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I N T a o D u e e I o N 

Este trabajo fué hecho con el objeto de.analizar y adera~s de -

presentar todo el de:larrollo que aQuÍ ae hizo, cio~i el fin de extraer -

en forma correcta y racionalncnte los hídrocurb~ros del Pozo Cér1enus 

#162, del Campo C~rdenas, Distrito de Comalcalco zona Sur, Estudo de -

Taba.seo. 

Lo. secuencia que se. presentará para tal eíecto es la siguiente: 

I.- Memoria. descriptiva. referente a la localización topográfi-

ca.. 

II.- Estudio de la Geología Regional de provincia del Sureste -

Mé'xico. 

III.~ Estudio Geolóeico del Campo Cárdenas. 

IV.- 0atos ·Geológicos y comportamiento del yacimiento obtenidos 

a partir del avance de la perforación. 

V•• Antecedentes generales del pozo. 

VI.- Datos mecánicos del pozo, en su perforación y terminación 

as! como su secuela de opero.ción de cada uno y la obten~ 

oión de los resultados en la producción de dÚ.ho pozo. 

VII.- Lo. re:par:?.Ción mayor efectuada. al :;>ozo, -programa o-r.erativo 

y los datos de produooión obtenidos al t6rmino de la. o:pe~ 

ración. 

VIII.- Fraoturamiento realizado en el pozo. 

IX.- Conclusiones. 

x.- Referencias. 

XI.- A~endioes. 
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l) .- LOCA.LIZACION TOPOGRA.FlC.A.: 

~siEmgción:- El Pozo Cardenas #162 que se proyecta perforar com ~ 

prende el predio denominado Tabasco #7 ubicado en les 

municipios de Cardenaa y Hu.imanguillo del Estado de ~ 

Tabasco y se delimita de la siguiente manera: 

- Al.norte con el predio Tabasco tf6 
- Al este con el predio Tabasco HlO 

- Al sureste queda limitado por el Rio Mezcalapa que si!: 

ve de lindero con el istado de Chiapas. 

- Al oeste colinda y esta limitado con el predio Tabasco 

14 y Tabasco #5. 

La. superficie apro:ld.mada de los terrenos de esta asigna

ci&n es de 60,000 hectareas. 

U,Qigngi6n ,, Supnrtigigdg¡-~ 

El Pozo Cardenas #162 quedo ubicado en terrenos del po-

blado C-31 Plan Chontalpa, del Municipio de Huima.nguillo Estado de 

Tabasco~ 

~galiz519i6n: 

El polígono abierto de looalizaci~n del Pozo Carden.as -

#162, se apoy& en las mojoneras B y A testigos del Pozo #122 y sir

vió, para ligar topográficamente las mojoneras A y B tes~igos del -

Pozo Cardena.s #162 quedando este referido a lac misma.a como sigue: 
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A partir de la mojonera A se midieron 132.19 metros al N Sj 

56
1
W para llegar a la estaoión del Eozo Cardenas #.162 desde éste se 

midieron 159.92 metros al S 53º 29
1
i para llegar a la mojonera B vi

sandose por ~ltimo al N 02° 03
1
E y midiéndose 81.23 metros para re

gresar a la mojonera A. 
1 

La declinación Magnética resultó ser 6° 31 al Este, la ele~-

vación del terreno en· el lugar donde se localizó el pozo es de 17.19 

metros sobre el nivel del mar, de la mojonera A de 17.69 metros y la 

mojonera B de 17.29 metros sobre el mismo horizonte. 

No existe pozo localizado en perforación o productivo, ni -

instalaciones de especie alguna a distancia menor de 200.metros del 

pozo que se pr.oyecta perforar. 
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II.- AILl.LIS!S G:OOLOG!CO REGIOH.:l.L 

l. - CUENCA TERCI.ARIA. DE TAB..:.sco y CHIAPAS. 

2.- GEOLCGLI. DEL SURE3TE DE ME!ICO. 

3. - REP.!:.iiTICIOll DE JURASICO SUPEH.IOR. 
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II.- :Ul.1.LI3IS GEOLOGICO .-tEGIONAL 

Lns edades de mayor producción de esta Cue?l.ca obtenidas 

actua.l::!ente son: Jurásico Su:;ierior y del Cretácico Inferior, Medio y 

Superior. 

8 

En esta misma zona se presentan también, las relaciones es

tratigráficas, es~esores de los sedimentos jurásicos, tanto de aflora-

mientes jurásicos, como litofacies del Jurásico Superior; (ver Pig.) 

~ambién so puede precisar el Anticlinal que e:dste en la -

parte de Ref'oma hacia el Norte de Depreciones Sinclinales de ::iuchA. COIJ. 

sideración de las regiones de Comalcalco y 1.:acus!,lana. 

Existen zonas de f'ra.cttiras y fallas des~le Guatei:mla., Chia•

pas y el Sur de Tabasco que se encuentran detectadas segun i:m['as tectó

nicos hechos en esta a.rea. 

2.- GEOLOGIA DEL SURss·rE :!)E ¡.jJUICO. 

Esta provincia si no es la mejor, es u..~a de las más im9or

tuntés y de mayor interes del país, tanto desde el punto de vista eco-

nómico,· como Geológico es el centro de unión de diversos alinea::liontos 

tectónicos y para su estudio se dividió de la siguiente manera. 

- Cuenca Terciaria del Sureste 

- Tabasco e Istmo de Tehuantepec 

·- Sierra de Chia:;¡as 

Esta zona se encuentra geograf'ioamente situada en una gran 

párte del SE de México, junto con la Plataforma. de Yucatán-Catll)eche su 

colindancia es: Al Norte el Golfo de !.téxico, al Sur el Océario Pacífico, 

al -::ste la República. de Guatemala." y una linea apro:.:iin'l.damente. Norte -
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Sur al Oriente de Cd. del Careen, Cam?eche; al Oeste las provincias de 

cuenca Sierra t!adre del Sur, Anti-plano de Oaxaca y Vero.cruz. 

3.- REPARTICION DEL JURASICO 3Ul'ERIOR 

En esta eda.d del Jurá:iico Superior en el Sureste de uéxico se -

caracteriza t:11¡cho por la predominación de rocas cli!.sticns (calizas ar

cillosns y mar~as) en la zona central, que esta incluida el oren de -

Sitio trraude. 

· El Jurásico Superior (Tithoniano, Oxíordiano, Kimmeridgieno 

Calloviano). Esta se encuentra hecho de Uudstone de color café cremoso 

en lados fracturados final!vmte, que se juntan en ocaciones con mude· ~ 

ne ·de color· cremoso y cuer?oS de ~ackstone de color café claro y café -

con granos que varían de l a 3 mm, con oa.nchas de aceite ligero. 

~resenta 3 unidades bién definidas el plano estructural del Ju

rásico para Tabasco. 

La primera unidad estructural es un gran sinclinal perteneci -

ente a la re~ión de Cárdenas - Comalcalco localizada hacia el Oeste en 

donde se encuentran rocas Jurásicas con una -profundidad superior a los 

6000 metros, l~ se.:;unda zona estructural ~ue también es un sinclinal -

corres~ond~ a la Cuenca de Macuspana, donde·~udo haberse desarrollado -

fallas de tiempo, estas dieron luear a bloques subsidentes, principal-

mente en la Región de José Colomo y por lo consiguiente las profundida

des que se deben encontrar las rocas Jurásicas son de aproximndamente--

6000 :netros. La tercera unidad estratigráfica es un . .\.nticlinal, se ex-- . 

tiende desde la re~ión de Sabacuy al S\'t de Villahermosa hasta el norte 

del Alto Jo.lpa, Tabasco. 
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III.- ESTiEiIO GEOLOGICO :JEL C.>.!.:PO c.~J.!:lEm.s. 

l.- COLU!ll'f,\ ES'.l!RA'HGiUFICA Y GitillO !::E A!JTE..1..:..CION 
DE LAS CAl'AS. 

2 .- nr.r.ERPREr~\CION E3TRUCTU!l..\L y dIGNIFIC.~IlO 
GEOLOGICO. 

3.- RECO!LI::HDACIOHES. 

· 4.- cmrcwsrom:s. 



12 

III,- E:JTUDIO GEOLOGICO DEL c.:J.:PO CARDE.r!AS. 

l.- COLUI.'.i;;. ES'V.ATIGfü.FICA Y GR.';..)O DE Allr :sRJ..CION DE L.1.S 

~-

Con el análisis elaborado de núcleos de fondo de los pozos -

perforadoo, asi como la descripción de muestrns de canal y con la 

ayuda de los Registros Geofísicos Ueutrón Compensado y de Densidad 

se hisieron eotudios litológicos del JSX, Jsr, KI de la distribu -

ción existente de dolomias, ;artes poco dolomitizndas y de mudsto-

ne (caliza) con estao apreciaciones hechas se puede ver la :9redic-

cción del grado de dolomitización que se observa en el corte de lo~ 

pozos en perforación y !)rÓ:cimos a perforarse, así como la producci

ón deceada que se tendra en las partes dolomitizadas que son las -

que actualmente aportan hidrocarburos. 

2,- IH.l'ERPRE.T,~CION ES'.l':WCTU".tlAL Y SIGliIFIC.illO GBOLOGICO. 

Esta interpretación estructural fue hecha a ~artir del estu

dio sismolÓeico estructural de la cima del Cretásico Inferior (ICI) 

y siendo cambiados de acuerdo a la elaboración de las secciones -

estructurales y a la correlación existente entre los pozos; en don

de se observó, la Cima del.Jurásico Superior Killl!leridiano (J:r,:), -

Cima del Cretásico Inferior (KI), Cima del Jurásico Superior Titho

niano (JST), con esto se deduce que el campo se encuentra ::iobre un 

anticlinal asimétrico de orientación irrl, es afectado en el flanco -

SW por una íe.lla inversa con Busamientos al UE, y algunas fallas 

normales con diferentes rumbos, que 'POr lo consiguiente reparten la 

estructura en diversos bloques. 

( ver plano estructural ) •. 
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3. - RECOJJEilDACIOUES, 

a).- Laa interr>reto.oiones estratigrá:t:lcna, litológicas y eatruo-

turales ~ue aquí se presentan estan hechna de la siguiente -

información:: 

- Producción acumulativa y actual de aceite, ,resión de fon

do est,tica al plano de referencia {metros bajo la mesa ~ 

rotaria). 

- Pruebas.de producción y estimulación hechas. 

- Descripción litologica de nucleos 

- Cima de las formaciones en metros bajo la mesa rotaria (Z.í. 

B.M.R, ). 

- Espesor de las formaciones y su porciento de caliza y do-

lomi ta.s. 

b).- Los aparejos de producción usaron tuberías de un diámetro ~ 

mayor por lo que !ue necesario un estudio que determinara ~ 

el ritmo de extracción ó explotación así como la mínima dis

tancia del intervalo disparado al contaco AGUA~CEITE para 

evitar la conificación en el contacto. 

e}.- La producción que se obtiene en este campo son formaciones -

oon porosidad secundaria, también ea determinante tomar re-

gistros de echados en todos los pozos, y obtener de estos ~ 

los DCA, para determinar las zonas fracturadas. 

d.),'!" Ett el campo Cardonas en los que se encuentran cambios de ta-· 

·oies y la distribución de las formaciones productoras no si

gilen un sentido definido, el desarrollo debera hacerse en -

forma estrat6gioa antes que masiva. 
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4 .- qOMCLUSIOUES;; 

e).- Le. actual producción del Campo ~denas se encuentran en ro
cas calizas dolomitizadas y en propias dolomias. 

t).- La formación JSK, en todos loe casos se han encontrado dolo

mitizadae por lo que debera alcanzarse en todos· los pozos y 

con esepción de aquellos en los que por su posición estruc~ · 

tural, dicha formación queden en zoDas invadidas de agua. 

g).- En base a la información obtenidas de loe registros de .de--

'" tección de anomalías de conductividad (DCA) se determinó que: 

- No toda la zona Dolom.itizada esta estructuro.da. 

- Las calizas presentan pocas posibilidades· de tener porosi-

dad secundaria. 

h).- La dirección d~l !racturamiento en los pozos analizados co

inciden con· los de las fallas cercanas a estos o con las -

del. echado estructural. 
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'!'V •• DATOS GEOLOGICOS Y C01íl'ORTil.!.iIE.HTO UEL UCI1iIENTO 
D.f!L PO:W c,...n_, &i.~.:i .r16z.. 

l.- COLUJJlIA GEOLOGICA: 

FORJ:.1H.:lOH 

Po.raje Solo 

Filisola 

Conse-pción Sup. 

Consepción Ini'. 

Encanto 

De-pósito 

Oligoceno 

Eoceno 

l?aleoceno 

K.S. !Jendez 

K.s. san Felipe 

K. S. Agua }lueva 

Cretásico Ini'. 

Jurásico 

'Profundidad Total 

Cll!A {m. b.n.m. ) 

Aflora 

1300 

1730 

1810 

2000 

2050 

2900 

3245 

4575 

4700 

4900 

5050 

5085 

5165 

6000 

17 

- PARAJE SOLO <.1120-1300).- Este inteI'V'alo muestreado consiste 

de granos de cuarzo blanco J verde, arena blanca de gro.no medio a --

grueso, con delgados horizontes de lutita gris claro, ouave y frag--

mentos de moluscos. 
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FIL!SOLA (1300-1730).- En esta formación se encuentra represen

tada con un desarrollo de arena, de color blanco y amarillo, grano medio 

a grueso y grava gris claro a verde, con intercalaciones delgadas de lu

tita· .gris verdosa lacinar, arena y arenisca, gris claro, grano fimo. 

CONSRPCION SUPERIOR (1730-1810).- Aquí en esta formación consis~ 

te de lutita gris verdoso, pardusco y gris claro, suave a plástica, d1U1:. 

laminar; con intercalaciones de gr:va de cuarzo y arenisca, blanca y ~ 

gris cüi.ro, de grano fino a medio, bien cementada. 

CONSEPCION INFERIOR ClSl0-2000).- Se caracteriza por lutita gris 
claro a pardusco, suave a plástica y laminas; con intercalaciones de a~ 

reniscas gris claro, do grano fino. 

EllCAllTO (2000-2050).- Ssta oonstitu!da por lutita gris verdosa,

dura, láminas, con pequeños horizontes de arena, gris claro de grano --

grueso. 

DEPOSl~O (2050-3050).- Este espesor es de lutita gris verdoso, ~ 

suave a semidura, betonítioa; con capas delgadas de arenisca blanca, de 

grano fino, bien cementada; así como horizontes pequeüos de bentonita, -

verde claro. 

OLIGOCEl!O (3050-3245).- Compuesto por lutita gris clara, suave a 

semidura., calc~rea, en partes bentonítica; con intercalaciones de are--

nisca gris claro, de grano medio compacto, ligeramente calcárea, así co

mo delgados horizontes de bentonita verde claro. 

EOCENO {3245-4575).- Es lutita gris claro a BTiS verdoso, lÁminas 

calc~reas y lutita café claro, suave, calcárea, se observan algunos cu-

erpos de brecha y benton!tica. 

PALE00m!O (4575-4700).- Representado por lutita gris y café roji

zo y suave a semidura. Aparecen hacia la base horizontal brechas, cons-

tituidas por mudatone blanco cremoso. 

