriental de la zona del estudio con rumbo NE-SO. De entre ellas la Falla Goascaran forma 
parcialmente la Depresión Hondureña que divide a Honduras en dirección N-S. 
 
1-2 Características de Mineralización y su Ocurrencia 

Con los estudios realizados por la Dirección General de Minas e Hidrocarburos (antecesora 
de DEFOMIN) se ha conocido la existencia, clasificado y evaluado 232 prospectos entre minas y 
ocurrencias de Honduras. 

La principal mineralización se presenta en la circunscripción de intrusiones de granito en los 
Esquistos Cacaguapa, Grupo Yojoa y Formación Matagalpa. Además, según estudios y 
explotaciones recientes, se han identificado yacimientos auríferos de tipo hidrotermal en las 
formaciones Valle de Angeles y Matagalpa entre otras. 

Las principales mineralizaciones del país las conforman los yacimientos de plomo y zinc de 
tipo Skarn con alternaciones de calizas de la Formación Yojoa, representada por la mina El Mochito 
y yacimientos auríferos de tipo hidrotermal, representadas por las minas San Andrés, Vueltas del 
Río y San Martín. 

En la Figura II-1 y el Cuadro II-1 se muestran las principales mineralizaciones y ocurrencias 
de mineralización de la zona del estudio. 
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Capítulo 2 Interpretación de Imágenes Satelitales 
 
 
2-1 Objetivo 

El objetivo consiste en proporcionar información básica para la evaluación de potenciales en 
recursos minerales existentes en la zona del estudio, mediante el reconocimiento de la estructura 
geológica en una amplia zona, elaborando planos de clasificación de unidades geológicas y de 
lineamientos basado en espectros y texturas derivados de datos satelitales, asimismo, realizando la 
selección de áreas que presentan anomalías espectrales. 
 
2-2 Datos Utilizados 

Los datos utilizados corresponden a RADARSAT SAR y LANDSAT TM (Figura II-3). 
 
2-3 Composición de Imágenes  

Se realizó la composición de las siguientes imágenes: 1) RADARSAT SAR, 2) falso color de 
LANDSAT TM, 3) proporcionales de LANDSAT TM y 4) combinación de SAR y LANDSAT TM 
(Figura II-4). 
 
2-4 Resultados de las Interpretaciones 
2-4-1 Clasificación de Unidades Geológicas 

Se realizaron lecturas de imágenes RADARSAT TM y LANDSAT TM falso color para la 
interpretación de clasificación de unidades y estructuras geológicas, cuyos resultados se muestran 
en la Figura II-5. 

 
2-4-2 Interpretación de Imágenes Proporcionales 

No fue posible realizar la selección de información geológica mediante las imágenes 
proporcionales, debido a la vegetación que existe en la zona del estudio. 

 
2-4-3 Selección de Areas de Interés  

Se realizó la selección de áreas de interés a partir de la Figura II-5, tal como se describe a 
continuación: 
(1) Area de distribución Ky (Formación Yojoa): yacimientos de contacto metasomático tipo skarn. 

Area comprendida entre (E(km)<510 y N(km)>1,580) en coordenadas UTM. 
(2) Area de distribución G (granito): yacimientos hidrotermales (cuando existe superposición con 

(1), yacimientos de contacto metasomático tipo skarn). 
1) Sector Higuero Morado, 2) Sector sudeste a 20 km de Santa Bárbara, 3) Sector septentrional 
a 20 km de Santa Rosa de Copán. 

(3) Area de distribución de estructuras de subsidencia: yacimientos hidrotermales. 1) Sector 
Guasucarán, 2) Sector Cedros, 3) Sector occidental de la zona del estudio. 
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Capútulo 3 Geología y Ocurrencia por Sectores 
 
 

Durante los tres años que abarcaron el presente estudio se realizaron estudios geológicos en 
13 sectores dentro de la zona establecida. En la Figura II-6 se muestra los perfiles estratigráficos 
conceptuales con las leyendas de planos topográficos, perfiles geológicas y ubicación de 
ocurrencias de estos 13 sectores. A continuación se describen los resultados de los estudios 
geológicos de estos 13 sectores, incluyendo las principales ocurrencias fuera de la zona del estudio. 
 
3-1 Sector Ocotepeque 
3-1-1 Geología  

Los estudios geológicos se realizaron durante el segundo año del estudio. En la Figura II-7 
se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Honduras, 2) Formación 
Matagalpa, 3) Grupo Padre Miguel, 4) basaltos del cuaternario y 5) estratos aluviales. En la 
superficie se distribuye ampliamente el Grupo Padre Miguel (Edad por método K-Ar: 15.5 ± 0.4 
Ma). La base de este estrato ondulante con superficie discordante, aflora en la localidad de El 
Matasano hacia la parte central del sector sobre la saliente del Grupo Honduras que yace por debajo 
y en poca escala en la localidad de El Aguaje hacia la parte noreste del sector sobre la saliente de la 
Formación Metagalpa. Los basaltos del cuaternario se distribuyen hacia el nordeste de esta sección 
cubriendo al Grupo Padre Miguel. En este sector se aprecia un litofacie característico por la erosión 
eólica de los estratos mostrando parcialmente suelos de coloración rojiza. 
 
3-1-2 Mineralizaciones 

En el sector existen las ocurrencias de El Durazno y La Culebrina. De ellas no fue posible la 
verificación in situ de la última. 
A) El Durazno 

Desde su tajo abierto de 40 m de extensión en dirección NE-SO se extrajo minerales de 
antimonio. Actualmente, aflora en pequeña escala hacia el extremo sudoeste, conteniendo 
antimonita, siendo el tajo abierto totalmente inundado bajo el lecho del río. La roca encajonante ha 
sufrido fuerte silicificación y ligera argilización. Hacia el extremo nordeste del tajo abierto a unos 
50 km también existen antiguas galerías que presentan arcillas amarillas (mineral de capa mixta de 
sericita-smectita, smectita y clorita) con regular silicificación. La edad según el método K-Ar 
registró 7.7 ± 0.2 Ma. 

 
3-2 Sector Erandique 
3-2-1 Geología  

Los estudios geológicos se realizaron durante el tercer año del estudio. En la Figura II-8 se 
muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos que se distribuyen son: 1) Grupo Padre Miguel, 2) sedimentos lacustres, y 3) 
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basaltos del cuaternario. El Grupo Padre Miguel se distribuye en una superficie del sector. La 
geología del sector se caracteriza por la zona de fractura que atraviesa al Grupo Padre Miguel. Es 
decir, hacia el oriente y occidente del sector se desarrolla la zona de fractura en dirección 
NNO-SSE atrapando la fosa tectónica bordeado por roca almacén. Los sedimentos lacustres se 
formaron por la deposición de materiales clásticos, provenientes del sector oriental originados 
durante la formación del Grupo Padre Miguel, el interior de la roca almacén. Los basaltos del 
cuaternario se distribuyen hacia el sector occidental siguiendo la zona de fractura, infiriéndose que 
la sección débil de la zona de fractura fue canal del magma. 
 
3-2-2 Mineralizaciones 

De acuerdo a la información existente, las ocurrencias de este sector consisten solamente de 
opalización. La alteración por opalización muestra la presencia de efectos hidrotermales. Sin 
embargo, de los resultados del estudio, la posibilidad de que la opalización sea producto de post 
actividad volcánica de los basaltos del cuaterario es alta, verificándose la poca probabilidad de que 
esté asociada a una mineralización. Durante los estudios in situ, no fue posible verificar otras 
ocurrencias, sino apenas una pequeña veta arcillosa. 