K.S. MEIIDEZ (470<>-4900).- Aquí los sedimentos se observan ya oal

c~reos, predominando la marga ca!& rojizo, con intercalaciones de muda-

tone crema. 
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K. s. SAN FELIPE (4900-5050):- Está fermado por mudatone gris -

verdoso, comI>a'ct• y 11udston.e crema, coapacto, con porcentajes bajos de

. bentonita verde claro. 

K. s. AGUA 1UEV'A (5050-5085):- Es un desarrollo de mudotone wa~ 

ckestone de bioclastos, crema a café cremoso, compacto, con microtrac~ 

túr~s sella~as por calcita, asociándose· pedernal blanco translúcido; a

s!, como horizontes bentoníticos. 

O~ií!?ICO PTFERIOR ( 5085-5165) :- Compuesto por una secuencia. de

dolo!;li:J.S gris obscuro, ·s:ris claro y gris verdoso, microcristalina. a. -

cristalina, com¿auta, con fracturas selladas por calcita, con porcenta

jes bajos de mudstone dolomítico crema y benton!tica. 

JUR.i.SICO (5165-6000):- se. caracteriza por dolomía gris obscurv, 

microcristalina o mesocristalina arcillosa, con fracturas selladas por 
dolocita con intercalaciones de pequeños cuerpos de mudstone crema, do

lom!tico, compacto, fracturado~ 

2.- EOSICIOH ESíRUC'l!UiiAL GEOLOGICA: 

Aproxi!llll.datlente lOO cetros más alto que el Pozo Ci!rdenas #101. 

J.- LOCALIZACIOif: 

Coordenadas Sistema Punta Gorda. 

X.• 79566.15 
y • -22220;.55 

4.- OBJErIVO: 

Encontrar producción comeroia:t.de hidrocarburos en ·ias rocas CB.!:, 

bonatadas del cretásico, que son productoras de aceite en el Po:o e~ 
denas #lOl 1 las probables productoras del Jurásico. 
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5 .... TIPO DEL YACUlIElrl!O: 

El yacimiento en el cual se encuentra el Pozo Cárdenas #162 es d~ 

ACEI~E-VOLATIL, en lo. Fig. se muestra el d.ial!l'amn de fase típico de -

de los yacimientos conocidos como de acdte y gv.s disuelto de :üto enco

gimiento o volátil. En .él se observa q_ue la tempe1·atura de la formación

almacenadora, es menor, pero cercana a la temperat\tra crítica de la mez

cla de llidroc1?.1·buros que contiene, que su punto crítico está cerca de l.! 

orincondenbara y que las líneo.a de calidad esttfo rel::1.tiva1:1ente scpo.ro.do.s 

de la l!nea de puntos de rocío, lo que indica un alto contenido de com

.ponentes intermedios. La denocinación de vollitiles se derivo. de la carág_ 

terística po.l:'i;icular de que la teoperati1.ra del yo.cimiento es cercana a -

la temperatura crítica de la mezcla de hiC.rocarburos que con-tiene, lo -

que hace que el equilibrio de fases sea precario y que cambios de ~eque-· 

ña maenitud eu la presión o en la temperatura, produzcan codificuciones

importantes en los volúmones de líquido y g;ls coe~istcntes. Es obvio,.-

que paro. este tipo de yacimientos la proporción de ~.seo y líquidos en ~ 

la. pr~ducción se verá fuertemente influenciada por lns condiciones de 

presión y temperatura de separación, así como por el número de etapas 

que se empleen, condiciones que se situar~n siempre, en ia región de 2. -

fases del diagrama. A oanera de guía se puede decir que las relaciones -

gn:i-aoeite que se obtienen de estos yacimientos están entre 200 y 1000 -

m.3/m3, y que loa l:!quidos en el tanque de almacenamiento presentan una -

coloración ligeramente obscura, con una densiC.a.d entre 0.85 :r 0.75 gr/e~ 
.el contenido de licuables el el gas es fuertemente dependiente de las ._. 

condiciones y etapas de separi:.ción y ~uede ser tan alto como 70 Dls/ll? :1 
p~ o má.s. Como en el tipo anterior, puede trotarse de yacimientos bajo·:.;;_ 

saturados o saturados, dependiendo de.si la presión en el yacillliento es 

mayor, i¿;unl o menor que la presión de burbuja de sus fluidos. 



DH.G.fu,!~~ DE FASE DE U!! YACWIFJlro liE 4CEI:I:E 

y G;,s JI;.'UELTO DEL .-;.IIJ!Q EHCQG!l.íIE!iTO O VOI,¡¡)~ 

ID· 

Figura 
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T 

YACil~!ENTO DE ACEITE VOLJ.UL:- Producen un l:!quido caté obo~uro -

con una densidad relativa. entre o. 740 y o.SOO y con une. relne:i6n gas r.- · . 

aceite in~tantánea entre 200 y 1500 nt/iJ. 
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6.- AREA :DEL Y.\C~D;Irl'O: 

El cálculo <!el area del Yacimiento Cárde:rn.s se efectuó con la -

ayuda de un plan!motro, por medio de un mapa estructural a escala 1:50, 

óOO (Figura); el cual se dividió en partes para tuia correcta y exacta -

lectura que a continuación se describirá: 

Lectura No. l = 8690 m2 

" No. 2 "' 7950 " 

" uo. 3 :: 5920 " 
11 No, 4 .. 3550· 11 

" No. 5 = 3120 " 

" No. 6 = 3070 11 

32300 m2 

Ar.ea Total del Yacimiento Cárdenas :o 32300 m2• 



r-·-· ............ ~ . . f -· -· -. / 
. . -· -. ......__ -.-- ' /"' ·--........ ·,_ 
. . ' 

/ 
/ 

/ 
/ 

. "' w 

I 



7.- TIPO DE ELll'UJE EJ.:IS'r:r:iiTE EH EL YACillIENTO; 

E3 POR GAS iJISUEli.rn LIBE.i.l,úlO: 
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Este ti~o de empuje se inicia en el yo.cimie~to cuando el gas di-
·'· . 

S1,1elto en el aceite alcanz~ la Dresión de ao.t~~c.iiSn· .. o burbujeo, el me-

canismo de desplazamiento del aceite se deberá, primordialmente, al em

puje 'de GAS DIJUELTO LIBEiu•DO; ya que si bien es cierto que tnnto el a

gua intersticial y la roca continuarán expandiéndose, su efecto reauita 

. despreciable, puesto que la compi·esibilida.d (o expansionabilido.d) del -

gas es mucho mayor que la de los o~ros componentes de la formación. ~l

gaa liberado no fluye iniuialmente hacia los pozos, si no que se acun. .. · 

la en forma de peque:'ías burbujas aisladas, las cuales por motivo de la 

declinación de la presión, llegan a formar posteriormente una fase con

tinua, que permitirá el flujo de gas hacia los pozos. Le. saturación de 

gas m!nima para que ocurra flujo del mismo se denomina saturación de -

gas crítica. Duran-te esta etapa, en la que la saturación de g:.is es me

nor que la.crítica, la relación gas-o.ceite producido. disminuye ligera-

mente, ya que el gas disuelto en el aceite, que se libera., queda atra

pado en el yacimiento. El ga.s liberado llena totalmente el espacio de

socupado por el aceite producido. la saturación de aceite disminuirá -

constantemente, a causa de~ producción y encogimiento por la libera-

ción del ga.s disuelto; por lo tanto, mientras que la permeabilidad al -

aceite disminuye continuamente, la permeabilidad al gas aumentará. El -

gas flui...-.Í !!l!!s facilmente que el aceite, debido a que es más ligero, me 
. -

nos viscoso y a que s~ trayectoria se desplaza por la parte .central de

los poros (bajo condiciones equivalentes, su movilidad es mucho mayor -

que la del aceite). De esta manera la relación gas-aceite que fluye on 

el yacimiento aumentará constantemente y la relación gas-aoeite produc~ 

da en la superficie ~ostrará un progresivo incremento, hasta que la pr!. · 

sión del yacimientó se abo.ta. 
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Cuo.ndo esto ocurra, la relación medida en la superficie disminuirá, de

bido a que a :;ireaione3 bu.ja.s, los voltÚ!lenes ·· de gas en el yacimiento se 

aproximan a los volúm0nes o.edidoa en la. av.per:f'icie. 

Debido que éz·•e mecanismo se presenta generalmente en yacimientos 

cerradrJs, la !)reducción de a.:;ua es muy pcquería o nula. Las recuperacio

nes por GAS DI.3UEI.tr0 non casi siempre bajns, vc:.riando eenor~ümente entre 

el 5 y el 35% del aceite contenido a la preción de sattu-ación. 

En la figura ; se presenta g:d~fico.monte el comportao.iento de los 

yacimientos indicando la variación de la presión y lo. rela.ci61'l. gas-acei

te contra. la recuperación o la producción acu;nulo.tiva. · 

109 

CURY,'i.3 .iJB 1hR!ACIOll DE LA l'Í'L'.::..iIOif Y nEL.,\.lZOH GAJ-ACEI'J:B IilS'.CAU

TA¡íEA :P;;.;tA. UH Y.ii.Ulil!.:üiTO i'ItOl!UC·.Cv.i .l:'OR E..C::J.il.:iIOii .:;,E,IJ SIS'.i:lli.ti. Y 

?ürl Eili'UJE :VE G.~d 11.:.iUi:l:LJ.CO LIBillt..-1.uO • 

lO .. . .. 
RKUpettcioit (o/~) 



8.- .c\HALI3IS CWJITITA'l!l.YO lJE 105 REGISTitOS GEOFISICOS 
TOli•.:JÜS lJU,{.,frf:::: L;, l:i::it;!'u~l.."CION D.t;L i'OZ0

0 

8,l.- REGISTitOS ,i.H.ii..1IU1iOS: 

Tipo Símbolo Fecha de Corrida. 

InducciJn I E S 17/ll/80 

Desviación D R " 
Ca.libración Calib. lB/:a/80 

Com-presibilida.d C B L l/XII/80 

" " ll/lll/80 
Tempera.tura Tem'!l• ll/XII/80 
Inducción I S S 21/I/81 

Heutrón Comp. C N L 22/I/81 

"!:lesviación D R 22/I/81 

!teutrón Comp,-Rayoa 
Gama CHL-GR 10/II/Bl 

Inducción-t'licro Esf er. IES-1.!SFL 10/II/Bl 

Desviación-sónico DR-BGT lO/II/81 

Inducción I E S 19/IV/81 

Neutrón Comp. C N L l9/IV/8;L 

Desviación D R 20/IV/81 

Sónico de Porosidad B H C 20/r</81 

compresibilidad C B L JO/r.t/Sl 

" " 5/V/Sl 

T emI>era.tura Temp, 6/V/81 

Rayos Gat1a. Ueutrón RGN 7/'{/81 

Lito Dencidad-Neutrón 
Compoaado-Rayoa Gama L D T-0 N L-G R l3/VII/8l 

Doble Ie.terolog-Uicro 
·Esférico. DLL-KSFL 13/VII/81 

.. 
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Intervalo 
(L!.B.M,R. 

1003-3050 

" - " 
1000-3050 

57-1200 ¡ 
l0-2010 

1 

50-2520 1 
. 1 

3052-4792 
1 3052-4790 1 
1 

3047-4791 
1 

3050-5007 1 . 1 

3050-5007 1 
1 

3050-5007 1 

3048-4981 

300o;..4980 

3048-4982 

3048-4982 

2798-5007 

50-2800 
' 

50-2785 

1000-1709 

.4980-5708 

4980-5706 
1 
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Tipo SÍ!:lbolo Fecha de Cordda Intervalo 
· ("1.B.M.R.) 

Lito Densidad- Rayos 
Gama.. L D T-G R 13/VII/81 4834-5708 

?licroesf érico- Ra;yos 
Gama. 1! d F L-R G 13/VII/81 4980-5709 

Sónico de Por.- Rayos 
Gaca. B H C- GR 13/VII/81 4931-5709 

Desviación-Sónico D R - B G T 13/VII/81 4980-5710 

Dobla Laterolog-Uicro-
esférico. DLL-1.ISF 26/VII/81 5695-5908 
S6nioo de Por.-Rayos 
Gama. BHC-GR 26/VII/81 5695-5910 

Neutrón Compen.-Lito 
Densidad-Rayos Gama CNL-LDT - R G 26/VII/81 4980-5910 

J;!ioroesférico-Rayos 
Gama. !JSFL-'RG 26/VII/81 5695-5908 
Lito Densidad-Rayos 
Gama. Ii D T - G R 26/VII/81 4980-5910 

Deaviación-SÓnioo. DR-BGT : 26/VII/81 5595-59lÍ 
1 

Doble Ie.terolog-?Jicro- ; 
1 

esférico •. DLL-!.!SF 
i 

26/VII/81 5695-5910 

( Para mejor información ver apéndice ). 



28 

8.2.- RESUl.iEil DEL AlIALISIJ CUANTITATIVO DE LOS HEGIS·BOS: 

Formaci~n Intervalo h (r.i) ti 5';1 lh Predicciór 
(!.:. E,1.:.~.) : (Frac.) (Frac.) (m3/m?) 

J.S.Th. 5344-5367 9 0.01 0.17 0.01 Aceite 
n 5368-5373 2 0.01 0.12 0.02 Aceite 
n 5377-5380 l 0.02 0.13 0.02 Aceite -
" 5387-5388' l 0.02 0.09 0.02 Aceite 

" 5390-5391 l 0.01 O.Jl 0.01 Aceite 
n 5392-5393 l 0.03 0.01 0.03 Aceite 

" 5395-5404 5 0.02 0.09 0.09 Aceite 

" 5414-5420 4 0.02 0.15 0.01 Aceite 
J.S.Kim, 5426-5451 ' 17 0.01 o.is 0.14 Aceite 

" 5458-5475 12 0.01 0.27 0.09 Aceite 

" 5475-5495 16 0.01 0.22 0.12 Aceite 

" 5495-5506 9 0.01 0.18 0.01 Aceite 

" 5515-5544 26 0.01 0.29 0.18 Aceite 

" 5548-5553 7 0.02 o.i5 0.12 Aceite 

" 5553-5566 10 0.01 0.28 0.07 Aceite 1 

" 5566-5580 7 0.01 0.31 0•05 Aceite 

" 5580-5605 18 0.01 0.17 0.15 Aceite 

" 5606•5630· 18 0.01 0.18 0.15 Aceite 

" 5630-5650 18 0.01 0.18 0.15 Aceite 

J.S.Kim. 5650-5665 14 0.02 0.15 0.24 .Aceite 

" 5665-5680 6 0.01 0.23 0.05 .Aceite 

" 5680-5686 6 0.02 0.20· 0.10 Aceite 

" 5690-5700 7 0.01 0.18 0,06 Aceite 

" 5700-5703 2 0.02 o.os 0.04 Aceite 
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Fornaci6n Intervalo h (m) ~ &.-: lh PredicciÓl 
(U.B.li.R.) (Frac.) (Frac.) cm3 /m2 ) 

J.S.Kim. 5704-5705 l 0.01 0.15 0.01 Aceite 

" 5708-5734 20 0.01 0.15 0.17 Aceite 

" 5740-5743 2 0.01 0.15 0.02 Aceite· 
ri 5744~5746 2 0.02 o.os 0.04 Aceite 

" 5750-5751 l 0.01 0.15 0.01 · 4ceite 
n 5755-5758 2 0.01 0.15 0.02 . .\.ceite 
n 5760-5761 l 0.03 0.06 0.03 Aceite 

" 5765-5767 2 0.01 0.21 0.02 Aceite .. 5769-5805 23 0.01 0.15 0.20 . '!lite 

" 5806-5825 12 0.01 0.15 0.10 .'\.ceite 

" 5829-5834 4 0.01 0.21 0.03 Aceite 

" 5838-5844 3 0.01 0.19 0.02 Aceite 

" 5847-5858 6 0.01 0.24 0.05 Aceite I· .. 5860-5365 3 0.01 0.15 0.03 Aceite 
1 

" 5868-5874 3 0.01 0.15 0.03 .A.ceite .. 5875-5376 l 0.01 0.15 0.01 Aceite 

" 5877-5880 l 0.01 0.15 0.01 Aceite 
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9.- PRUElli..3 EJ:::C'füAiJ.1.S EN l'OüOS. "/ECillOJ: 

D,\'.l.'OS lHICLl.LES D;.Tos AC'.CUALE: 
l'OZO E.ld.H Inter. Pro ·. Ajeite c!J/;1) .'l.51.Ul 

1 

Aceite· R.G.A. 
(t!.Be?J.R.) (m /dia) (%) (m-~ /dia) (m3/m:1 

182 26.18 57s5.,.5745 131 310 o.o 630 310 
142 26.47 5801-5816 583 212 o.o 380 310 

5727-5767 

5635-5590 
144 29.89 5790-5815 315 294 o.o 490 310 
141 26.33 5650-5605 430 3l.9 o.o 400 310 

10.- NUCL:E.'OS TOLi.ADOS .El! BL POZO C,i.iill:&¡i.i..J ¡(162
0 

Húcleo lf Fecha Pol'lllación Interval.o Recuperación 

l 5/VI/81 K.S • .\.N. 5050-5059 2.3 mts, 25.6% 
2 6/VI/81 K.B.A.N. 5059-5065 5.3 " 88.0% 
3 14/VI/81 K. S.A.N. 5145-5147 l.5 " 75.0% 
4 16/VI/81 Cretásico Inf 5147-5154 7.0 n 100% 
5 29/VI/81 J .s. Th. 5348-5353 5.0 " 10~' 

COi.iElff.1.RJ.OS G EíiEitALES: 

Para el. análiois cuantitativo se utilizó una salinidad de 105,-. 
000 partes por millón tomadas del Pozo ClÚ'dena.s #l.33 Núcleo l. 

( Para mejor información.ver apéndice ). 

, 



V.- ANTEC.Eli¡._mES GF.HERJ.LES 

a).- Ifombre del Pozo 

b).- Nombre del Campo 

e).- Nombre del Distrito 

d).- Ubicación del Pozo 

e)-- Coordenadas de Referencia 

f).- Localización 
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g).- Elevación del Terreno en metros sobre-

el nivel del mar. 

h).- Perforación 

i).- Terminación 

j).- Equipo de Perforación usado 

k).- Clasificación 

l).- Intervención de Reyaraciones 



a).- Nombre del Pozo: Cárdenas #162 

b}. - ?Toabre del Cru:rpo: Cárdenas 

e).- ITombre del Distrito: Comalcalco, Zona. sur. 
d}.- Ubicación del Po:::o:· ~errestre 

e).- Coordenadas de Referencia: 

Siste:na ?unta Gorda 

X = 79566.16 

y = -22220. 65 
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f).• Localización: Aproximadamente 100 metros más alto que el -

Pozo Cárdenas #101. 

g).- Elevación del Terreno en Metros sobre el Hivel del Mur: 

Mesa Rotaria: 26.993 metros 

Terreno: 17.192 metros 

Profundidad Total: 5900 metros 

h).~ Perforación: 

Inicio, 10 de Octubre de 1980 

Termino, 30 de Julio de 1981 

i}.- Terminación: 

Inicio, 17 de Diciembre de 1981 

Termino, 18 de Enero de 1982 

j}.- Equipo de Perforación Usado: Permargo /12 
~).~ Clasificación: 5-5-l; Pozo productor de Aceite y Gas; Con 

producción inicial de: Aceite, 906 m3/dia; RGA, 3lom3/dia. 

1).- Intervención de Reparaciones: · 

Se efectuó una. Re-paración J.!ayor 



a).- ?ROFU!DIDA!J !.LUI:.:.;, ::;::::1 .POZO OIUGI:li:.L. 

o}.- REGIS'.i?RO DE 3:;.R.UlfaS Y C;.::..,\J'f~RISTICAS !'.lE 

LODOS 0.:3..'.~0.J. 

ü}.- HWrüRE ::,¡;: PXlFO.:l.\Ciüil :;EL POZO. 

e). - lE~\f..:EU DEL ~:,\T::.!:.tU"i.L E.:l"LE.\.DO Eil L.i. 

DWfRIBUCIOlf n::: 1.-':. ·r • .a. 

h).- HIS'fOilIA D1:: L.~ ·rzmm;;1c1m; :i~L POZO. 

i).- GR.1..FICA J..;i:; LA PROiiUCCIOlí OBT:SHIJA JZL POZO. 

j).- ESTADO u:sc.;.m:co DEL l'OZO. 

33 
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n.- JA'l'OS ;.;zc.uncos n1 .Po;;o 

a).- Pro!'·_¡_~:lidad máxima del :;iozo original: 5008 metros; pozo -

único con agujero original desviado a 3964.0 metros, pro

fundidad total desarrollada en el pozo desviado: 6000 mts. 

b).- ~uipo de perforación usa.do y características: 

- Permargo #2 

'. - !.!arca: Sky - Bre'.'.'st er 

- rJ::fotil !.larca: Sky - Brewster; altura, 43.31 metros. 

q).- Registro de barrenas 1 características de lodos usados: 

Ilarrenas:- En vista. de que las ce.racterístic.as de la -

formaoión, ae requiere de un tipo de barrena que co~bine 

distint•>S factorea de diaefto; el conocimiento de estos -

!actores de diseño y de su aplicación en los distintos -

tipos de barrenas es importante ~ara obtener una mejor -

selección y evaluación de las barrenas; en la siguiente 

tabla se observa las barrenas utilizadas en la perfora-

ción, as! como su tipo, metros perforados y horas de tr!!_ 

bajo. 

Barrena. Diámetro de Tipo Uetl"os Hrs. de 
Húmero. barrena (pg). Peri'. Trabajo 

l 30 ALA:S 50 12 

2 20 1-1-l 50 7 

3 14 3/4" " 367 16 

4 " " 716 34 

5 " " 950 50 

6 22 lll 300 15 

7 " " 650 20 
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iJúmero de Dí.émetro de Tipo U et roa Per1'. Hrs. de 
barrena. barrena (:pg). Trabajo 

e 22" lll 679 24 

9 11 " 56 2 

10 " " 217 16 

11 " " 270 26 

12 " " 6 2 
: 

13 ; l4 3/4 l-l-l 311 16 

14 .. .. 497 25 1 

15 " " 113 6 1 
16 " " 302 25. 1 

17 " " 160 8 1 

1 
18 " " 461 24 1 

1 

19 " " 5U 28 ! 
¡ 

20 " " 49 5 1 
' 21 " .. 199 20 1 
' 

" " 56 7 
i 

22 1 

23 .. 121 168 27 ' : 

24 " .. 179 28 ¡ 
' 

25 " .. 55 5 

26 .. • 169 28 ; 

' 
27 " .. 165 21 

28 " " 41 9 

29 " • 68 16 ' 

" 82 20 
¡ 

30 ... 
¡ 

31 " .. 64 ll i 
' 

32 .. " 120 18 

33 9 1/2 121 38 6 ' 

" " 645 34 
¡ 

34 

l 35 • .. 296 17 

36 " " 118 7 ' ¡ 
' 



~1.l~erQ de Jitbetro de - .., Metros · Hrs. de 36 -
bar:·e:i:1.., bo.rrenn ( :p;). Peri'. Trabajo. 

1 
' 

i 37 9 l/2 l2l 406· 27 

! 38 

1 

lt " 77 13 
, 

39 " " llO 25 
1 

1 

1 40 " .. 79 22 ¡ 
4l. n .. 37 13 

¡ 42 n i n 50 
i 

¡ 19 
43 n 1 .. 30 15 

1 

1 1 
44 1 

" 
1 

" 33 18 1 

1 45 " 1 " 40 20 1 

46 l 9 7/16 1 183 91 42 ¡ 1 , 
47 1 " 1 

" 133 63 1 ! 1 

48 
1 

" 
1 

" 159 81 

49 " .. 180 93 
50 

¡ 
" 1 " 197 105 

! ' 
51' " " 179 85 
52 9 1/2 211 29 16 

53 9 7/16 183 3 3 

! 54 9 l/2. 211 24 17 
1 55· 11 Jt 34 25 

56 Jt Jt 22 16 

57 " " 13 21 

58 " .. 2 4 

59 " 131 1 7 15 

60 .. 211 

l. 
5 ll 

61 11 
' " a 20 

62 9 7/16 VCB-2 ¡ 17 18 

63 " " 40 41 

64 " 
1 11, 62 60 1 
! 

1 

¡ 65 " " '87 ' 82 
1 

66 lt ,ft 104 100 

1 61· lf " 134 lJ4 



:JiiL:-;.ó~ro de 
. b~r!' t.:'.~i.\. ( r~). 

1 

1 

68 9 7/16 

! ó9 " 
1 

70 " 
¡ 

71 11 

! 
1 72 " j 

73 11 

74 ti 

. 
75 " 
76 9 1/2 

77 ··" 
78 " 
79 " 

ªº " 
1 
l 

131 " 
82 " 
83 " 
84 " 1 

85 " 
86 " 
87 " 
88 9 7/16 

89 " 
90 ti 

91 " 
92 11 

93 " 
94 " 
95 11 

96 " 
97 " 
98 " 

VCB-2 

ti 

" 
. " 

ti 

1 
ti 

ti 

" 
131 
121 

" 
131 

121 

131 

" 
211 

" 
" . 
" 
11 

U!Il-748 
211 

" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
" 

!!et?·os 
Perforrdos • 

141 

156 

164 

172 

189 

197 

3 
8 

15 

56 
148 

202 

151 

54 

63 

15 

22 

20 

23 

21 

9 

36 

59 

83 

105 

118 

143 
162 

186 

204 

36 

Hrs. de 
·:rrabajo. 

143 
164 

176 

187 

209 
221 

5 

17 

5 

8 

20 

29 

23 

20 

24 

15 

24 

16 

20 

16 

9 

30 

50 

70 

91 

103 

123 

143 
. 165 

183 

32 

' 
' 
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l!Út!ero de Ji:fuetro de ~i?O ilietros Hrs. de 
barrena. barrena {pg). l'erf orados. Trabajo. 

99 9 7/16 211 60 52 
100 .. " 83 73 
101 " " 104 92 
102 .. " 123 107 
103 " .. 147 127 
104 " " 176 150 
105 11 " 199 172 
106 " " 221 191 

1 
107 " " 236 204 

1 108 " " 3 4 ¡ 
109 " " 25 25 l 
llO " " 47 46 ; 

lll " .. 50 50 ! 
1 

112 " " 574 22 

113 9 l./2 l3l. 723 27 
114 " " 744 20 
115 " n 2 9 
116 " " 109 17 
117 " 211 140 20 
118 6 l/2 131 39 5 
119 " n 72 8 

120 n " 3 .3 
121 " " 14 ll 

~22 " " 52 33 
123 .n " 67 43 
124 n Ol.lU-31 9 7 

125 n " 3 3 
126 6 7/16 53 15 14 

127 6 l/2 537 9 3 

123 n " 9 2 

129 lt .n 6 7 
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füÚnero de Ji<Ímetro de Tipo !:et ros Hrs. de 
Barrc:'l.n, bo.rrezm (pg). Pe::-foru.dos. · Trabajo. 

lJO 6 l/2 537 38 31 
131 " " 59 52 
132 " " 80 81 

133 11. 

" 2 5 

134 6 7/16 527 'l 15 
135 6 l/2 n 47 39 
136' " " 77 62 

137 " " 100 80 

138 .. " 2 2 

139 " " 28 24 
140 " 11 47 40 

141 " " 75 64 

142 " " 94 81 

143 6 7/16 OID!•3l l 2 
o . 

144 " " 5 J.O 

145 11 11 28 22: 

( Para ºmayor· información ver apéndice 

CA.fu;.CTERIST Ic;.s DEL LOD.Q:: 

i.- LODO BfiliTO!!ITICO:- Son fluídos de agua dulce sin ningún contami

nante, ideales para perforar a bajo costo muchos pozos se !>repa

ran mezclando :aent.onita y agua., a!lroximadamente un saco de~bentQ. 

nita por métro cúbico de agua, aunque siempre depende de la cal!_ 

dad de arcilla, y es durante la perforación cuando las formacio

nes arcillosas incorporan cierto porcentaje aumentando el volu-

men de flu!do. Las adiciones continuas de aeua. dispersan las pa;:_ 

t!culas arcillosas manteniendo la viscosidad requerida, si no 

fuese por la. necesidad de"mayores densidades o un control m~s -

riguroso del filtrado. 



Estos fluídoe pueden usarse en profundidades mayores de loa 

1,800 metros. 

4C 

2.- LODO LIGilOSU1FO:iUro R...UL3I01iiL.:JO ( L.S.t.) :- Este lodo es el 

resultado de l~ oezcla de agun, aceite y lignosulfonatos; el 

lignosulfon~to actun como dispersante y agente de contro1 de 

filtrado; éste fluÍdo se aplicó de 645 - 3Q?.O ;!ll~s. l'or ser una 

zona de lutitas lieeramente hidrófilas; la nºeg;radación de éste 

lodo se inicia a los 190ºC; la densidad de éste lodo varió de -

1.18 a 1.80 gr/ce. 

3.- LODOS L•r; ZiJJLSIOll IliVERSA:- Es un lodo en el cual el agua -

esta en forma de cótas finamente dispersas en el aceite forman

do la fase discontínua siendo el aceite la fase eA-terna o c ~-

tÚlua; este lodo se aplicó de 2904 - 5900 mts. Lo cual es uru, -

zona de presiones anormales con lutitas altamente hidrófilas y 

su dencidad varió de 1.38 a 2.00 g;r/cc. 

( Para mayor información de los fluídos ver apéndice }. 