Por otro lado, de los resultados de la prospección geoquímica sobre los álveos (Figura II-9), 
sugiere la existencia de mineralización del sector. Es decir, los álveos presentaron anomalías de 
mercurio hacia el hemisferio oriental y de zinc hacia el hemisferio occidental, sugiriendo la 
intrusión de fluidos ricos en mercurio y zinc respectivamente en ambos flancos de la zona de 
fractura. Asimismo, la detección de anomalía en oro de 57 ppb en la localidad de Dolores hacia el 
meridiano central del sector sugiere la existencia de ocurrencias de oro circundando las localidades 
Dolores, Cerro el Cerrón, El Derrumbe y San Rafael, que no fueron posibles acceder por su 
dificultad. 
 
3-3 Sector Quitagana 
3-3-1 Geología  

Los estudios geológicos se realizaron durante el segundo año del estudio. En la Figura II-10 
se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Formación Yojoa, 2) Formación Valle 
de Angeles, 3) Formación Metagalpa, 4) Formación Subinal, 5) Grupo Padre Miguel y 6) estratos 
aluviales. Las dos primeras luego de someterse a ligeros plegamientos en toda su extensión, fueron 
transformadas por las fallas en direcciones NE-SO, NO-SE y ONO-ESE, para finalmente ser 
sometido a fuertes erosiones hasta finales del oligoceno. El Grupo Padre Miguel se distribuye 
ampliamente hacia el sudoeste, centro y oriente del sector cubriendo en forma discordante a los 
anteriores estratos.  
 
3-3-2 Mineralizaciones 

En el sector existen seis ocurrencias: El Caliche, El Molo, Matasano, Ocotillo, Puente del 
Diablo y Quitagana. De ellas no fue posible la verificación in situ de Ocotillo, y Puente del Diablo.  

- 55 -







 

 

A) El Caliche 
Es una ocurrencia de tipo hidrotermal reticular originado en la Formación Jaitique. De 

acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es antimonio. Los 
minerales correspondientes son antimonita y estibina. Presenta sericificación. 
B) El Molo 

Es una ocurrencia de antimonio de tipo vetiforme de cuarzo reticular originado en la 
Formación Valle de Angeles. El mineral correspondiente es antimonita. Presenta silicificación 
cargada y alteraciones por sales carbonatadas. Las formas y distribuciones de trincheras y 
bocaminas sugieren mineralización en las fracturas con rumbo NO-SE. 
C) Matasano 

Matasano es un yacimiento vetiforme de cuarzo reticular originado en la Formación Valle de 
Angeles. De acuerdo a la información existe, la constitución metálica correspondiente es plata. Los 
minerales correspondientes son tetraedrita, galena, esfalerita y pirita, siendo la máxima ley de plata 
de 1,290 ppm. Presenta sericita cuyo origen de alteración data de 39.5 ± 1.0 Ma según el método 
K-Ar. 
D) Quitagana 

Es una ocurrencia de tipo skarn originado en la Formación Jatique. La constitución metálica 
correspondiente es plomo, zinc y cobre. Los minerales correspondientes son esfalerita, calcopirita, 
galena y pirita. Las máximas leyes de plomo, zinc y cobre son respectivamente 418 ppm, 49.12% y 
7.59%, siendo las leyes de oro y plata bajas. En los minerales de skarn se verifican los 
clinopiroxenos, granate y epídota. En las laderas del arroyo que fluye en dirección oeste existen 
muchas galerías, no obstante, no es posible el ingreso debido a inundación. Sin embargo, en esta 
ocurrencia existen minerales de alta ley en las bocaminas y afloramientos de gran extensión, 
considerándose como área de interés satisfactoriamente en esta etapa de estudios generales. En 
efecto, debido a que esta ocurrencia está catalogado como un yacimiento de interés, la empresa 
Breakwater Resource ha realizado estudios, incluyendo varias perforaciones, con fondos de las 
Naciones Unidas sin haber llegado a desarrollar la mina. 

  
3-4 Sector Marcala 
3-4-1 Geología  

Los estudios geológicos se realizaron durante el segundo año del estudio. En la Figura II-11 
se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Solamente se distribuye el Grupo Padre Miguel. 
 
3-4-2 Mineralizaciones 

De acuerdo a la información existente, no se conocen de ocurrencias. 
Los estudios in situ realizados en la loma silicificada del Cerro el Cerrón hacia el sudoeste 

del sector, símiles a Guasucarán, indicaron bajas leyes de elementos metálicos.  
 
3-5 Sector Comayagua 
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3-5-1 Geología  
Los estudios geológicos se realizaron durante el tercer año del estudio. En las Figuras II-12 y 

II-13 se muestran los planos topográficos con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 
Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Formación Valle de Angeles, 2) 

Formación Metagalpa, 3) Grupo Padre Miguel, 4) basaltos del cuaternario, y 5) estratos aluviales, 
con presencia de intrusiones de monzonita con cuarzo. La Formación Valle de Angeles aflora 
parcialmente en la circunscripción de Tepanguare, Coyolito y El Playón asociada a la Formación 
Metagalpa, no obstante la mayor parte yace debajo del Grupo Padre Miguel (Edad por método 
K-Ar: 11.8 ± 0.3, 6.8 ± 0.4 Ma), distribuyéndose parcialmente los basaltos del cuaternario. Existe 
un pequeño afloramiento de monzonita con cuarzo en el Cerro El Palmar en las proximidades de la 
Ocurrencia Tepanguare.  
 
3-5-2 Mineralizaciones 

En el sector existen seis ocurrencias: Chanton, Mina de Marin, Tepanguare, Coyolito, El 
Playon y Guangolo. 
A) Chantón 

Está constituido por Chantón (N) y Chantón (S). Es una ocurrencia vetiforme originada en el 
interior del Grupo Padre Miguel. De acuerdo a la información existente, la composición metálica 
corresponde al oro. 

En Chantón (N) se han desarrollado unos 200 m de galerías en todas direcciones. La roca 
encajonante ha sido sometida a entre fuerte y mediana silicificación cargada y sericitización (Edad 
por método K-Ar: 2.52 ± 0.07 Ma). No se observa presencia de vetas de cuarzo en las galerías. En 
los desmontes se observa la presencia de cuarzo de pequeña granulometría, sin embargo, no 
presenta existencia de minerales metálicos. La ley de oro es de 775 ppb, siendo bajos los valores 
para los otros elementos. 

En Chantón (S) la roca encajonante ha sido sometida a entre fuerte y mediana 
sericitización-smectitación y entre baja y mediana silicificación cargada. No presenta existencia de 
minerales metálicos. En las galerías se observan vetas silicificadas. La máxima ley de oro se obtuvo 
en los análisis de muestras de estas vetas alcanzando el valor de 16.65 ppm, siendo bajas las leyes 
para los demás elementos. 
B) Mina Marin 

Se originó en el interior del Grupo Padre Miguel. Consiste de una ocurrencia que cuenta con 
una galería de 5 m de longitud. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica 
correspondiente es probablemente oro. En la galería y en sus proximidades (aproximadamente 
dentro de los 5 m) la roca encajonante ha sido sometida a entre fuerte y mediana silicificación 
cargada y entre débil y mediana smectitación. No se observan vetas de cuarzo, silicatos, ni de 
minerales metálicos en la galería. A pesar que la información existente afirma la constitución 
metálica de oro, existen dudas que se haya extraído el metal. Existen las siguientes similitudes con 
respecto al Chantón (N) adyacente: 1) se originaron en la Formación Padre Miguel, 2) silicificación 
cargada asociada a arcillas filosilicatadas, 3) sin asociación a minerales metálicos, 4) pobre 
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formación de vetas. 
C) Tepanguare 

Es una ocurrencia formada en el interior de la Formación Metagalpa al pie noroccidental del 
Cerro el Palmar. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es 
plata, plomo y zinc. Dentro de la ocurrencia se observan restos de galerías horizontales y verticales. 
De ellas la Mina de Rubí se ubica hacia el extremo septentrional. En esta mina se observa un 
afloramiento de cuarzo de 60 cm de potencia asociado, en su plataforma superior, a una veta de 
sericita de potencia 20 cm. Las vetas de cuarzo contienen minúsculas cantidades de esfalerita y 
calcopirita. Los valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración salina en la 
Mina de Rubí son respectivamente 267oC y 3.8% en peso equivalente de NaCl. En el Cerro el 
Palmar, proximidades de la ocurrencia, aflora monzonita con cuarzo conteniendo hornblenda. La 
edad de la hornblenda según el método K-Ar fue de 23.2 ± 0.6 Ma, valor muy cercano a la 
iniciación de la alteración por sericita en la Mina de Rubí. Estos valores de edades muestran que el 
período de mineralización corresponde aproximadamente a 24.0 Ma asociado a las rocas ígneas 
relacionadas con la mineralización en la Mina de Rubí. En las demás galerías abandonadas de 
Tepanguare exceptuando a la Mina de Rubí, la edad obtenida es de 18.4 ± 0.5 Ma. Ello sugiere la 
posibilidad de que la mineralización duró unos 6 Ma en Tepanguare (pudiendo haber sido en forma 
intermitente). 
D) Coyolito 

La ocurrencia se originó en el interior de la Formación Valle de Angeles. De acuerdo a la 
información existente, la constitución metálica correspondiente es antimonio. Las bocaminas han 
sido obstruidas por derrumbe y no se conocen los detalles del yacimiento. El mineral 
correspondiente es antimonita. Los valores promedios de temperatura de homogeneización y 
concentración salina son respectivamente 158oC y 1.2% en peso equivalente de NaCl. La roca 
encajonante del yacimiento consiste de pirita diseminada sometida a silicificación y sericitización 
(Edad por método K-Ar: 85.9 ± 2.1 Ma). 
E) El Playón 

Es una ocurrencia originada en el interior de la Formación Valle de Angeles. De acuerdo a la 
información existente, la constitución metálica correspondiente es plata, plomo y zinc. Las 
bocaminas han sido obstruidas por derrumbe y no se conocen los detalles del yacimiento. La roca 
encajonante del yacimiento ha sido sometida a silicificación y sericitización (Edad por método 
K-Ar: 6.4 ± 0.2 Ma). Se observan pequeñas cantidades de galena, esfalerita y calcopirita en la zona 
de fracturas siguiendo el lecho del estrato de pirita. 
 
3-6 Sector Aguanqueterique 
3-6-1 Geología  

Los estudios geológicos se realizaron durante el segundo año del estudio. En la Figura II-14 
se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Formación Metagalpa, 2) Grupo Padre 
Miguel y 3) estratos aluviales. La Formación Metagalpa aflora ampliamente hacia el interior del 
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sector central, distribuyéndose en forma casi plana y discordante en su alrededor el Grupo Padre 
Miguel (Edad por método K-Ar: 11.0 ± 0.3 Ma). De los basaltos del cuaternario se ha obtenido una 
edad de 10.3 ± 0.3 Ma por el método K-Ar, no obstante se infiere que muestra la edad de la 
alteración. 

   
3-6-2 Mineralizaciones 

Existen las ocurrencias de Las Minitas y La Victoria. No fue posible realizar verificaciones 
in situ de ellas. 
 
3-7 Sector Guasucarán 
3-7-1 Geología 

Los estudios geológicos se realizaron durante el primer y tercer año del estudio. En la Figura 
II-15 se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Valle de Angeles, 2) Formación 
Metagalpa, 3) Grupo Padre Miguel y 4) estratos aluviales presentando intrusivos de granito de edad 
desconocida y dacita. Las distribuciones de las dos primeras hacia del occidente del sector son 
dirigidas por las ondulaciones discordantes del basamento del Grupo Padre Miguel. Es decir, la 
gran erosión del sector occidental hacia finales del oligoceno, caracterizó parcialmente la superficie 
de la Metagalpa con abundantes ondulaciones; asimismo, en otro sector formó la colina debida al 
corte total de la Formación Valle de Angeles por la Formación Metagalpa. Esta superficie 
erosionada con abundantes ondulaciones fue cubierta por el Grupo Padre Miguel (Edad por método 
K-Ar: 16.3 ± 0.4 Ma), no obstante, condujo al afloramiento parcial de los salientes de las 
formaciones Valle de Angeles y Metagalpa, debido a la erosión de los basaltos del cuaternario. Por 
otro lado, la superficie erosionada de la Formación Metagalpa hacia el sector oriental es 
relativamente plana en comparación con el sector occidental, sin llegar a aflorar la Formación Valle 
de Angeles. Razón por la cual, en las zonas topográficamente bajas del sector oriental aflora la 
Formación Metagalpa. 

 
3-7-2 Mineralizaciones 

En el sector existen siete ocurrencias: El Naranjo, El Plomo, Guasucarán, La Minita, 
Moramulca, Poza del Motate y Río la Sonta. De ellos no fue posible la verificación in situ de El 
Naranjo, La Minita y Moramulca. 
A) El Plomo 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo y arcilla originada en el interior de la Formación 
Metagalpa. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es plata, 
plomo y cobre. Los minerales correspondientes son calcopirita, calcocina, covelina, malaquita, 
crisocola, esfalerita, galena, cerusita y pirita. Las leyes máximas de plata, plomo y cobre son 
respectivamente >100 ppm, >1% y >1%. La ley de oro también es alto siendo su valor máximo 
mayor de 10 ppm. Los valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración 
salina son respectivamente 301oC y 0.6% en peso equivalente de NaCl. Está asociada a minerales 
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alterados como sericita (Edad por método K-Ar: 12.6 ± 0.3 Ma, 10.8 ± 0.3 Ma), smectita, sales 
carbonatadas y cuarzo. Existen muchas antiguas galerías dentro de la ocurrencia. Se observa 
instrusión de dacitas (Edad por método K-Ar: 16.4 ± 0.2 Ma, 16.6 ± 0.2 Ma), no obstante, no tiene 
relación con la mineralización de esta ocurrencia. 
B) Guasucarán 

Es una ocurrencia diseminado-vetiforme originado en el interior de la Formación Padre 
Miguel. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es plata. 
Los minerales correspondientes son calcopirita, esfalerita, galena, calcocina, covelina, tetraedrita y 
pirita, asociados escasamente a selenoteluro y tiemannita. La ley de plata es mayor de 100 ppm. 
Las alteraciones se caracterizan por su generación mediana en caolinita y grande en cuarzo. Los 
valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración salina son respectivamente 
181oC y 0.6% en peso equivalente de NaCl. Esta ocurrencia se caracteriza por una gran 
silicificación, formando pequeños montículos mediante erosión selectiva de rocas silicificadas. 
C) Poza del Motate 