1::1:1 la Si[;Uientc gráfica $0 muestra la densidad del lodo 

contra la ?rofundi~ad, 
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::::sta histc:-ia de perforación se reswue eu cuatro etapas que ~ 

son las siG~ientes: 

Con barrena 22" 11er:foró a 50 raetros. AnpliÓ agujero de 22" a 

30" a 50 metros. Sacó a superficie. lJetiÓ y ceraentó conductor de 24" a 

50 !!!otros, con 25 toneladaa de cemento tipo II al 2;~ de A-6, densidad -

de la lechada = 1.85 r:;r/cc, Velocidad de de::rpl11zc.miento = 60 bll/min. -

de agua, sin snlir cemento a su¿crficie. Preoión final de dcsplazamien

. to ( P.F:.;) = 14 !q:;/cm~ Lodo :aentonítico l,013 gm/cc, 

~.gujero Je 22" ü lOOó metros. Lodo L.3.E. l.08 <?: 1.20, 

Con bo.rrena 14 3/4" perforó a 1000 metros. Con barrena. 22" -

am?liÓ agujero de 50 a 1000 m. y perforó a 1006 :n. r.:etió T .R. 16 11 
:....--

J-55, 34 Lb/ft a 1003 m. y cementó con 60 toneladas de cemento tipo II 

al l.5~ de A-2, 0.3% de D-13 y 0.3~~ de !l-6 y 40 ton, de cemento tipo II 

al 0.2}~ de H5-D. Presión de desplazacüento = 84 ;;:g/cm: no se alcanzó -

presión final. Descargó presión a O kg/cm~, checando equipo de flota~ 
ción satisfactoriamente. 

Colocó anillo de cemento entre T.R. 16" y conductor 24" con 

20 toneladas d.é cemento. 

5EGUHD • .;. E.rAPA: 

Agujero de 14 3/4" de lOOE a 3050 metros. 

Lodo: Lignosulfonato Eniulsionado ( L~S,E. ) de l,20 a 1,38 

Con barrena 14 3/4" perfor6 a. 2513 :netros •. Donde eircul6 .

'POr salir lodo gasificado bajando densidad a l.30 - 1~12 gr/ce, duran-

to 45 minutos, auoentó dencidad de l,30 a l.32 gr/ce. Perforó a 2680 m. 

donde suspendi6 por p6rdida parci~l de 10 m3 de lodo de l.42 ¡;r/cc, sa.-
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có a 2132 m. Bajó densidad a. l. 38 gr/ce. Llenó pozo con 8 m3. de lodo -

de l.38 gr/ce. abatiendose el nivel. Sacó a 1000 m. (zapata 16"). Llenó 

pozo por espacio anular {E.A.), observando abatimiento de nivel (1 me

tro en 60 minutos). Circuló estabilizando columnas a 1.37 gr/ce. Sacó a 

superficie. Con barrena metió a 2050 m. rompiéndo~e circulación cada 5 

linga.das, observando niveles con pérdida parcial de 8 m~ de lodo de 1.37 

gr/ce. Preparó 30 ; • de lodo 1.37 gr/r;c. Con obturante granular medio 

(20 kg/m3) metió a 2826 m., resistencia. Bombeó 30 m3 •· de lodo. con obtu 

rante observando circulación franca durante el bombeo, suspendió mismo 

quedando el nivel estático. Sacó a 1003 m. (zapata), observó nivel en el 

pozo manteniendose estltico. Acondicionó 35 i1 de lodo de 1.27 gr/ce. ~ 
~etiÓ a 2816 m. ÓirculÓ sin pérdida. Repasó resistencia hasta 2826 m. -

donde observó pérdida.total de circulación con 35 m3 de lodo. Llenó pozo 

por espacio anular abatiéndose lentamente ( D= 1.30 ~/ce ). Levantó a -

1000 metros. Preparó 40 m3• de lodo de l.30·gr/cc. con 40 kg/m~ de obtu

rante granular medio y 5 kg/m3. de obturante Séllo Automático (S.A.). -

Metió barrena a 28{6 m. (resistencia). Circuló, perdiendo 6 ni'. de lodo 

. nepisó circulación de 2816 a 2818 m. En repetidas ocaciones por notarse 

fricción, perforó a 3050 m. donde suspendió por notar quiebre en la ve--· 

locidad de penetración. Tomó RetP.stro de Inducción, Desviación de 3050·

a 1003 m. ~etió T.R. 10 3/4" P-110, 60.7 y 55.5 Lb/ft a tondo, cementó-

primera etapa con cemento ti~o II, densidad de 1.65 a 1.90 gr/ce. Pre~ 

sión de Desl)lazamiento = 42 kg/cm~ Presión Final = 105 lcg/cm~ Lanzó tor-. 

pedo y abrió cople de·cementació~_multiple tipo "G" a. 1132.92 m. Con--. 

105 kg/cm2. Circuló y observ6 flujo por espacio anular, ei volumen en -

presas se incrementó 10 m3, y bajó la densidad de 1.38 a .1.35 e;r/cc. Ce-
2 . . . 

rró pozo y observó presión en la T .R. de 7 kg/cm en 1 hora. Aumentó -·· 

densidad al lodo a l.44 gr/ce. Circuló a través del cople "G" em1ia.rejan

do a l.38 gr/oc. Con pérdida parcial de 20 m3 de lodo. Cementó T.R. ---:-

10 3/4", segunda etapa con 60 toneladas de cemento y densidad de 1.55 a 

l.85 gr/ce., Observando pérdida !.)arcial y Presión Final= 88.ke/cm~, -~ 
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Cheoó cierre del copla "G" esperó fragua.do y abrió preventor sin -

ob::iervar flujo. Instaló cabezal 10 3/4" y Conexiones Superficiales, pro

bó con 350 kg/cm2, por 30 minutos satisfactoriamente. Probó T.R. a 1130 
2 . 

con 120.kg/cm, por 30 minutos. Rebajó co'!lle "G" y motió a 2993 m. pro--: 

oó T.R. con loo· kg/cm2, por JO minutos, rebajó a 3041 m. y probó con 100 

kg/cc2 satisfactoriamente. Tomó Registro Sónico de Cementación de 1200 a 

O metros. 

TERCERA ErAl'A: 

Agujero de 9 l/2" de 3050 a 4980 metros. 

Lodo:: Emulsión Inversa de l.90 a 2.00 {!;r/cc. 

Con barrena de 9 1/2" perforó normal a 3813 m. y tomó Registro --

·sónico de Cementación y de Temperatura, de O a 2500; m. Uotó presión en -

la T.R. u 16 kg/cm2• Flujo por fuera del conductor de 24", 15 lt~/m:!n. -

Colocó tapón. por circulación a 3130 m. con 8 tonelada5 de cemento tip~ -

II, Presión de Desplazamiento = 63 kg/cm~, Presión Final = 42 Kg/cm2. __ 

Q :1 4.5·bls/m:!n., observó circulación normal. sacó a su9erficie esperó -

fraguado, metió y tocó tapón a 3010 m. Rebaja cemento a 3040·y probó ta

pón con 65. kg/.cJ, por m:!nuto. !.latió empacador recuperable (RTTS) a 3040 

metros. 'Efectuó prueba de admisión sin éxito, por no admitir con 80 ......;:, 

kg/cm2• durante 30 minutos. Sacó empacador a superficie, rebajó cemento 

a. 3075 m. Con empacador RTTS a 3040-m. efectuó prueba de admisión, bom

beó 5 bls. con 80·kg/cm2• y observó 15 m!nutos. Descargó regresando mis

mo volumen. Sacó RTTS a superficie, metió barrena y perforó a 4Sl0 m. -

donde observó torción y fricc'iÓn en la. sarta., quedando a.trape.do.; cqn -

circulación normal, trabajó con 40 toneladas sobre su peso quedando· li-

bre. ( se perforó con flujo de agua. de 13 lts/mín. y P.T. R= O ), perfo: 

ró a 4652 al sacar la. sarta a 3 m. Observó fricción, quedando atrapada -

trabajó la.· sarta. con 40 toneladas, con' éxito; perforó a. 4669 m. quedando 
. 2 .. 

nuevamente atrapada., ( P T.R. = 24 kg/cm., Flujo• 15 lts/m!n.) trabajó 

con 40 tonel.a.das sobre su peso con éxito perforó a 4687 metros •• 
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Al levantar para estabilizar, quedó atrapada, traba.je$ con 40 sobre 

su peso y 60 amperes de torsión. Logrando'despegar, sacó a superficie -

metió barrena 9 l/2", amplio agujero a 4987 m. y perforó a 4716 m. Arma. 

barrena de diamantes de 9 7/16" y perforó a 4919 m. Sacó a superficie -

por fuerte torsión, metió barrena 9 1/2" y perforó a f 775 m. sacó por -

cambio de barrena, metió nuevamente y circuló, obse~a.ndo pérdida par~ 
cial dé 20 tt3 de lodo y a.batimento lento_ del eGJ!ej.o .• Circuló acondiciQ. 

nando lodo O. l. 95 gr/ce y em":JarejÓ columnt(s Sin ob~n;rvat- .-11érdida, baj~ 

do densidad de l.93 gr/ce. Aumentó densidad a l.96 gr/ce y observó pozo 

sin p~rdida. Perforó a 5008 m. tomó Registro de Inducción, Neutrón Com

pensado, D~sviación y Calibrador de 5007 a 3050 mts. Metió T.R. 7 5/8" 

efectuó preparativos para cementar, al estar circulando observó pGr~ida 

de ~resión de lOO<Da 700 psi y de peso de 152 a 130 ton. Bombeó 200 ~~~ 

de dieDel regresando 5 lts., a preventor cerrado probcS circulación in~ 

versa con 2l kg/cm2 , desalojando bache de diese!. saccS T .R. a 3Uper:fi

cie y al sacar el Último tramo observcS piñón má.1 maquinado, se recupe

raron 1179.46 mts. de T.R. Metió barrena a 4026.80 donde tocó boca del

pez circuló.Y ano~ a superficie, metió corta-tubo 16 mts., dentro de la 

T.R. 7 5/8•, metió pescante a 3997 mta. encontrando resistencia franca 

sacó a superficie q,.edando como segundo pez cu!ias del pescanté. Con T .• i 

franca a 4024 mts;, colocó tapón por circulación con 10 ton. de cemento 

. saccS a superficie, metió barrena a 3907 mts., donde checó cima.de cemea 

to del tapón, rebajó a 3963 mts. A.rmi dyna drill. {desviador) e inició a 

desviar y perforó a 3959 mts. tomó desviación 2° 15' metió barrena. li~ 
. . . o . . . . . . 

brea fondo y perforó a 4930 con desviación de 2 15 1 , perforó a 4980 m. · 

sacó a au"Perf'icie :r tomó Registro .Sónico de porosidad, de Induc_ción, -

Neutrón Compensado, deSV'iaoión con calibrador de·498() a.3000 mts. Metió 

liner 7 5/8" a 4980 m. y lo cementó con· 100 ton. de cemento tipo· II, i;,

densid~d de la lechada de l.98 gr/ce., Presión .de Desplazamiento * 126 

kg/cm~ no alcanzó presión final.. sa.có T.P. a auperf1C11t, meti& b3.rrena 

y rebajó cemento de 2031 mts~ a 2805 mts. metió escareador a 2805 mts. 
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y sacó a su,erficie, tomó Registro Sónico de Cementación con detector -

de co~le y efectuó disparos a 1150 - ll5l mta., efectuó prueba de admi

sión con 50 kg/cm~ sin admiti;, colocó tapón por circuJ.ación con 7 t~n. 
de cemento, metió barrena. a 1514 donde checó cima de tapón, probó con -

10 ton. de peso y 40 !r.g/o~2 .,. sacó a superticie y metió em:1acardor RTTS 

a 1125 mts., inyectó 20 ~de lodo a· través del intervalo disparado,.:...... 
. 2 • 

gasto inicial, lbl/min, ?-70 kg/cm, observo ligero escurrimiento por --

T .R. l6i1 , repitió operación inyectando 25 J. de lodo con idénticos re

sultados, descargó 20 bis. de lodo, sac6 empacador RTTS a auperficie -

metió retenedor de cemento mercury a llOQ.mts. y cementó con 60 ton. al 

llevar 30 bla'o, se observó o.batimiento de ;>resión de 100 kg/cm~ sin in

crementarse nueva.mente, Presión Final ~ O kg/cm~ efectuó 2 pruebas de -

• admisión más con iütW-l resultado. tletió barrena a 1095 y rebajó a 1100 

tocando ta~ón de cemento mcrcur¡, perforó tapón y rebajó cemento hasta 

1623 mts. y metió a 2605 mts., checando cima cemento del tapón, probó 

T.R. 10 3/4" con 60 kg/cm~ durante 30 minutos. lletió rima 7 7/8 11 a -

2835.96 mts., boca de liner, circuló y rimó camisa soltadora C-2 de ---

2835.96 a 2837.80 mts., sacó a superficie, metió T.R. 7 5/8" complemen

to y oemon~~ con 90 ton. de cemento, densidad de la leJhada de l.69 a·-

1.90 gr/ce. Presión Final "' 140 kg/cm~ instaló cabezal y .cone=<:iones su

perficiales, probó con 490 kg/cJ, metió T.P. 3 1/2" a 2807 mts. donde -

tocó tapón de desplazamiento, probó T.R. 7 5/8" oon 140 kg/cm2rebajÓ -

cemento a 2845 mts. y metió libre a 4925 mts., rebajó cemento a 4945 m. 

donde probó T .R. 7 5/811 con l40 kg/cm2 satisfactoriamente. 

QUART.A ETAPA: 

Agujero de 6 1/211 de 4980 a 5900 mts., con lodo L.S.E. de den._ 

sidad de l.30 a l.37 gr/ce. 

Con barrena de 6 1/2", ~erforó de 4980 a 5058 mts., donde sus

pendió por cortar núcleos. Ampli& intervalo nucleá.do, observando ao1.t.l!a

mtento de sarta, quedando atrapada, trabajó sarta con 40 toneladas, so- · 
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bre su peso en varias ocaciones hasta lograr despegar; sacó a auperfi-

cie y car.ibia martillo Eb'.r:t::C y revis6 junta por junta. l'.1etió, repasó y 

estabilizó agujero de 5040 a 5059 mts., en varias ocaciones por obser~ 

var torsión y fricción en la sarta, perforó a 5147 mts. Sacó a superfi

cie Y meti6 corona para cortar núcleo #3 y #4 hasta 5154 mts., sacó a -

superficie y metió barrena, am.pliÓ la parte nucleada y perfor6 a 5348 m 

s~có a superficie y metió corona para cortar núcleo #5 al llevar 70 cm. 

sus,endiÓ po::- gasifico.c'ión del lodo bajando densidad de 1.33 gr/ce. a -

l.07_gr/cc., circuló y estabilizó columnas y. cortó a 5353 mts.; sacó a 

superficie y metió biirrena y perforó a 5700 mts., tomó Registro Doble ~ 

Laterolog, liicroesférico y Rayos Gama, de 5700 .a 4980 mts., metió barr!. 

nn y perforó a 5825 mts., donde suspendió por observnr pérdida de pre~ 
2 sión de 210 a 175 kg/cm. Sacó a superficie revisando junta por junta, -

metió a fondo y circuló, perforó a 5900 mts., sacó a superficie y tomó 

Recistro Sónico de Porosidad, Micro-esférico, Rayos Gama y Neutrón Com

pensado. Metió T.R. corta'" (liner) a 5900 mts., donde cementó la mis

ma con 15 ton. de cemento con densidad de la lechada de l.62 gr/ce, no 

alcanzó presi6n final. 
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e). - RESUF.'.El'l DEL wi.T .E.HLi.L lliPLE.i.DO EH L.\ DL3'i'RI13UCIOif 
JE L:i. ·.:? .~~ . 

l).- P.AH.A L.\ T.R. 7 5/311 COfi'l'.M. Y COi;lPL::l:Ei:'fO. 

4960.00 - 4979.44 mts. Zape.te. flotadora ti;io "V" 

4979.44 - 4956. 86 " 2 tra1:1os V-150, 39 lbs/pie Cople Bu -
ttress Normal ( BCli). 

4956.86 • 4956.JO " 

4956.30 - 4946.10 " 

4946.10 - 4945.83 " 
4945.83 - 2844.76 11 

2844.76 - 2844.53 11 

2844.53 - 2843.67 " 

2843.r67 - 2840.07 11 

2840.07 - 2837.31 11 

2837.81 - 2835.96 11 

2835.96 - 2837.96 11 

. 2837. 96 - 2812.93 11 

2812.93 - 2812.65 11 

2312,65 - 1865.15 11 

1865.15 - 532.46 11 

532.46 - o.oo 11 

Cople :f'lotador. 

l tramo V-150, 39 lbs/í't {BC11) 

Cople de retenciór.. 

197 tramos V-150, 39 lts/ft (BC?T) 

Combinación BCl'l X: 8 hiloo rosee. reclocda 

Unión giratoria 

Colgador liecánico cr,;c 7 3/4" X 7 5/8" 
Receptáculo púlido (PBR) 

Camisa Soltadora {C-2) 

Tie-Back 

2 tramos P-110, 33.7 8 hilos rosee. red. 
Cople de orificio. 

78 trauoe P·llO, 33.7 lbs/:f't 8 h.r.r. 

119 tramos C-75, 33.7 lbs/ft 8 h.r.r. 

48 tramos C-75, 39 lbs/pie. 8 h.r.r. 

2).- PA."'tA Lrl. ·:r.R. 5" COMA Y 5'.CUB. 

5898.00 - 5897.50 mte. 

5897.50 - 5874.42 tt 

5874.45 - 5873.07 " 
5873.07 - 5863.38 11 

5863.38 - 5863.62 11 

5863.62 - 4747~09 " 

Zapata flotadora tipo ~!" 

2 tramos P-llO, 18 lbe/ft (BCB) Cople 

Bu.ttress Especial. 

Copla flotador 

l tramo P-110, 18 lbs/:t't {BCE) 

Co~le de retenci6n 

100 tramos P-llO, 18 lbs/:t't (ECE) 



4747~09 - 4746.89 cts. 

4746.89 - 4746.20 mts. 

4746~·20 - 4743.42 " 
4743~42 - 4739~Ü " 

·4739.14 - 4737.28 " 

4744.00 - 4741.88 11 

4741.88 - 4741.48 11 

4741.48 - 4720.74 " 

4720~74 - 4720.17 " 

4720.17 - 4710.77 -" 

4710.77 - 4710.19 " 

4710.19 - 4698.14 11 

4698.14 ~ 4697.91 11 

4697.91 - 4697.71 " 

4697.71 - 3811.35 " 

3811.35 - 3810.69 11 

3810.69 - 3807.92 " 

3807.92 - 3803.73 " 

3803.73 - 3801.87 " 

Combinación BCE X 8 h.r.r. 

Unión giratoria. 

Colgador mecánico. 
Receptáculo pulido (PBR). 

Camisa soltadora (. C-2 ) • 

tJ:iiión de enlance (. Tie-Back) 
Combinación 8 h X BCE. 

2 tramos P-110, 18 Lbs/pie BCE. 

Cople flotador. 

l. tramo P-llo, 18 Lbs/pie BCE. 

Cople flotador. 

l tramo P-llO, 16 lbs/pie BCE. 

Cople de retención. 

Combinación BCE :t.8 h. 

75 tramos P-llO, 18 lbs/ft 8 h~ 

Unión giratoria. 

Colgador mec~nico. C~C 7 5/8" X 5". 

Receptáculo pulido (PBR)' 

Camisa soltadora. (. C-2 ). 

- Pozo desviado por pescado a 3964.00 mts. 

49. 

- Pescado:: 91 tramos de T.R. 7 5/8" y cuñas del pescante BOWEl~ 

Longitud del. Pez .• 98i.93 mts. Boca. del Pez • 4026.17 mts~ 

- Tapón de .cemento para desviar • 4024.00 - 3964.00 mts • 

..; Lodo-L.S.E. l.32 gr/oc. 

- Arbol de valvula.s: FIP 10 mts. 
- Cabezal de tuber!as: 16 I 10 3/4"~(210 lcg/cm2) 

10 3/411X 7 5/8" (350 kg/cm2) 

- Tuberias de Producción: 

T.P. 2 3/8" N-80, 4.7 Lbs/ft 6 h.r.r •. 2400 mts 

T.P. 3 l/2" C-75, 9.3 Lbs/ft 8 h.r.r. 3600.m:ts. 
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l).- Pil.IMB:l..A. O?&L'd.:ION: 

Di~m~+~o del agujero 30" a 50 metros, cement6 tubería con-

ductora (T.C.) a 50 metros, con 25 tonelo.das de cemento tipo II al 2% de 

A-6 con de~si.dad de la lechada de l.85 gr/cm; desplazó con 80 barrilea 

de agua sin salir cemento a. su:;;ierficie, metió T.P. 2 3/811 entre espo.cio 

anular :hecando cima del cemento a 18 metros, colocó anillo de cemento

con 15 toneladas ti:;;io II al 25~ de CaCl2, no salió cemento a superficie. 

OBJEHVO DEL iLua!E:- Aislar acu!feros superficiales Y' te

ner un medio de circulaoión para el fluÍdo de perf ora.ción. 

2) .- SEGUifDA OPE.UCIOH: 

Di~etro del agujero 22" a 950 metros. 

T.R. 16", J-55, 84 lb/ft, Cople corto ~osca. redonda (STC) 

8 hilos por pulgada de O a 950 metros. 

Sc,,ttipo de flotación: Zal:)ata guía y copla flotador. 

Louo: l.18 gr/ce. 

Camento: 60 toneladas para la T.R. Y' 15 toneladas para an!, 

llo entre T.R. 16" Y' T.C. 24". 

Accesorios: 15 centro.dores. 

PRESIONES DE PdUEBA 

De las conexiones su,erficiales: 140 kg/cm~ Cabezal: 140 -

kg/cJde la T.R. después de cementada.: 60 kg/cm2• . 

OBJETIVO DEL ALE!.i.E: 

Aislar acuíferos superficiales y servir dé base a las ins

talaciones de control. 

Cementó T .R. 16" a. 1003 mts. con 60 toneladas de cemento -

. tipo II al l.5% de A-2, 0.31" D-13, 0.3% D-6 y 40 ton. de cemento tipo-;: 

II al 0.2~ R-5-N con·densidad de la lechada de l.60 y l.85 gr/c.J, des-

pla.zó con 690 barriles de lodo l.~O gr/cJ, Presión de Desplazamiento a 

84 kg/cm2• 
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no alcanzó presión final, checó equipo de flot~ción satisfactoriamente 

no salió cemento a la superficie. 

3).- TERCER.A.- Ol'E?.ACION: 

Diámetro de agujero 14 3/4" a 2900 metros. 

T .R. 10 3/4"; l'-110., 60. 7 lb/ft Copla corto rosca. redonda. 

8 hilos por "PUleada (STC) de 2900-1900 metros, l'-110, 55.5 

lb/ft ( STC). de 1900-600 metros, P-110, 60. 7 lb/ft STC de 

600-0 metros. 

Equipo de flotación: Zapata guía y copla diferencial 

Lodo: l.36 gr/ce; Cemento: 60 ton., para la primera. etapa 

y 60 toneladas 9ara la segunda etapa. 

Accesorios: 40 centradores y cople de cementación mul.tiple. 

J.!RESIOHES ¡jE l?RUE~: 

De las conexiones superficiales: 210. kg/cm~ Cabezal 210 ~ 
kg/CTJJ.2 de lo. T .R. Después de cementada: 100 kg/om: 

oBJEUVO DEL .:WRiE: 

Ailar arenas de baja. presión y poder aumentar la densidad 

del fluÍdo de control para perforar la zona de alta pre--

sión. 

Cementó T.R. 10 3/4" primera etapa a 3050 mts. con 20 ton. 

de cemento tipo R al l.5%, A-2 0.5", D-13, 0.3% D-6'con densidad de la 

lecho.da de l.65 gr/cm~ 30 toneladas de cemento tipo'H al 0.3~ D-13, 0.3 

D-6, con densidad de la lechada de 1.90 gr/cJ, 10 ton. cemento tipo H -

al 0.3% D-13, 0.3 D-6, 1$% lIACL 18 lts D-47 con densidad de la lechada 

·de l.90 er/c~ ~revio bache de 15 barriles de agua, desplazó con bomba 

de equipo durante 61 minutos a 110 emboladas por minuto (EPM), 95% -

143 m3 lodo l.36 gr/cm~ con .presión de desplazamiento ·de • 600 psi, __... 

Presión Final de ,. 1500 psi, eqU.illO !le flot<>.ciÓn bi~n,. circulación· nor

mal, dejó pozo cerrado con O de presión. 
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Segunda etapa .oementó T .R. lO 3/4" a través del copl2e 11G11 a -

ll33 oon 60 tone~adas de cemento tipo II, al l.5% A-2, 0.3% D-13, 0~3% 

'!J-6 con densidad de la lechada de l. 55 gr/c.J, 10 toneladas cemento ti

po II al 0.15~ D-13, 0.3% D-6 y 18~ sal con densidad de l.85 sr/om~ pr2. 

vio bache espaciador de 3 m3 de D-1000 se desplazó con 54.3 m3 lodo ........ 

l.35 gr/e~, observó pérdida total de circulación al llenar, desplazan

do 30.3 m3 reanudándose circulación al llenar 46 m3 desplazados, prc-'

sión final de 88 kg/cm2, cheo6 cierre de cople satisfactoriamente. 

4).- QVARTA OPERACION 

Diámetro del agujero 9 l/2" a 4900 metros. 

Cementó T.R. 7 5/811 corta a 4980 mts., con loo.toneladas de ce

mento tipo H tlk{s aditivos, previo bache de agua de 3 J con densidad de 

l.98 gr/oc, bombeó lecl1ada con densidades de l.98 rrr/cc, 200 gr/ce, so1, 

tó tapón y des~lazó con 459 bls, lodo de Enlulsión Inversa con.densidad 

de l.37 gr/ce, presión de desplazamiento = 126 kg/cm2 obser1ó circula--

. ción normal. 

La T.R. q,uedÓ distribuida. de la siguiente manera:: 

Zapata flotadora tipo "V" 

2 tramos. V-150 39 lb/ft BCN 

éople flotador 

Tramo V-i50. 39 lb/ft BCN 

Copla de retenoión 

197 tramos V-150 39 lb/ft 

Combinación BCN por 8 h.r.r. 

Unión giratoria (SWivel) 

Colgador Mecánico CUC 

P. B. R. 

c-2 

4980 - 4979.44 mts. 

4956.86 .. 
4956.30 " 
4946.lO n 

4945.83 " 
2844.76 " 
2844.53 " 
2843.67 11 

2840.07 ... 
2837.81 " 
2835.96 " 
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Cementó ~.R. 7 5/8" complemento a 2835. 90 mts. con 50 toneladas 

de cemento Thix-set al 0.3~'' HR-4 y 40 ton. de cemento Thix-set "H" al 

0.3% KR-4 con densidades de 1.68 y 1.90 gr/ce, des~lazó con 64.6 m3de -

lodo t.s.z. l.70 gr/ce, Presión de desplazamiento= 77/105 kg/cm2, Pre

sión E'ino.l = 140 kg/cm.2 , salió cemento a superficie, el equipo de flote_ 

ción trabajó satisfactoriamente. 

La T.R. Quedó distribuida de la siguiente manera: 

de hasta 

'2837.96 - 2835.96 mts. 

2835.96 - 2812.93 " 

2812.93 - 2812.65 " 

2812.65 - 1865.15 " 

1865.15 - 532.46 " 

532.46 - o.o " 

.Unión de enlace {Tie-baclt'} 

2 tramos de T.R. P-llo, 33.7 lb/:tt, 
8 h. CL. 

Cople de orificio 

78 tramos, P-110, 33.7 lb/ft 8 h. v~. 

119 tramos C-75, 33.7 lb/:tt, 8 h. CL. 

48 tramos C-75, 39 lb/ft, 8 h. CL. 

Accesorios:- Catcher-Sub, unión giratoria, colgador mecánico e hi

dráulico, rece!Jtáculo !Julido, camisa soltadora, unión de enlace y 100 -

centra.dores. 

De las Conexiones Superficiales: 350 kg/cm~ Cabezal: 350 kg/cm2 
• . . g/ 2 Des-pues de cementada la !.R. 120 k cm. 

QBJErIVc DEL ,..;.iruE: 

Aislar columnas de lutitas hidrófilas de presión anormal y tener 

un medio pa.ra poder ba.jar la densidad del lodo 'Para continuar perforando. 

5 ).- QUiliT.A.. Ol'Efui.CIOU: · 

Diámetro del agu.jero 6 l/2n a 6000 mta. 

Cement6 T .R.· 5" a 5900 mts., y cementó la misma con 15 ton., 

de cemento tipo "H" m:ís aditivos con densidad de la lechada de 1.62 gr/ce 

previo bacb.e de 3 m3 de D-1000 y desplazó con 26 m3 de lodo, sin alcan

zar presión final. 
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La T.R. quedó diatribuida· de la siguiente manera: 

de hasta 

5898.oo - 5897.50 mts, 

5897.50 -. 5874.50 " 

5874.50 - 5873.90 " 

5873.90 - 5863.60 " 

5863.60 - 5863.40 " 

5863.40 - 4747.00 " 

4747.00 - 4746.80 " 

4746.80 - 4746.20 " 

4743.40 - 4743.40 " 

4743.40 - 4739.10 " 

4739.10 - 4737.30 " 

zapata. flotadora tipo "V" 
2 tramos P-110, 18 lb/ft B.C.N. 
Copla :f'lotador. 

T-R-100, 18 lb/ft B.C.N. 

Copla de retensi6n tipo candado 

100 tramos P-110 18 lb/ft B.C.N. 

Combinación ue pifión butress a ~ 
cajo. 8 h.r.r. 

Unión giratoria (S~ivel) 

Colgador mecánico 7 5/8" X 5" 

Receptáculo pulido (PBR). 
Camisa soltadora, 

Equipo de flotación;- Zapata y co~le flotador. 

Lodo: l,40 gr/ce., Ceoento: 33 toneladaa, con aditivos. 

Accesorios:- Unión giratoria, colgador mecánico, receptáculo puli

do, ~llmisa soltadora y 60 centradores. 

PR:i::SIOllES :JE PRUEBA: 
. 2 

Después de cementada la boca de linar: 210 k~om • 

OBJEl'Il/0 DEL AllElúE: 

Aislar horizontes impregnados de hidrocarburos de los inVa.didos -

de agua salada y·~s! permitir la explotación del yacimiento. 

nota: El complemento de la tubería de 5" linar se e;i.cuentra en 
el inciso (e) ). 



o 
PElOF •. 
EIJ ~s. 