Es una ocurrencia vetiforme originado en el interior de la Formación Padre Miguel. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro y plata. Se 
caracteriza por silicificación cargada. Las leyes de oro y plata son respectivamente <5 ppb y <0.2 
ppm. Siendo también bajas las leyes de los otros elementos metálicos. El mineral correspondiente 
es pirita. 
D) Río la Sonta 

Es una ocurrencia en cuya parte central existen dos galerías abandonadas (Figura II-16) 
distantes aproximadamente a 500 m entre sí, separados hacia el este y oeste del Río la Sonta. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro y 
probablemente plata. La roca encajonante constituido por la Formación Metagalpa en el área que 
separa a las galerías, está formado parcialmente por pórfidos negros debido a la turmalinización, e 
íntegramente decolorado por fuerte silicificación cargada y entre débil y mediana sericitización 
(Edad por método K-Ar: 19.1 ± 0.5 M). En las galerías abandonas se desarrollan las vetas de cuarzo 
reticulares y se observan pequeñas cantidades de minerales compuestos por calcopirita, esfalerita, 
pirita y goetita. Las máximas leyes de oro y plata son respectivamente 105 ppb y 8 ppm, siendo un 
valor común de 400 ppm para cobre, plomo y zinc. Los valores promedios de temperatura de 
homogeneización y concentración salina del cuarzo de la galería occidental son respectivamente 
330oC (máximo 382oC) y 4.0% en peso equivalente de NaCl (hacia el sector inmediatamente al 
oeste de la galería occidental se distribuyen parcialmente andesitas de coloración gris oscura, 
existiendo la probabilidad de que sean producto de la cristalización de las vetas de cuarzo, 
lixiviadas por aguas meteóricas de baja salinidad que discurren con relativo alto volumen en este 
medio). 

Al considerarse al Río la Sonta como una ocurrencia de origen hidrotermal, sería de tipo 
hipotermal. Sin embargo, la información existente afirma que se trataría de cobre porfirítico. Lo 
cual es posible caracterizar del siguiente modo. La temperatura de homogeneización de la inclusión 
fluida citada denota esta característica. Del mismo modo la probabilidad es corroborada con las 
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alteraciones. Es decir, el Río la Sonta está asociada ampliamente al halo de alteración (interior: 
cinturón de sericita → exterior: cinturón de smectita-clorita) en el área entre las galerías separadas 
por 500 m (Figura II-16). La magnitud de este cinturón de alteración corresponde al cinturón 
asociado al yacimiento de cobre porfirítico, comparable con la estructura del cinturón de 
sericitización →  propilitización observado hacia el exterior de los intrusivos del yacimiento. 

Al considerarse al Río la Sonta como de tipo cobre porfirítico, se infiere la probabilidad de 
que los cinturones de sericita y caolinita del yacimiento se hayan formado como parte del lithocap 
existente hacia el sector de los intrusivos (Figura II-16). Es posible aplicar este punto de vista en el 
cinturón dickita en las proximidades de El Carrizal. Al considerarse al cinturón dickita como 
lithocap, se infiere la existencia latente de cuerpos intrusivos disímiles a aquellos supuestos hacia la 
parte inferior del Río la Sonta (Figura II-16).    

   
3-8 Sector Cedros 
3-8-1 Geología  

Se realizaron estudios generales durante el primer año del estudio. En la Figura II-17 se 
muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Cacaguapa, 2) Grupo Honduras, 
3) Formación Yojoa, 4) Formación Valle de Angeles, 5) Formación Metagalpa, 6) Grupo Padre 
Miguel y 7) estratos fluviales, con presencia de intrusiones porfiríticas de granodiorita, andesita y 
riolita. El sector está ampliamente cubierto por el Grupo Padre Miguel, aflorando estratos inferiores 
con plegamientos irregulares sobre las áreas erosionadas. El Grupo Cacaguapa se distribuye hacia 
el noroeste del sector en dirección al Anticlinal los Portillos con rumbo NE y el Grupo Honduras 
hacia el eje y flanco occidental del mismo anticlinal. La Formación Yojoa se distribuye desde el 
sudoeste del anticlinal hasta el flanco del Sinclinal Suyatal ubicado hacia el sudoeste del sector. La 
Formación Valle de Angeles se distribuye en el eje del sinclinal. La Formación Metagalpa aflora 
entre el centro y meridiano del sector. La granodiorita porfirítica se distribuye en las proximidades 
del eje del Anticlinal los Portillos. La andesita porfirítica y la riolita se distribuyen entre meridiano 
y occidente de El Carmelo. 

 
3-8-2 Mineralizaciones 

Existe una ocurrencia la de El Carmelo. 
A) El Carmelo 

Es una ocurrencia diseminada-vetiforme originada en el interior del Grupo Padre Miguel. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro, plata y plomo. 
Los minerales correspondientes son plata nativa, estromeyerita, calcopirita, covellina, esfalerita, 
galena, cerusita y barita; siendo las leyes máximas de oro, plata y plomo respectivamente 145 ppb, 
>100 ppm y >1%; del mismo modo, arsénico, antimonio y zinc son 3,420 ppm, 1,290 ppm y >1%. 
Se asocia la silicificación cargada, presentando cuarzo y tridimita. 
  
3-9 Sector Valle de Angeles 
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3-9-1 Geología  
Se realizaron estudios generales durante el primer año del estudio. En la Figura II-18 se 

muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 
Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Cacaguapa, 2) Grupo Honduras, 

3) Formación Tipo Río Manto, 4) Formación Yojoa, 5) Valle de Angeles, 6) Formación Metagalpa y 
7) Grupo Padre Miguel, con presencia de grandes intrusiones de rocas ígneas de edad desconocida 
hacia el lado norte del sector. El de mayor distribución es la Formación Valle de Angeles abarcando 
el hemisferio meridiano del sector, contactándose con la Formación Yojoa que se distribuye hacia el 
extremo noroeste del sector. El Grupo Honduras se distribuye cubriendo prácticamente el límite 
occidental de la Formación Valle de Angeles, rodeando parcialmente las rocas del Grupo 
Cacaguapa. La Formación Tipo Río Manto se distribuye hacia el noroeste del Grupo Honduras en 
forma de colgajo de intrusivos de edad desconocida. El sector occidental del paleozoico medio está 
cubierto por la Formación Metagalpa, y la integridad por la Formación Padre Miguel.  

 
3-9-2 Mineralizaciones 

Existen tres ocurrencias: El Rosario, Las Animas y Santa Lucía. 
A) El Rosario 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo originada en el Grupo Honduras ó en las andesitas 
adyacentes a él. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es 
oro, plata, plomo, zinc, cobre, arsénico y antimonio. Los minerales correspondientes son pirita, oro 
nativo, plata nativa, galena, calcopirita, electrum, argentita y pirargirita. Los valores promedios de 
temperatura de homogeneización y concentración salina son respectivamente 256oC y 0.9% en peso 
equivalente de NaCl. Está asociada a silicificación cargada y argilización (sericita, smectita y 
clorita). Edad de la sericita por el método K-Ar arrojó 67.0 ± 1.7 Ma. 
B) Las Animas 

Las antiguas galerías son inaccesibles por derrumbes. De acuerdo a la información existente, 
el yacimiento comparable con la Formación Todos Santos, se originó en forma de estrado dentro de 
los conglomerados silicificados, siendo los minerales correspondientes pirita, galena, esfalerita y 
barita. Está asociada a la silicificación y caolinización.  
C) Santa Lucía 

Es una ocurrencia vetiforme de sales carbonatadas originada en la Formación Valle de 
Angeles. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es plata, 
plomo, cobre y zinc. Los minerales correspondientes son galena, calcopirita y esfalerita. Los valore 
máximos de leyes de plata, plomo, cobre y zinc son respectivamente >100 ppm, >1%, >5,950 ppm; 
asimismo el oro alcanza su valor máximo de 885 ppb. Esta asociado a la carbonatación. 
 