500 
1 

GR.A.?ICA Ii.'IA.i'iCE lJE 1ü. PERFO!t,i.CION. 
3000 

3500 

! 
¡ 
1 

¡ 

¡ 
¡ 2000 l---l----'-\-~-_,J.JJ.JJJ,L.,---\-----..;.__----"--:---¡--

! 
1 

¡ 
-------;-....... -- !-- -+-·~--

1. 
' \ 

3000 

3500 

4000 

55 

o. 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480·. 

POZO:- Cárden.es #162 

a.).- cementó T.R. 16" 

TIEIJPO EH DIAS 

b).- Acondicionó lodo-~or flujo 

c).- Tomó registros y cementó T.R. lO 3/4" 

d).- Tomó registros 1 cem~ntó ~R. 7 5/8" 
e) • .:. Registró, cementó T.R". de 5". 

!).- Terminación~ 
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h).- HISTORL'I. DE LA TMJ.:IlL,UlON DEL PO<;Q CAlillEH.i.S #162. 

La terminación se hizó sencilla en el intervalo que de acuerdo 

con los registros geofísicos, ,resenton las mejores condiciones de ex

plotación. 

1).- QBJE.cD/O: 

Obtener !)roducción comercial de hidrocarburos a través del in

tervalo 5650 - 5685 mts., pertenecientes al Jurásico Su~erior. 

2) .- Alf.CECEiiBNTE3: 

2.1.- Profundidn.d total-----·------- 5900 metros, 

2.2.- Profundidad interior 5863.62 mts. 

2.3.- Cima cemento 5850.00 " 

- T.R. Conductora. 24" - - o- 50 n· 

- T.R. Superficial 16" o - 1003 " 

- T.R. Intermedia 10 3/4" o - 3050 " 

- T.R. 2! Intermedia. 7 5/8" {corta) o - 4980 11 

- T.R. 2~ Intermedia. 7 5/8" (Complemento) o - 2835.90 

- T .R. Corta o liner 5" -------- O - 5898 mts 
- T.R. Corta o liner 5" (Complemento) O - 3801 " 

- 'lt.lpa.cador 7 5/8" 413-06 3795. 00 " 

- Aparejo de producción extremo inferior ------ 3808,00 " 

- Combinación D.C, 3 l/2" 8-10 mm - '3798,87 " 

- llulti "V" 8Q-44 16 V. S, -,-------- 3795.00 " 

- Tope localizador----- 3794.77 · " 

- Combinación de 3 l/2" a 2 7/8'' 3794.67 " 

- T.P. 2 7/8" 8 HRR. u-eo · 3788.06 " 

- Camisa. C.AllCO "C" 2 7/811 3787 •28 " 

.. 2 tra1:1os de T.P. 2 7/8" N-80 ... 3767.71 " 

- Combinación 2 7/8", 3 1/2" -..:..-- 3767.61 " 

- T.?. 3 l/2" :N-80, 8 HRR ------------..:.... 582.25 " 
·- T.P. 3 l/2" 12.75 ------------ 0.00 " 
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PROG:·U\.1!.A OP E..'i...\'.C I'l O: 

Metió molino 6 1/2" o. 3752 metros, donde tocó boca. de liner y 

encontró resistencia., con lodo bentonítico de 1.27 metió molino 4 l/8" 

por etapas y bajó a 4781 mts., probó unión de enlace (Tie-ba.ck} 5" en -

seno con 230 kg/cm2 satisfactoriamente; sacó molino 4 1/8" y metió es-

ce.riador 7 5/8" a 5844 mt~., y ni ple de aguja 2 3/8 11
, lavó pozo y sacó 

a SU!Jerficie. 

Tomó Registro R~yos Gama-Neutrón de 5843-4950 mts., y Neutrón -

Com?ensado de 5839-3750 i:rts, ancló empacador 7 5/8" a 3795 mts, metió -

aparejo de producción a 3808.8 mts, efectuó ajuste y probó sellos con -

140 kg/cm~ instaló árbol de valvulas, con lodo bentonítico 1.27 gr/ce, 
, , i::5 g¡· 2 , / probo ::>..rbol de valvillas con ., O !>: cm , bajo sello de pllomo de 2 l 4" a 

3788 metros. 

Con ?istola.s Scallop 2" 4 cargas por metro, disparó el interva

lo 5685-5665 re?resionó pozo en T.P. a 63 kg/cm2, con el mismo lodo, -

con pi¡;¡tolas Scallop 2" 4 cargas por metro, disparó intervalos 5680 -

5650 metros ( cerró pozo·· con 154 kg/cm2). Efectuó praeba de admisión -

con JO bls. de agua con una Presión de Admisión igual a 550 kg/cm2 , ..;.__ 

Presión de Abatimiento "' 350 kg/cm
2 

en 10 minutos, T.R. = 245 kg/cm2 
•· 

Se tomó rc&istros de ?resiÓn de fondo, y se diÓ por terminado -

el vozo coao yroductor de aceite y gas en el Último intervalo 5685 ~ -

a 5650 metros. 

D.'LTOS !JE ?RO!JUCCION OBTENThOS: 

Aceite: 906 m3/dia 
Rela.ci&n ·Gas-Aceite (RGA): 310 m3 /m3 • 
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- CO!r.:lICIOliES DE l'RO:iJUCClON: 

c.iu.;:PO ACEITE Ll'-<UI:i.iOS · G.~s POZOS 
(LWPli) (t.:J3.l:>D) ( l'JID'C 1i ) (ii.BIEP.TOS) 

Cárdenas 75640 BPD - 133,000000 f~ 15 
,. 

- COIIDICIOl~ES .uE SJ:l'AM.GION: 

COllDICIONES iJE SEP.il.füi.GIOl~ GAJTO DE ~Rpj)UCCION 
Ei'l f. PUR l'OZO 

d.IlC;i. llf.C E!WEli ll Bll.Jii. GAS cmruo o LI-
( ioll.íPOJ:J) QUIDO (L;BP.D ). 

1300 1100 150 101600 2144 BPll 

- CONDICIONES DE ?RESION: 

PRESIOHES ( 1tg/cm2) 

IJ.'iICIAL AC'J!U.b.L ROCIO BURBUJEO 

648.4 595 - 315.0 

NOTA:- Las condiciones de sepuraci6.n pertenecen al Cam9o Pa-

redón ya que en s:! el Campo Cárdenas la se-paración de 

los hidrocarburos se depositan ah!. 
. . 2 

- Operaciones en el pozo en la superficie: 32 kg/cm T.P. 

27 kg/cm2 en la l!nea de descarga. 
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EQUIPO: Pl!llllAROO No. 2/51 :SI CAllTP) 

1•1c10 10/0CT / I 110 

PERI'. PltOI". 
TUll. 30/JUL/ltll 

IMICIO 17 /DIC. /I 911 

TERM. 
TUll. 18 /E NE/ 111 Z 

POZO DESVIADO ,.011 
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T.P. ti 1 .90 
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2 TRAllOS OE T.P, Z 7/ 1 N 110 3717.12 
'·r, 
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T.P. 3 1 /Z .. H 10 t.3 ... 512 

T. I'. 3 1 /Z 1 lt 1z •• 5 o 

lllTEllYALO IX .. UESTO A l'ltO• 
DUCCION.. 

se z • • e / •t• 
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VII.- l'ROGR.UJA. DE iíEP,u\;1.CIOU i:.Ja.YOR DEL POi:O 
cARDElü.;:; rr 162. 

l.- OBJErIVO DE Lil. R.sl?..UUCI<.;N 1Ji.YOR. 

2.- ESTADO ACTUÁL llEL POZO. 

3.- C01iEli'l!ií.l\IOS. 

4.- COilCLUSIOHE3. 

6.- HISTORLI. :íJE P.itOilUCCION. 

7 .- ESTADO :JEL POZO FLUYEllliO COll E5TRít.11GUk.lJOR DE l/4" 

8.- EST.n.DO LIEL .l?OZO CERRADO CON ES'I!.itlüiGUL.ii.:.OR DE l/4". 
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VII.- PROG:l.;JJA DE U.E?ARA.CiON iliYOR DEL POZO 
CMD&;,.S if 162. 
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l.- QBJ!i!I!IVO:- Localizar posible rotura de TR 7 5/8" y corregir

J.a:; ceoentando 9rol0Jl5ación de TR 5" de considerarse conve-

nient e. Crunbiar a9arejo de 3 1/2" por 4 1/2" a fin de evitar 

la ex-plotación por espacio ánular T .P. 3 1/2" y T .R. 7 5/8·~ 

2.- EST..WO ACTU-1.1 DEL po¿o: 

. 

DLUlE.C.iiO T.a. GR..UJO 2ESO PROF"tJNDI:rwl Ill'.CRODUC 
l>ulg. LB/pie DE 

24 B - o.o 
16 J-55 84 º~º 
10 3/4 P-llO 8h r.r. 55.5 'I 60.7 o.o 

COI'LE 11G" DE 10 3/4 a. 

7 5/8 0-75 39 o.o 
7 5/8 C-75 33. 7 532.4 

7 5/8 P-llO 33. 7 1865.l 
TIE-BA.CK. 2835.96 

7 5/8 v-150 39 2835.96 

5 STUB P-110 18 3801.0 
-

5 P-llO 18 4737.3 

PROFU~@ID • .:.J:i INTEftlüR: 5900.00 m. 

Ili'.i!E.'tif:i.LOS EH lW'LO~..i.ClON: 5630.0 - 5685.0 m. 
APAREJO DE P.RODUCCIQi¡: 

Extremo inferior tubo de producción a 

Empaca.dor·4l3-06 7 5/8" a 

?.!ulti '"!" con 16 unidades de sello .cu.s.) 

CIOH ~ 

1 ._ ... 
. 60.0 

1003.0 

3050.0 
1132.9 
532.4 

1865.l 

2835.90 
4960.46· 
4980.0 

4737.3 
5898.o 

3808.o m. 

3795•0 m. 
3795 .• 0 111 •. 



Tope localizador a 

Camisa "C" 2 7/8" cerro.da a 

Arbol de Valvulas: FIP, Serie 2900. 

3).- C O M E N T A R I O S: 

3794.7 cetroa. 

3787.0 11 
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Dado de que éste pozo ven!a disminuyendo ri!pidnmente en -

ou producción diaria y tomando en consideración el daño existe!l 

'te, fuó progro.mado para efectuarle una estimulación matricial y 

para llevar a efecto esta, el 15 de Septiembre de 1982 fué ce-

rrado, la camisa se abrió y el d!e. 17 se intentó llenar el es

pacio anular entre TR d~ 7 5/8" y TP de 3 1/2" con 50 m3 de --

agua, sin conae!JUirlo, motivo por el cual fu6 suspendido. la es

timulación. 

4).- a O if O 1 U ;) I O N E 3: 

;)e los antecedentes se concluye que la baja de producción 

observada, es probable que sea debido a una rotura en la T.R. -

de 7 5/8 11 , siendo esta la causa de no haber logrado llenar el 

espacio anular. 

En virtud de lo anterior, el objetivo de la presente in-

tervenoión estará dirigido a. localizar la probable rotUI.-a. exis

tente de T.R. 7 5/8 11 , corregir el daao de.la formación y cam:._ 

biar su aparejo de producción de 3 l/2" por otro de 4 1/2" evi-. 

tando oon esto la explotación por espacio anular entre T.R •. de.·· 

7 5/811 y T.P. de 3 l/2", objetivo que se alcanzará mediante el 

siguiente programa: . 

5).- PROGR:.l!A OPEi.Ui:rIVO: 

PmiTO 

l.O 

O P E R A.· C I O Ii 

. Tomar registro de presión esti!tica de f!?., 

do, abrir ca.misa CAfuCO "C" de 2 7/8" lo

calizada a 3787.3 m. controlar pozo con 

flu!do adecuado 7 recuperar apnrejo. 



2.0 

3.0 

4.0. 

5.0 

6.0 
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Escariar TR de 7 5/8" y 5" reconociendo pro~ 

fundidad interior ( 5863.0. m. ) 

Meter y anclar probador de 7 5/8" a 3800.0 m. 

y localizar posible rotura·de 7 5/8" y de ser 

comnrobada se decidirá si s~ obtura misma o se 

a.isla mediante la proloUgación de la TR. de 5" 

NOTA.- Las operaciones consecuentes se decidi-- · 

rán durante la intervención. 

Tomo.r registro de inspección de tuber!aa en TR 

de 7 5/8" :r 5". 

Meter aparejo de 1)roducción de 4 l/2", el cual 

dependerá de los resultados, inducir pozo y ~ 

efectuar estimulación por fractura.miento. 

Tomar registro de presión de.fondo flu;rendo, 

curva de incremento de presión y preaión de.fo:! 

do; desmantelar equipo. 

6.-· HI.3'.fORIA DE PiW:úUCIJIO!i: 

FECHA ACEITE RG . .;. AGU.ri. Pll.E3I01iES Kg/cm2 OiUFICIO {l?g 
(m3/dia) (m'/m3) 'f, TP TR TP TR 

24-I .. 82 A.lliUO ?OZO ·"· Bil.URU 

Ffil3/82. 906 310 - 75 - l -
MAY0/82. 630 310 0.1 .38 - l",. l/2" -
JUL/82. 822 310 - 32 38 l 111 .1/21 

15-IX-82 CEiffiO CiwI&i.
0 

DIC./82 J4l 344 -- 32 - l -
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7 .- ESTADO DEL l'OüO FLUYfilf¡;Q CQt.j ESJ.'rl..'1.HGUL.uioa DE 1/4 ". 

PROFUllDilliill PRESIOH ¡,:p GRADIEH'.CE 
(kg/cnt} (kgjcnf) (kg/cfr/m) 

o 270.8 - -. 
. 1000 .331,0 60.2 0.0602 

2000 .392.0 61.0 . 0.0610 
3000 453.l 61.l 0.0611 
4000 514.9 61.8 0.0613 

8.- ESTADO DEL POZO CEt~Llri.DO GOll ES·r,i.ANGUkuOR DE 1/4". 

PRO.fü!IDill;.>D PRESION .AJ! GRAiHEUTE 
(kg/cJ) (kg/c~ (kg/cní?/m) 

.o 296.6 - -
100 304.2 7.6 0.0760. 
200 ..... 311.l 6.9 0.0690 
500 329.2 18.l 0.0603 

1000 361.8 32.6 0.0652 
2000 424.6 62.8 0.0628 

.• .3000 484.8 60.2 0,0602 
4000 544.7 59,4 0.0699 
5000 602.6 57.9 0.0579 
5458 627.7 25.l 0.0648 
5558 635.2 6.9 0.0690 
5658 641.5 6.9 .0.0690 
5668 642~1 6.9 0.0690 1 

1 
1 



'IIII.- PROG~ü.:A. DE Fi{.AC'füi'W.UENI'O DEL POZO 
C.i.füJ:!:!¡l.'-3 #1 62~ 

l) , .:.. IllTRODUCCION. 

3).- l'ROGlU.i;!,~ DE FLUID03. 

4). - 'PROCED:lliIIDITO !.l~ k• OPER.A.CIOU. 