3-10 Sector Yuscarán 
3-10-1 Geología  

Se realizaron estudios generales durante el primer año del estudio. En la Figura II-19 se 
muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 
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Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Formación Metagalpa, 2) Grupo Padre 
Miguel, 3) basaltos del cuaternario y 4) estratos aluviales. La Formación Metagalpa aflora en las 
proximidades de la Ocurrencia Yuscarán. Cubriendo a ésta Padre Miguel se distribuye ampliamente 
en el sector. Esta a su vez es cubierta pro los basaltos del cuaternario que se distribuyen entre 
mediana y pequeña escala. 

 
3-10-2 Mineralizaciones 

Existen tres ocurrencias que son Güinope, San Lucas y Yuscarán. De ellas, no fue posible 
verificar in situ a San Lucas. 
A) Güinope 

Es una ocurrencia vetiforme originada en el interior del Grupo Padre Miguel. De acuerdo a 
la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro y plata. Los minerales 
correspondientes son goetita y óxidos de manganeso. Está asociada a silicificación (cristobalita) y 
argilización (minieral de capa mixta de sericita y smectita). 
B) Yuscarán 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo y arcilla originada en el interior de la Formación 
Metagalpa. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro, 
plata, plomo, zinc y cobre. Los minerales correspondientes son oro nativo y sulfuros. La máxima 
ley de oro, plata, plomo, zinc y cobre son respectivamente >10 ppm, >100 ppm, >1%, >1% y 361 
ppm. Está asociada a silicificación (cuarzo), alteraciones de feldespato de potasio y argilización 
(caolinita, smectita, sericita, mineral de capa mixta de sericita y smectita). En las proximidades de 
la ocurrencia presenta densa alteración cargada de potasio, siendo una característica particular en la 
zona del estudio, observándose únicamente en la Ocurrencia Yuscarán. Las edades de la iniciación 
de sericitificación y las alteraciones del mineral de capa mixta de sericita y smectita según el 
método K-Ar son respectivamente 22.6 ± 0.6 Ma y 23.3 ± 0.6 Ma. Los rangos promedios de 
temperatura de homogeneización y concentración salina son respectivamente 210-235oC y 
0.3-1.6% en peso equivalente de NaCl. 
 
3-11 Sector Higuero Morado 
3-11-1 Geología  

Se realizaron estudios generales durante el primer año y semi-detallados durante el segundo 
año del estudio. En las Figuras II-20 y II-21 se muestra el plano topográfico con perfiles geológicos 
y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Honduras, 2) Formación Yojoa, 
3) Formación Valle de Angeles, 4) Formación Metagalpa, 5) Grupo Padre Miguel y 6) estratos 
aluviales. En este sector, el basamento mesozoico se extiende ampliamente siendo cubierto por 
Padre Miguel, desde el extremo occidental hacia el noroeste y sudeste. El Grupo Honduras ocupa la 
mayor parte el mesozoico. Se observa ampliamente la presencia de estratos de sedimentos marinos 
y andesita (Andesita Hoya Grande) en el interior del Grupo Honduras de este sector. Seguido en 
magnitud al Grupo Honduras se encuentra la Formación Valle de Angeles, tomando contactado 
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entre ellos principalmente por fallas (rumbo NO-SE y NNE-SSO), extendiéndose respectivamente 
hacia el norte y hemisferio oriental y hacia el centro y meridiano del sector. Se observa amplio 
afloramiento de la Formación Yojoa en el centro del área de distribución del Grupo Honduras, hacia 
el occidente del sector. Se infiere que esta formación se distribuye con relativa regularidad hacia el 
noroeste del sector mediante la distribución de las exfoliaciones, no obstante, las afloraciones se 
observan en la pequeña circunscripción en las proximidades de la Ocurrencia El Bosque. La 
distribución de la Formación Metagalpa es escasa, limitándose en las proximidades de la 
Ocurrencia Las Jaguas. 
 
3-11-2 Mineralizaciones 

Existen cinco ocurrencias que son El Bosque, El Jute, Higuero Morado, Las Jaguas (E), Las 
Jaguas (W).  
A) El Bosque 

Es una ocurrencia vetiforme originada en el interior de la Formación Yojoa. De acuerdo a la 
información existente, la constitución metálica correspondiente probablemente es plomo y zinc. 
Los minerales correspondientes verificados son goetita y lepidocrocita, siendo las máximas leyes 
de cobre y zinc respectivamente >1% y 3.51% (el plomo tiene baja ley). Está asociada a 
silicificación (cuarzo) y argilización (clorita, sericita y smectita). 
B) El Jute 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo originada en el interior de las andesitas de Hoya 
Grande. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro, 
plata, cobre y plomo. Los minerales correspondientes son calcopirita, crisocola, pirita, hematita y 
goetita. El cobre alcanza una ley máxima >1%, no obstante, los demás elementos metálicos son de 
baja ley. Los valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración salina son 
respectivamente 150oC y 4.9% en peso equivalente de NaCl. Está asociada a silicificación y 
argilización (clorita). 
C) Higuero Morado 

Es una ocurrencia se origina en el interior de las areniscas y esquistos del Grupo Honduras. 
De acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es plata, plomo y 
zinc. Los minerales compuestos de esfalerita, galena, cerusita, pirita, calcopirita, covelina, goethita 
y marcasita se distribuyen dentro de la roca encajonante. Las máximas leyes de plata, plomo y zinc  
son respectivamente >100 ppm, 7.79% y 8.65%. Está asociada a argilización (clorita, pirofilita). 
D) Las Jaguas (E) 

Es una ocurrencia vetiforme originada en el interior de las dacitas y tobas fundidas 
(probablemente lentículos del interior de la Formación Valle de Angeles) cretácicas. De acuerdo a 
la información existente, la constitución metálica correspondiente es plata, plomo y zinc. Los 
minerales correspondientes son pirita y goethita. Las leyes máximas de plata, plomo y zinc son 
respectivamente 6.8 ppm, 4,530 ppm, 3,460 ppm. Está asociada a silicificación (cuarzo) y 
argilización (sericita, clorita). La edad de iniciación de la sericitización según el método K-Ar es 
80.5 ± 2.0 Ma. 
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E) Las Jaguas (W) 
Es una ocurrencia originada en el interior de la Formación Metagalpa. De acuerdo a la 

información existente, la constitución metálica correspondiente es probablemente plata, plomo y 
zinc. Las leyes de los elementos metálicos son bajas en todos los casos. 

 
3-12 Sector Agua Fría 
3-12-1 Geología  

Se realizaron estudios generales durante el primer año del estudio. En la Figura II-22 se 
muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos distribuidos en forma ascendente son: 1) Grupo Honduras, 2) Formación Valle 
de Angeles, 3) Grupo Padre Miguel y 4) estratos aluviales, presentando intrusivos de edad 
desconocida en el límite meridiano del sector. La mayor distribución corresponde al Grupo 
Honduras abarcando más allá de los límites meridionales del sector. 