67 
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l).- I H T R o D u e e I o N: 

Durante la. terminación, reparación y vida productiva de un' po-

zo, se efectúan operaciones de eatimulación que tienen como objetivo -

restaurar e increoentar la permeabilidad y de es~e modo la productivi

dad de la formación. 

o.).- Tratamiento Ge l.ia.triz 

b).- Tratamiento de acidificación a través de fracturas natura

les y a· baja presión. 

e).- Tratamiento de acidificación a través de fracturas creadas 

por alta presión y agentes viscosos. 

En tratamientos de Uatriz el pro-pósito es increoentar la perme!_ 

billdad de la formación u.~iformemente. El ácido penetra en la roca di~ 

nol·1iendo las ::o.redes de los poros y asi agrand~ndolos. Este tratamien

to cre hace a gesto bajo y presión menor que la ruptura. En estas condi

c L-::tes, se ::l1.t'.)one que el ácido entra a través de la permeabilidad natu

ral le l::i. for:nr.ción •. 

Los tratamientos de la segunda categor!a se realizan en forma

ciones •tue. tienen fracturas o fisuras naturales. 

El propósito de este tratamiento es remover la de-positación -

secundaria. de -part!oula.s ·sueltas en la fractura y disolver la roca de -

la cara de la fractura. 

ACI!lIFIC.í.CION COi~ FlUi.U'.CURil.I.iIEN'J!O 

En este tratamiento se busca fracturar la formación por medio 

d~ alta presión y ga.atos grandes. 

Se haoe uso de fluidos de alta viscosidad para lograr uns fra~ 

tura más ancha y que nos sirve de puente para lograr.una penetración~ 

del ~cido en esta. 

El tiempo de reaoción de el ~cido es muy im?ortante, pues pu.e~ 
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de extender lo. fractura hidráulicamente, m~s,si está gastado no logra

rá ningÚn beneficio. 

·.Cuando el ácido se inyecta a. través de formaciones fracturo.das · 
_} . 

o·a presiones a las que excedan de fracturamiento, con objeto de crear 

fracturas que conecten canales. de o.lta permeabilidud_y aumenten el es

pesor de los existentes, la técnica se conoce como el nombre de Acidi• 

ficaciones por Fracturo.miento. 

En.esta técnica el ácido penetra en forma reg¡.ilar por las zonas 

de menor resistencia y fracturo.do.a por lo tanto alcanzo. mayor radio de 

penetración. La permeabilidad queda awnento.da una vez que se libera 

la Presión de Fracturo.miento y que las fracturas inducidas tienden a -

cerrarse debido al "grabado" rugoso que queda en. las paredes de la :f'raQ._ 

tura pÓr efecto de disolución de los matetiales solubles y permanencia 

de los insolubles de la roca. ,\. esta permeabilidad remanente por el mo

tivo antes mencionado se l~ conoce con el nombre de Conductividad de la 

Fructuro.. 

Si la superficie es w1iformemente soluble entonces se requeri

rá el uso de. agentes o.puntalad~res paro. mantener abierta la fractura.

.El em11leo des las técnicas de acidificación por fractura.miento se re

comiendan en formaciones de porosidad intergranula.r o fracturas en do!!, 

de no existe el peligro de comunicación de zonas de agua o gas o bién

daños a la ceroenta.ciÓI1 _de las tu'berias por altas presiones que se al--

ca.nzan. 

La efectividad de un tratamiento con i!cido en ocaciones se en

cuentra limitad·a J?Or la rapidez en que el ácido .se gasta con las vecia 

do.des del pozo.· 

Los factores que controlan la velocidad.de reacción del ácido 

son los siguientes: 

a).- Area de contacto entre el ácido y la formación. 

· b).- La tem9eratura de fondo del pozo. 

( Para mayor información ver apéndice ). 
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2).- RECOJ.iEm.i,;.CIOrl lJEL ·.r.H..:..'l!..:u;;I:r;Il'.CO: 

El intervalo a eX)?lotar es un yacillliento con un contenido apró

ximado de 80"~ dolomía y 20~ calcita lo que hace recomendable el uso de 

Acido Clorhídrico ( HCL) :Para .un fracturamiento con ácido. :;:ste inter~ 

Valo Be encuentra ubicado de 5650 - 5685 metros. 

La recomendación es un trata1?1iento 1lY-T-'•CL.i, el cual ae curac

teriza :Por cuatro fases: Un Preflush Enfriador, Gelatina Fracturante, -

Acido Grabador de Formación y Fluido de Sobre-desplazamiento. 

Se hizo el uso combinado de las técnicas A.l:µha y IJCJ •• 

La .técnica Alpha consiste en el uso de fases de fluido no áci-· 

do dUI'1lnte· la fase ácida, para restablecer el control de pérdida de --

fluido ocasionado por la acción del ñcido sobre la formación. 

La técnica :.JQ¡, es debido a la diferencia de gravedad especí:nca 

entre la fase c{cidu y las demas lo que nos puede llevar a un sobre tra

tamiento de la parte inferior de la fractura dejando la superior sin -

tratar. Esto se evita densificando estas fases con NaCl hasta alcanzer 

el peso del ácido, uniforcando así el tratamiento. 

El rango de inyección recomendado esta entre 15 y 20 DP~,( ba

rriles por minuto ), pero estará sujeto a las condiciones de :;iresión 

durante la ejecución del tratamiento. 

Durante la o?eración se deberá represionar la T.R. con 210 !:gs~ 

para proteger el aparejo de ¿reducción al evitar en lo posible ln coou-· 

nicación con la T.R. 

Un requerimiento a~róximado del c~ballaje necesario ~ara la -

operación será dado por: 

1.000 PSI i. 20 Bl?1i .. 3,431 illil' 
Hlil': 40.81 



71 

3).- PROGR..u.iA DE FLUI~OS: 

ACIDO CLORHI:.liUCO (HCL) ..1.L ?~~: 

Fase acida cuya finalidad es lograr una limpieza matrizial me

jorando las condiciones de permeabilidad de la formnción. 

PREFWSH: 

Fase acuosa que enfriará la formación permitiendo asi una velo

cidad de reacción menor del ácido, que de este modo actuará a todo lo -

largo de la fractura. Este fluido em?ieza a formar la fractura • 

.AlJI'.CIVOS:- Agua + 3~~ en peso de KCL, 5 GW/L;GLN FRACli'LO II, O.l 

GLN/LiG.LH BE-i-3, 10 #ft!GLI'r í'iG-ll, 80 #foGLn ·,'/AC-llD. 

VERSAGEL 1 1 600: 

Fluído complejo de alta viscosidad que nos creará y ampliará la 

fractura y nos servirá de puente a través del cual se interdigitará al 

ácido. 

ADITIVOS:- Ague.+ 16% en peso de Na.Cl, O.l GLH/1.!GLN BFr3, 5 GW*/ 

hlGL!I FRACFLO II, 5 #f!JGLIJ HYG- 3, 2.5 #/?JGLU K-34, -

60 #jMGW WG-11, O. 6 GLií/LlGLN CL-11, O. 7 #/r.lGLli AT

BREMER, 80 #/?JGLN VIAC-ll!J. 

MOD 303: 

Acido retardado cuya finalidad es grabar la formación creando 

as! los canales de !lujo que permitiran conducir el ácido una vez que -

la fractura cierre. Este.ácido tiene una alta capacidad para mantener -

en solución el Fe, evitando da~os a l~ formación por depositación del -

mismo. También previene la depositación de· arcillas al mantener un bajo 

pH por largos períodos de tiempo después· que el ácido ha reaccionado. -

Otro beneficio de.l MOD es que provee un mejor grabado en muchas i'orma-

ciones. calcáreas. 

1 
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CONTROL j)E PERliID.4. JE ii'WillO: 

Fluido acuoso. que va en la fase acida que lleva como finalidad 

el recuperar el control de pérdida de :fluido ocasionado por la acción -

del tÍcido. 

ADITIVOS:- Agua + 16% en peso NaCl, O.l GLtl/1íGLN DE-3, 5 GW/ ... -

MGLH FJ.tA.C:'LO II, 50 #/liGLN V/G-11, 0.25 GLlv/LlG AL QL

ll, 5 GLii/!.iGLN HT-BREilm', 125 tfjL!GLN L!ATRISEiLL I -. , 
200 #/r.!GLN osa 100, 5#/lúGAL HYG-3, 2.5 ffe.IGAL K-34. 

OV'ERFWSH: 

Fase acuosa de sobredesplaza.miento, que conduce ·el ácido hacia 
. . 

el inter.ior de la fractura, legrando asi una mayor penetración. 

i~DI'UVOS:- Agua +- 3% en peso KCií, O.l GLN/MGLN DE-3, 10 GW/. ' 

LN Ffui.CFLO II. 

DES!' L.-'..ZiiilIEl'lT O 

Se recomienda d_esplazar con agua nitrogenada o diesel, para e.si 

mantener una. carga hidrostática mínima que permita un rápido desalojo -

de productos de reacción, que redundará en una<mejor limpieza del pozo. 

Tomando como base los excelentes resultados tanto en pruebas de 

compatibilidad como en precipitación de as:f'altenos, y. habiendo tenido -

un rompimiento de aproximadamente 5 minutos, recomendamos los siguien--· 

tes sistemas ácidos, los cuales fueron probados con muestra del pozo -

Cttrdenas #142: 

,tCIDO DE Lni?li: 

HCL al 255' + 2.°" HAI-¡5, l.0% HC•2, l.5~ .\.S-6, 2.0% MORiLO II 

80 #fMG.AL JíIÁ'.J!aia2AL I, 125 fffhlGAL. OSR-100. 

UOD 303: 
HCL al 25% + 10% Fe-lA., 2.()% HAI-75 l.0% HC-2, l.5~ lS-6, 2.°"' 

UORFLO II 100 #/iii.Glt.L i\Iii.'.i!.RI3~L I, 150 if/:tJ.Gi..L osa-loo. 
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. ( Para mejor información sobre aditivos de lodos ver apéndice ). 

4) .- P!WCE:lI!HE;iTO IIE LA Ol?Efu.CION: 

Con extremo de aparejo de producción 3 1/2" a 3808.88 metros -

y camisa 2 7/8 11 CALiCO 11011 cerrada a 378\3.06 metros, observó pozo cerra

do: T.P. = 308 kg/cm2, T.R. = cero, abrió T.P. X: 1/4 11 abntiéndose n 130 
2 kg/cm, e~ 30 minutos, quemando aceite y gas. 

Efectuó fracture.miento por T.P. en 2 etapas, al intervalo dis-

parado 5685 - 5650 metros de la siguiente forma: 

PRILI.ERA. E'!APA.: 

1).- 37.85 m3( 10, ººº gal de HCL al 25% 

2).- " " ( " " de pREELUSH 

3 ).- " " ( 11 11 l1e GELil.'H.lli. VER3.i\GEL-l600 

4).- " " ( " " de ACIDO MOD-303 

5 ).- 189925" ( 5, 000 gal de COh"'fROL i.lE PERUI.LI;~ l.JE FLUI:üO 

6) .- 11 " (. tt " de ACii.lO ¡;¡on-303 

7).- " " ( " " de O'fERFLUSH 

Lanzó 80 bolas selladoras de neopreno de· 7/8"; (ver apéndice) 

~EGUllílA- z.rAl'A': 

1).- 37.85 r} .( 10, 000 f;al ) de PREFLUSH 

2).- " " ( 11 " ) de GELAÚNA 1/Ei1S.il.GEI.-l60o 

3).- " " ( " " ) de ACIDO UOD-303. 

4).- 18.925" ( 5, 000 gal ) de COI'ITROL lJE PEi"i.DID.;,, DE FLUIDO 

5).- " " ( " 11 
) de .i.CilJO hWD-303 

6).- " n ( " " ) de OVERFLUSH 

7).- ~esplazó con 35.0 m3 de agua. 

Observand·o las aiguientes presiones y gastos: 



PRIJ.lEiil Ef¡i.l'A: 

Presión Máxima = 630 kg/cm2 

Presión de .Fracturamiento :a ?lo se alcanzó. 

Presión de Inyección "' 575 kg/t::1112 

Gasto ?.!áxi.mo "' 16.5 Bls/min. 

Gasto de Inyección = 10.5 Bls/min. 

SEGUiJDA E:CAl' A: 

Presión roiáxima "' 625 kg/cm2 

Presión de Inyección "' 583 kg/cm2 

Preaión Final de Inyección = 470 kg/cm2 

Gasto Uáximo = 14.5 Bls/min. 

Gasto de Inyección = 8.0 Bls/min. 
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Se represion6 el Es~aoio Anuln.r con 245 kg/cm2, al fina.l desea!:_ 

gÓ a cero, abrió T.P. con 260 kg/cm2 X 1/2" fluyendo con 140 k6/cm2 de

salojando productos de reacción. 



n- e o 1~ e L u s I o u .E s. 

l).- Se CUtlPliÓ totalmente con el objetivo, explorando las. ro~ 

cas carbonatadas del Cretácico y gran espesor de Jurásico 

Superior, resultando productor comercial, en estas Últimas 

a nivel Killlllleridgiano. 

2).- La secuencia de la col\ll!l!la geológica que se perforó compre!! 

diÓ desde el raraje Solo a Jurásico. 

3).- Este pozo se encuentra localizado en el flanco SE de la -

estructura y en posición estructural más baja que el pozo 

Cárdenas 101, refiriendose a la cima del yacimiento. 

4).- Con este nuevo halla~go la estructura del cárdenas, descu

bierta con el pozo Cárdenas #101, productor en dolomías -

del Cretácico Inferior, se extiende y se amplia a profund1, 

dad, considerándose que a 6000.0 metros no se conoce el -

nivel agua-aceite. 

5).- Actualmente este campo se encuentra en pleno desarrollo, 

tomando en cuenta que la profundidad no es obstáculo para 

buscar la acumulación comercial de hidrocarburos, ya que -

la producción inicial de Pozo Cárdenas #162 se obtuvo del 

interralo 5,650 - 5,685 metros, siendo éste intervalo pro

ductor de aceite y g::i.s. 



X.- R E F ::: R E N C I .:.. 3: 

1).- Geolocía de ?.léxico, Tom.o II y III, E. López Ramos. 

2) .- Petróleos t!exioanos:: 

2.a).- Estudio de la Subdirección de Ricplotaoión, para. la eva~ 

luaciÓn Geológica del Campo Cárdenas. 

2.b).- Superintendencia General de Explotación 'istrito Sur; i~ 

forme Geológico final del Cárdenas #162. 

·. 2.c).- Departamento de Ingenier!a de Yacimientos, Registros ac

tualizadoe, resumen del análisis cuantitativo da los mi.!!,. 

mos, eeoción laboratorio, la determiruición del contenido 

de fluidos de loa nucleos cortados. 

2.d).- Departa.mento de Ingeniería Petrolera, Perforación, Term~ 

nación y Raparación Mayor. 

3).- Apuntes del curso de Comportamiento Primario de los Yaci-

mi~ntos; Ing. Francisco Garaicochea Petridena. 

4).- Comprendió de flu!dos de Perforación; Subdirección de Capll:, 

sitación; Instituto Mexicano del Petróleo. 