 
3-12-2 Mineralizaciones 

Existen dos ocurrencias que son Agua Fría y Pajarillos.  
A) Agua Fría 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo originada en el interior del Grupo Honduras. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro, plata, (cobre, 
plomo y zinc). Los minerales correspondientes son electrum, stefanita, freibergita, tenantita, pirita, 
arsenopirita, marcasita, esfalerita, calcopirita, calcocina, covelina, goetita. Las máximas leyes de 
oro, plata, cobre, plomo y zinc son  respectivamente >10 ppm, 58.2 ppm, >1%, 4,490 ppm y 4,380 
ppm. Los valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración salina son 
respectivamente 236oC y 7.1% en peso equivalente de NaCl. En los alrededores de la ocurrencia 
yacen depósitos de desmontes de lavado de oro, que en pequeña escala se practica hoy en día. Un 
sector de la ocurrencia se caracteriza por una notoria silicificación cargada. 

Hacia el extremo septentrional de Agua Fría se ubica Agua Fría (Maladinga). De acuerdo a 
la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro y plata. Se extrajeron 
hasta hace poco en tajo abierto de 20 m de longitud una veta de arcilla originada en el interior de la 
Formación Honduras. Las máximas leyes de oro y plata son respectivamente >10 ppm y 86 ppm. 
La ley de cobre alcanza un valor máximo de 5,460 ppm. 
B) Pajarillos 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo originada en el interior del Grupo Honduras. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro. Los minerales 
correspondientes son oro nativo, pirita, galena, calcopirita, calcocina, covelina, hematita y goetita. 
Las máximas leyes de oro es >10 ppm. Los valores promedios de temperatura de homogeneización 
y concentración salina son respectivamente 191oC y 4.4% en peso equivalente de NaCl. 
 
3-13 Sector Palmillas 
3-13-1 Geología  
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Se realizaron estudios generales durante el segundo año del estudio. En la Figura II-23 se 
muestra el plano topográfico con perfiles geológicos y ubicación de ocurrencias. 

Los estratos que se distribuyen son: 1) Grupo Honduras y 2) estratos aluviales. Hacia el 
nordeste del sector atraviesa la Falla Guayape con rumbo NNE-SSO. Asimismo, existen fracturas 
con rumbo NE-SO alineándose con las tres ocurrencias (Rehabilitación, Palmilla y Escondido)  

 
3-13-2 Mineralizaciones 

Existen tres ocurrencias (Rehabilitación, Palmilla y Escondido).  
A) Palmilla (Escondido) 

Es una ocurrencia vetiforme de arcilla (halloysita, smectita) y cuarzo originada en el interior 
del Grupo Honduras. De acuerdo a la información existente, la constitución metálica 
correspondiente es oro. La máxima ley de oro es 27.810 ppm, siendo bajas las leyes de los demás 
elementos metálicos. 
B) Palmilla (Rehabilitación, Palmilla) 

Es una ocurrencia vetiforme de cuarzo originada en el interior del Grupo Honduras. De 
acuerdo a la información existente, la constitución metálica correspondiente es oro nativo y pirita. 
La máxima ley de oro es 4.81 ppm, siendo baja la ley de los demás elementos metálicos, excepto el 
arsénico. El rumbo de la veta es dirigida por las fracturas (especialmente con rumbo NE-SO). Los 
valores promedios de temperatura de homogeneización y concentración salina son respectivamente 
247, 251oC y 5.5, 4.4% en peso equivalente de NaCl. Está sometido a silicificación cargada 
(cuarzo) y sericitización (edad según método K-Ar: 206 ± 5 Ma). 

La Ocurrencia Palmilla incluyendo a Escondido se origina alineada a una falla con rumbo 
NE-SO. De ello se infiere que existe alta probabilidad de descubrir zonas de mineralización 
mediante el desarrollo de las exploraciones en la dirección del rumbo (es decir, en la zona de 
extensión de la falla o entre Palmilla y Escondido) y las perforaciones en dirección del buzamiento. 
 
3-14 Otras Ocurrencias 
A) San Andrés 

Se ubica hacia el extremo occidental de la zona del estudio. Se originó en el interior del 
Grupo Padre Miguel, siendo un yacimiento diseminado de oro en explotación. Emanan aguas 
termales del interior del yacimiento que se considera está relacionada a la mineralización de oro. 
Está asociada a cinabrio, barita con ley de oro entre 9 y 10 ppm y calcita entre 5 y 6 ppm. Las 
reservas se calculan en 20.5 millones de toneladas. 
B) Vueltas del Río 

Se ubica hacia el noroeste de la zona del estudio. Se originó en el interior de la Formación 
Cacaguapa, siendo un yacimiento de oro en explotación. La ley de oro es aproximadamente de 2.5 
g/t. El yacimiento es de tipo entre vetiforme a lenticular, asociada a la sericitización. La edad de la 
iniciación de seriticitización según el método K-Ar es entre 78.2 ± 2.0 Ma y 66.9 ± 1.7 Ma. Las 
reservas se calculan en 5.10 millones de toneladas. 
C) El Mochito 
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Se ubica hacia al oeste de Santa Bárbara. Se originó en el interior la Formación Yojoa, 
siendo un yacimiento skarn en explotación, extrayéndose galena y esfalerita. Antiguamente se 
extraía también plata. Las leyes de plomo, zinc y plata son respectivamente 1-2%, 7-8% y 100 g/t 
(la ley de plata es inestable). En los minerales skarn se observa la presencia de clinopiroxeno y 
granate. Las reservas se calculan en 17.93 millones de toneladas incluyendo la parte extraída. 
D) La Chacra 

Se ubica en las proximidades de la ciudad de Comayagua. Se originó en el interior del Grupo 
Honduras. En la galería abandonada existe diseminación de minerales cupríferos en las vetas de 
cuarzo (N42oE80o, potencia N 140 cm). Las vetas de cuarzo consisten de compósitos constituidos 
por vetillas hasta de 10 cm de potencia. Los promedios de temperatura de homogeneización de 
inclusiones fluidas y concentración de sales de las muestras extraídas de tres puntos disímiles son 
respectivamente 186, 194, 202oC, y 8.0, 4.9, 9.1% en peso equivalente de NaCl. Estas 
concentraciones de sales en inclusiones fluidas son relativamente altas dentro de la zona del estudio 
(ver Apéndice B). La veta hacia su extremo nordeste a 600 m presenta vetas de cuarzo masivo de 
pequeña granulometría conteniendo galena, esfalerita y calcopirita. 
E) San Martín 

Se ubica hacia el norte de Cedros. Se originó en la hematita y dolomita de la roca 
encajonante el interior la Formación Cacaguapa, siendo un yacimiento de oro en explotación. La 
mineralización está asociada a notoria caolinización. Contiene escasamente a alunita (edad según 
método K-Ar: 23.6 ± 0.6 Ma). La ley de oro es de 1-2 g/t. Las reservas se calculan en 17 millones 
de toneladas (tajo Rosa). 
F) San Antonio de Oriente 

Se ubica aproximadamente 20 km al oeste de Tegucigalpa. La mineralización se desarrolla 
distribuyéndose desde la superficie del Grupo Padre Miguel, hasta la Formación Yojoa atravesando 
por Valle de Angeles. La constitución metálica consiste de cobre, plomo y zinc. Las leyes máximas 
de cobre, plomo, y zinc son respectivamente 2,100 ppm, 7.9% y 15.9%. Los minerales están 
constituidos por esfalerita, galena y barita. Las temperaturas promedios de homogeneización se 
encuentran entre 218 y 280oC. Está asociada a la argilización (sericita, mineral de capa mixta de 
sericita y smectita). La edad de iniciación de la sericitización según el método K-Ar es de 8.6 ± 0.2 
Ma. 
 G) Clavo Rico 

Se ubica en las proximidades de Choluteca. Se originó en el interior del Grupo Padre Miguel, 
siendo un yacimiento de oro en explotación. El yacimiento se desarrolló en la zona de fractura, 
asociada a escasa argilización (pirofilita, caolinita, diaspora) y fuerte silicificación. 
H) Los Lirios 

Se ubica en las proximidades de Choluteca. Es una ocurrencia de cobre porfirítico de oro que 
introdujo en el Grupo Padre Miguel con pórfidos de tonalita en su seno. Las de oro y cobre son 
aproximadamente 0.5 g/t y 0.3%. Está asociada a silicificación cargada y sericitización (edad según 
método K-Ar: 12.7 ± 0.3 Ma). 
I) Minas de Oro 

- 105 -



 

 

Se ubica aproximadamente a 30 km de Cedros. Es un yacimiento skarn originado en las 
Formaciones Todos Santos y Yojoa. La constitución metálica consiste de cobre, oro, (plomo, zinc, 
plata). Los minerales están constituidos por pirita, pirrotina, calcopirita y electrum. 
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Capítulo 4 Prospección Geoquímica de Rocas 
 
 
4-1 Análisis Estadístico 

En el Cuadro II-2 se presenta los datos estadísticos de las muestras de prospección 
geoquímica de rocas extraídas durante los primeros dos años del estudio, y en el Cuadro II-3 los 
resultados de análisis de los principales elementos. Las muestras anómalas y de base fueron 
clasificadas según las tendencias, irregularidades y extremos observados en las gráficas de 
distribución de frecuencia acumulada (en cuanto a oro, plata y mercurio, al no observarse 
irregularidades ni puntos extremos en los valores que excedieron los límites de detección, se 
utilizaron estos valores de umbral de detección.). 
 
4-2 Distribución de Valores Anómalos 

En el Apéndice A se muestra la distribución de anomalías de cada sector. En el Cuadro II-4 
se muestra los sectores anómalos que abarcan cuadrantes entre 2 y 4 km. 
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Capítulo 5 Tipo de Ocurrencias de Mineralización 
 
 
5-1 Clasificación 

En el Cuadro II-5 del Capítulo 3 de la Parte II, se compilan las características de las 
ocurrencias de mineralización. Basado en estas características, se clasificaron las ocurrencias por 
tipos. En el Cuadro II-6 se muestra la norma de clasificación (exceptuándose del cuadro al cobre 
porfirítico). Los resultados de la clasificación se muestran en el Cuadro II-5. Los tipos reconocidos 
en el campo son los siguientes: 
(1) Oro orogénico 
(2) “Sedex” (exhalación sedimentaria) 
(3) Cobre porfirítico 
(4) Skarn 
(5) Epitermal “low-sulfidation” (baja sulfuración) (Sb) 
(6) Epitermal “low-sulfidation” (Au) 
(7) Epietermal “high-sulfidation” (alta sulfuración) 
(8) Mesotermal 
(9) Hipotermal 
 
5-2 Zona Metalogenética 

En la Figura II-24 se muestra la distribución de tipos de yacimientos determinados en el 
anterior acápite. En la figura se muestra las demarcaciones de los tipos 1) oro orogénico, 2) “Sedex”, 
3) cobre porfirítico, 4) skarn, y 5) probables zonas metalogénicas epitermales. 
(1) El oro orogénico se distribuye en el interior del Grupo Honduras, esperándose la existencia de 

otros yacimientos oro orogénicos. 
(2) El tipo “Sedex” se distibuye en el interior del Grupo Honduras y probablemente en Todos 

Santos, esperándose la existencia de otros yacimientos de tipo “Sedex”. 
(3) El tipo cobre porfirítico se distribuye hacia el sur de las ocurrencias de Guasucarán 

(probablemente de “lithocap”). 
(4) El tipo skarn se distribuye en las formaciones Yojoa, Valle de Angeles y Jaitique, en cuyos 

sectores de carbonatos se espera la presencia de otros yacimientos skarn. 
(5) El tipo hidrotermal se distribuye en toda la zona del estudio. Del cual los del tipo epitermal 

“low-sulfidation” se limitan hacia el oeste de Comayagua (es decir, hacia el oeste de la 
Depresión Hondureña). 

 
5-3 Epoca Metalogenética 

De entre los tipos de ocurrencias encontrados en la zona del estudio, se confirma el período 
de formación como cretáceo superior, sin embargo se desconocen los detalles (ver fin del presente 
acápite). Sin embargo, ha sido posible determinar en detalle para los demás tipos mediante los 
resultados de las mediciones radiométricas K-Ar y los análisis comparativos de los períodos de 
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formación de las respectivas rocas encajonantes, como se detallan a continuación. 
El tipo oro orogénico (Palmilla) originado de modo similar dentro del Grupo Honduras 

(jurásico - cretáceo inferior) es el más antiguo. De la misma época ó seguido en antigüedad es el 
tipo “Sedex”, originado de modo similar al Grupo Honduras y Todos Santos probablemente del 
cretáceo inferior. 

Hacia el cretáceo superior (posterior a 85.9±2.1 Ma) se originaron los tipos epitermales 
“low-sulfidation” (Sb: Coyolito), (Au: El Rosario, Vueltas del Río) y mesotermales (Las Jaguas). 

Durante el palaeoceno - oligoceno se originó el tipo mesotermal (Matasano), como una 
excepción, siendo una época de escasa formación de yacimientos (Figura II-25). 

Durante el mioceno se originaron los tipos epitermales “low-sulfidation” (Sb: El Durazno), 
“high-sulfidation” (San Martín), mesotermales (El Playón, Tepanguare, El Plomo, San Antonio de 
Oriente), hipotermales y cobre porfirítico (Río La Sonta, Los Lirios) entre otros. De entre ellos, a 
pesar de haberse originado en la misma época, el epitermal “low sulfudation” (Sb) y cobre 
porfirítico, denotan distintas distribuciones, indicando alguna correlación entre el tipo de 
yacimiento y su respectiva área de distribución.  

Posterior al plioceno se detiene nuevamente la actividad, no obstante, se observa la 
generación de tipos epitermales “low-sulfidation” próximo a la Depresión Hondureña. 

Como se citara en el acápite 3-1 de la Parte I, es posible observar la mineralización de la 
zona del estudio en el ámbito de la placa tectónica (Figura I-4 de Anderson & Schmidt, 1983) del 
Bloque Chortis (extremo noroeste del bloque Place Caribe) subyacente al Honduras, como se 
compila a continuación. 

Se infiere que el Grupo Honduras -consistente principalmente de esquisto- se originó 
mediante el prisma de acreción, por tanto se cree la existencia de fosa oceánica hacia el oeste del 
Bloque Chortis en los inicios del jurásico. En forma conjunta a la acreción del Grupo Honduras 
debida a la fosa oceánica, se formó el yacimiento oro orogénico en la parte superior de él, mediante 
la precipitación de oro contenido en la solución emanada desde el fondo del prisma de acreción, 
siguiendo la dirección de la falla inversa de alta pendiente. Es decir, se infiere la ocurrencia de 
actividad volcánica simultánea a la subducción de la superficie oceánica, asociada al prisma de 
acreción formado por la fosa oceánica. La erupción de las Andesita Hoya Grande fue oroginada por 
esta subducción. 

Posterior al jurásico medio emergió la dorsal oceánica hacia el oeste del Bloque Chortis. El 
Boque Chortis se desarrolló hacia el este con la expansión de la superficie oceánica ejercida por el 
dorsal oceánica. Simultáneamente, con el cambio tectónico, el Bloque Chortis varió de una zona de 
contracción a otra de tensión. El Grupo Honduras y la formación Todos Santos fueron seccionados 
por una falla normal. El yacimiento “Sedex” se formó en la superficie oceánica, con la erupción de 
la solución conteniendo plomo, zinc y bario desde el fondo oceánico siguiendo la sección cortada. 
La expansión de la superficie oceánica continuó hasta el cretáceo superior (aproximadamente 8.5 
Ma), no obstante, la formación del yacimiento “Sedex” había culminado antes del cretáceo medio 
(probablemente por el viraje a zona de contracción). 

La fosa oceánica ubicada hacia el oeste de los bloques Yaqui y Maya, durante el cretáceo 
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superior (aproximadamente 85 Ma), emergió hacia el oeste del Bloque Chortis expandiéndose hacia 
el sudoeste. La fosa oceánica fue presionada desde el oeste mediante la subducción de la superficie 
oceánica. Simultáneamente a esta subducción, se inició la actividad volcánica en el interior del 
Bloque Chortis, originando la formación de los yacimientos hidrotermales y cobre porfirítico. En 
los lugares con presencia de rocas carbonatadas se originaron los yacimientos skarn. Es decir, la 
subducción de la superficie oceánica no ocurrió simultánea, sino que fue producto de la 
modificación de las condiciones de la misma (velocidades, gradiente, etc.). Se infiere que esta 
modificación se debió a la fluctuación de la actividad volcánica en el interior del Bloque Chortis, 
aunado a los ciclos de actividad e inactividad de la mineralización. Las épocas entre terciario 
antiguo (paleoceno - oligoceno) y cuaternario corresponden a períodos inactivos de mineralización. 
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Título Tercero 

Conclusiones y Propuestas 



 

 

Capítulo 1 Conclusiones 
 
 
1-1 Zonas y Epocas Metalogenéticas de la Area del Estudio 

Se analizaron las características de las ocurrencias de las zona del estudio y alrededores 
durante los tres años del estudio. A continuación se describen los resultados del análisis. 
(1) Las ocurrencias de mineralización se clasifican en los siguientes nueve tipos: 1) oro orogénico, 

2) “Sedex”, 3) cobre porfirítico, 4) skarn, 5) epitermal “low-sulfidation” (Sb), 6) epitermal 
“low-sulfidation” (Au), 7) epitermal “high-sulfidation”, 8) mesotermal, y 9) probablemente 
hipotermal. 

(2) Se verificaron las siguientes zonas metalogénicas: 
• Tipo oro orogénico: se distribuye hacia el sector oriental de la zona del estudio. 

Dentro del Grupo Honduras. 
• Tipo “Sedex”: sector oriental de la zona del estudio, distribuyéndose hacia el 

centro-norte de la zona del estudio. Probablemente dentro del Grupo Honduras 
hacia la formación Todos Santos. 

• Tipo cobre porfirítico: sector centro-sur y sur de la zona del estudio. 
• Tipo skarn: se distribuye entre el centro y oeste de la zona del estudio con 

tendencia hacia el norte. Perteneciente a las formaciones Yojoa y Valle de Angeles. 
• Tipo hidrotermal: se distribuye en toda la zona del estudio. El tipo epitermal 

“low-sulfidation” (Sb) se limita hacia el sector occidental de Comayagua (al 
occidente de Depresión Hondureña). 

(3) De acuerdo al tiempo geológico, se observan modificaciones en la frecuencia y tipo de 
generación de las ocurrencias de mineralización (la probabilidad de que la generación del tipo 
skarn entre cretáceo superior y mioceno es muy alta). 

• Jurásico (relativamente temprano): generación de tipo oro orogénico. 
• Jurásico (relativamente tardío) a cretáceo inferior: generación de tipo “Sedex”. 
• Cretáceo superior: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), “low 

sulfidation” (Au), y mesotermal. La metalogenia es frecuente. 
• Paleoceno - oligoceno: escasa metalogenia (excepcionalmente Matasano). 
• Mioceno: generación de tipos epitermales “low sulfidation” (Sb), epitermales “high 

sulfidation”, mesotermales, hipotermales y cobre porfirítico. La metalogenia es 
frecuente. 

• Plioceno: generación de tipo epitermal “low sulfidation” (Au). Escasa metalogenia.  
 
1-2 Ocurrencias de Interés 

Como resultado del presente estudio, se infiere que las siguientes ocurrencias de interés son 
las siguientes: 
(1) Ocurrencia Quitagana 

Es un yacimiento skarn con altas leyes de Cu, Pb y Zn. Hacia la superficie se observan 
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afloramientos de minerales de alta ley, y mediante un estudio exploratorio  incluyendo 
perforaciones con fondos revolving de las Naciones Unidas se reconoció la existencia de 
minerales. Sin embargo, 1) no se conoce con certeza la situación de la concesión minera, 2) 
existe la posibilidad de bajas leyes en oro y plata, siendo en este caso ausente los sub-productos. 

(2) Ocurrencia Palmilla 
Se originaron tres ocurrencias de oro siguiendo la falla NE-SW de tipo oro orogénico en 
Rehabilitación, Palmilla y Escondido. Se infiere la existencia de nueva mineralización hacia el 
rumbo de la falla y en dirección del buzamiento. 

(3) Ocurrencia Agua Fría 
Es una ocurrencia de oro de tipo mesotermal. Un cinturón de la ocurrencia ha sufrido severa 
silicificación asociada a la mineración de oro. Incluyendo los estériles que existen con 
abundancia en la ocurrencia, se infiere la probabilidad de practicar extracción a rajo abierto de 
gran escala. 
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Capítulo 2 Propuestas  
 
 

Se recomienda realizar las futuras exploraciones sobre yacimientos de acuerdo a las 
siguientes consideraciones. 
(1) Se observan tendencias geográficas en los yacimientos oro orogénico, “Sedex”, cobre porfirítico 

y skarn (yacimiento de antimonio epitermal “low sulfidation”). Para la exploración de estos 
yacimientos, se recomienda concentrar la zona del estudio considerando esta tendencia. 

(2) La metalogenia fue activa durante el cretáceo superior y el mioceno. Es probable la existencia 
de yacimientos no descubiertos en la formación Padre Miguel miocénico. 

(3) Se verifica la mineralización de tipo epitermal “low sulfidation” (Au) en las proximidades de la 
Depresión Honduraña, incluso en el pliocénico. Se recomienda incluir sectores del plioceno en 
la circunscripción de la falla normal desarrollada con dirección norte-sur, para la exploración de 
este tipo de yacimientos. 
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