5).- Registros de Pozos, Parte I, { Teoría e Interpretación ). 

Orlando Gómez Rivera. 

6).- ApUntes del curso de Estimulación y Re~ar~o16n de Pozos; -

Ing. Osear Arreola Rovelo. 



XI.- A 'p E U D I C E 

l.- REGISrHOS GEOFISICOS DE KCPLO'.r.J,,CIOU DE HIJllO
CARBUROS. 
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2.- REPORTE DE liUCLEOS DE Fmmo TO:.i:l.IlOS EN :SL :POZO. 

3 .- ANALISIJ :iE LOS LOiJOS D:E 'l':!RFO.it',,CIO!l Y B;JU:nu..s. 

4.- .tCCESmnos y H:Z.füAí.~IEJ.'l't.'i.S !JE uso COLUN Ell L.~ 
CEi.'.EN'UCION JiE ·ruBE:aLl.S DE ¡lzvz.;;•rr1a.:::NTO. 

5.- .\.DITrtOS JE ACIIJO UTILI~i.JOS. 
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l. REGISTROS GEOFISICOS. 

Loa registros geofísicos de los pozos pueden detectar e iden

car muchas de las pro¡iiedades físicas de las rocas '!Ue perfora ln ba

rrena, una de estas propiedades de importancia es la resistivid~d, la 

cual puede definirse como la capacidad que una sustancia tiene de--~ 

"resistir" o impedir el flujo de una corriente eléctrica; las mediCiQ. 

nes de resistividad en conjunción con la porosidad y resistividad del 

agua.se usan en los c~lculos de saturacián de agua y en consecuencia

en la saturación de hidrocarburos. 

Los registros geofísicos de pozos tienen dos aplicaciones --

principales de manera general. 

a).- Evaluación de la litología y de los fluidos de l~ forma-

ción. 

b).- Correlación y estudios estratigr~íicos. 

El principio bÓ:sico de los registros utilizndos se definen u . 

continuación: 

· Registro Sónico de Porosidad: 

Ya corrido el registro y conocida la litología nos da como -

resultado cualitativa y cuantitativamente el porciento de porosidac1 -

en un registro de profundidad contra el tiempo de tránsito ( !'t). 

Registro doble laterolog: 

Con este registro podemos mer:.ir le. resistividad verC.riclera de ·· 

la formación ( Rt ). 



Registro Neutrón Compensado: 

Estos reeistros son utilizados princiyalmente para ubicar 

formaciones porosas y determinar su porosid~d, ~ate re~istro puede 

ser usado en pozos llenos de líquidos con o sin t•.lbería de revestimi

ento, pero no en pozos que se encuentran llenos de gas, ya que el eas · 

y la lutita afectan los valores que se obtienen de porosidad. 

Registro de Inducción: 

Con este re5istro se obtienen las mediciones de resistividad 

existentes en la formación, para esto se hace pasar una corriente al -

terna constante por un bobina transmisora aislada. El campo magnético 

alterno generado de la bobina induce una corriente alterna en la for-

r.mción, la cual se obtiene de un campo magnético secun.dario, este a -

::m Yi}Z induce una corriente en la babi.na receptora; esta corriente es 

gro::>orciona.l o. la conductividad o resistividad .de la fol'I!lación, sin -

e::iba?"go estos valores obtenidos de resistividad deben hacerse correc

~ ior.~o ?ªr~ los cuaÍes existen ~~ficas tales como estratos delgados, 

de di¿mer.::.-os de IJOzos muy grandes, invasión extensa. 

Rec¡istro de Rayos Gamma: 

::ri. las formaciones sedimentarias generalmente refleja el con

tenido de lutitas de' las formaciones debido a que los elementos radio

activos .tienden a concentrarse en arcillas y lutitas. 

Registro de Densidad: 

se.usa principalmente como perfil de porosidad, la medici6n de 

la densidad de la formación, se aplica t!111lbién en el reconocimiento -

de minerales· en depósito _de evaporitas, descubril:liento de gas, determt 

nación de la densidad de hidrocarburos. 
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Registro Microesférico: · 

Este re~istro sirve para definir la resistividad ~n la zona l~ 

vada ( Rxo y las capas permeables mediante la detección del enjarre 

del lodo. 

Registro de Echados: 

Estos registros determinan sobre la línea ( pozo ) los echados 

y los rumbos de los estratos atravesados para utilizarlos como herra

mientas· en la construcción de las secciones geológicas y en las corre

laciones con los damas registros. 

Registro de Calibración: 

Sirve para medir los cambios en ol diámetro del agujero; en 

forma indirecta, puede utilizarse para determinar le.a zona.a porosas y 

iiermea.bles. 







2.- REI'ORTE DE HUCLEOS !JE FOIIDO TOhl.\.DOS El! EL l?OZ0
0 

a).- l{qcleo .fl. 

Intervalo: 5050 - 5059 mts. 

Recuperación: 2.30 mts., 25.56~t 

Estado de la Uuestra: Pobre a mala. 

Porosidad: t!ala. 

Tipo de Porosidad: Secundaria en fracturas. 

Impreenación: Pobre a mala. 

Pluorecencia: Sin fluorecencia. 

Pauna: Microscópica. 

Edad: K.S. Agua Nueva. 
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Descripción Litológica: Mudstone caf6 cremoso, compacto, fraotu

rado ~marilloso. 
o ; J z a 1 ~ e I o N E s~ 

- !fo t"!.ene sabor salado. 

- ~icrolaminaciones rellenas de arcilla. 

- Inci7iente dolom!tico. 

- ~es?rende olor a hidrocarburos. 

b).- núcleo #.2. 

Intervalo: 5050 - 5065 metros. 

Recuperación: 5.30 mts., 88.3% 
Estado de ia Uuestra: :Bu.ena.. 

Porosidad: Mala. 

Tipo de Porosidad: Secundaria con fracturas. 

Impregnación: Pobre • 

. Fluorecencia: Huell.B.s en fracturas. 

Pauna: Microscópica. 

Formación: K. .A.gua Nueva. 

Edad: Cretásico Inferior.·· 
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Descripción Litologica: Mudstone a wackstone gris claro a crema, 

compacto, con escasas fracturas selladas por c~lcita y _aceite -

ligero, con intercalaciones de 2alom., de 111Udstone negro compac

to, arcilloso y microlaminaciones. 

Q B S E R V A C ~ O N E S: 

- ?To tiene sabor salado. 

- Se observa dolomitizaciones. 

- L!neas estilolitas selladores arcilla. 

- Se observa ligero olor a hidrocarburos al romper la muestra. 

- Se observanodulos de pedernal~ 

c).- Núcleo #3. 

Intervalo:· 5059 - 5145 metros. 

Recuperación: l.50 metros., ( 75% ). 

Estado de la Muestra: Regiilar 

Porosidad: Uala. 

Tipo de Porosidad:· Secundaria en fracturas. 

Impregnación: Pobre. 

Fluorecencia: !to se observ&. 

Fauna: Microscópica. 

Edad: Cretásico Superior. 

Descripción Litológica: Wackstone crema. a ca.f6 claro com-pacto, 

escasas fracturas arcillosas, con incipiente dolomitización y 

pirita diseminada con intercalaciones de mudstone-wackstone ca

!6 obscuro a claro, compacto. 
O B S E R V A C I O N E S: 

- ?Io tiene sabor sala.do. 

- Las laminaciones y lineas estilot!ticas, este.n selladas por 

arcilla. 

- ?Io se percibe olor a. hidrocarburos al romper núcleo. 



d) .- NJÍcleg .i,¡4. 

Intervalo: 5147 - 5154 
Recuperación: 7 mts., 10~ 

Estado de la ll!uestra:: Buena. 

Porosidad:: !Jala. 

Tipo de Porosidad.: Secundaria en fracturas. 

Impregnación: Pobre a regular. 

Fluorecenoia: Sin fluorecencia. 

Fauna: Microscópica. 

Edad: Cretásioo Inferior. 
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Descripción Litológica: Mudstone a wackstone caf~ olaro a obs-

ouro, arcilloso y compacto. 

o B s E a V A e I o N E St 

- No tiene sabor. salado. 

- Al romper desprende ligero olor a hidrocarburos. 

- Intercalo.ciones de 30 centímetros de mudstone compacto. 

- ~icrolaminación en todo el núcleo. 

- Desprende olor a hidrocarburos. 
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a).- Fluidos de Perforación: 

Un !luido de perforación se define como: El. fluído de circula~ 

ción empleado en las operaciones de perforación rotatoria, para cumplir 

una o todas las funciones requeridas durc1nte esta operación. 

En un 9rincipio la función de loa fluidos de per!oración era r~ 

mover los recortes. Inicialmente era un fluido simple y con el tiempo. -

se ha sofisticado al .erado de tener actualmente complejas mezclas de~ 

l!quido, sólidos y materiales químicos. La wyoría de los fluidos que --· 

se utilizan en la actualidad cumplen al menos nueve !unciones, las cua
les son necesarias para perforar exitosamente un pozo. Los pozos qi.~ se 

perforan pueden ser en tierra, costa.fuera, en ríos, lagunas etc., vez·"!. 
.cales o direccionales. 

:fµ,pciopes de Jga f1JJ1dgg ae perforación:: 

El objetivo principal de todos los fluidos ea auxiliar en la ~ 

. perforación de pozos en forma segura y económica para finalmente explo

.. 1;ar los yacimientos petrolíferos; los fluidos de perforación deben de -

cumplir .cuando cenos las siguientes funciones: 

- Limpiar el fondo del pozo 1 acarrear ios recortes a la super

ficie. 

- Mantener los recortes y al meterial densificante en suspen---

ci6n. 

- Enfriar y lubricar la barrena y la sarta de perf oraoión. 

- Transmitir el im?acto hidráulico a la formación. 

- Mantener controladas las presiones subsuperficiales. 

- Sustentar 11arciallllente a la sarta y la tuber!a de revestimi-- · 

:ento por e!ecto de fl.otación. 
• • • > • 

- Permitir la adquisición de información de la zona. perforada -

(a~li:;ris de recortes e interpretación de registros el,otri-
cos.) 
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- Formar un enjarre para consolidar las paredes dei agujero. 

- Evitar daños a la foI'll!ación productora. 

Caractar!sticas que debe de reunir el lodo: 

- Densidad. 

- Viscosidad •. 

- Gelatinosidad. 

- p.H. 

- Ti:xotrop!a. 

- Contenido de sólidos. 

- Filtrado y enjarre. 

Programa de lodos usados en la nerforación: 

Lodo Densidad (gr/ce) Profundidad (mts.) 

Bentonita l.18 o - 950 

L.S.E. l.40 950·- 2900 

Emulsión Inversa 2.04 2900 - 4900 

L.S.E. l.40 4900 - 6000 
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Existe un código estándar, para la buena selección de barre 

nas convensionales y de insertos. Es un sistema de 3 dígitos que nos -

indica las características esenciales de una barrena que son: 

b.l.- Bl primer dígito indica el tipo de formación corre3,on

diente: l (si.w.ve), 2 (mediana}, 3 (dura), 5 (suave), 6 (mediana}, --

7. (medio dura}, 8 (dura) 

b.2.- Corresponde a una subclasif'icación de las característi

cas de cada tipo ds formación siendo: l (muy suave), 2 (suave}, 3 (me

diana), 4 (dura). 

c.3.- Est~ en función de las características mecanicas de la -

barrena correspondiendo: 

l.- Baleros estandart con protección en el calibre. 

2.- Baleros estandart con dientes "T" en el calibre. 

3.- Baleros estandart con insertos en el calibre. 

4.- Balero sellado sin protección en el calibre. 

5.- Cojinete sellado con protección en el calibre. 

6.- Cojinete de fricción sellado. 

7.- Cojinete de fricción sellado con protección en el calibre. 

8.- Perforación Direccional. 

9.- Para otros. 

A. medida c;.ue aumentan las profundidades, los viajes lleY!:ln más 

tie:n'o :r por lo tanto aumentan considerablemente los costos de perfo-- · 

ración, para economizar esta debe de tratar de tener más ~etros perfo

rados. Para esto .se recomienda la barrena de insertos de carburo de -

tungsteno que debido a sus características se alarga la vid::l. útil rle -

ésta y mantiene altos rangos de penetración. 



4) .- ACCESORIOS y HERR..lliIEllTAS DE uso comm EN L.A.. 
C'EfuID1r.'.ctbN liE ·:CU!i:filü.rn DE aEJ E.::i'.rnXIEUTO. 

La cementación de la tuber!a de revestimiento es esencial para 

la buena terminación de un pozo, la reparación de una mala cementació~ 

consume tiesllpo y es costoso; el éxito de la cementación primaria depeJl. 

de de la buena calidad de sus materiales, herrlllllientao ¡ accesorios -

utilizados. 

ZAPATA- GUIA. 

Va colocada en la parte inferior de la tubería de revestimien

to, para facilitar el paso de ésta a través de lugares irregulares del 

agujero; tiene la ventaja .de que es perforable y permite que la tuba~ 

r!a se v~ya llevando por si sola. 

ZAPATA FLOTADORA .. : 

Este tipo de zapata impide que el fluido de perforación entre 

a la tuber!a ~onforme se introduce,. de tal forma que la tuber!a va ....... 

flotando, liberando as! al equipo de perforación en la superficie del. 

peso de l~ tubería. 

ZAPATA. FLOT • .\DOR.A.. TIPO V:: 

Son diseñadas con uno. válvula de contrapresión, se usa princi

palmente para traba.jos donde exista asentamiento de formación o la tu .. 

ber:!a se apoye en el fondo, ya que el cemento pasa a través de los or!_ 

fioios laterales y d~l fondo. 

COPLE FLOTADOR: 

Al igual que la zapata flotadora. tiene una vi!lvula de contra

presicSn que permite el paso en una sola dirección, se coloca uno o doa 

tramos arriba de la zapata lo cual permite que el cemento quede abajo 

del copla, su íunci6n no es úllicamente la. de tipo flotador, si no que 

actúa oomo asiento del tapcSn de desplaza.miento indicando as! que la ...,. 
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operación de cementación ha terminado. 

COPLE DIFEREHCIA.L: 

Este dispositivo contiene una válvula de camisa que abre o ci2. 

rra. contra un asiento de la oiama, está conatituída de tal manera. que

el área de su sección transversal en el fondo es el 90% del área en la 

sección trans•1ersal superior, esta diferencia permite que a.I introdu- · 

cir le. T.R. se li!nita a l.a acción de llenado de la misma, de tal mane

ra que el nivel interior de la tubería es aproximadamente el 90% del -

·nivel en el espacio anular. 

COPLE DE RZJ!EHCION: 

Su función es detener el o loa tapones de hule con los que :;:: 

desplaza el cemento, generalmente ae coioea entre el primer o segundo· 

tramo arriba de la za~ata. 

COPLE FLOTADOR DE ORIFICIO: 

Consiste en un disco metálico perforable acoplado a u.ti elemento 

de hule; cuando oe va bajando la tubería, el orificio .permite que se -

cierre completamente el huJ.e, reduciendo únicamente la entrada del ..;.... 

fluido a la tubería. 

COPLE DE ClliiZi'lTACION 11.'UILUPLE: 

Cuando se tiene secciones de tuberías de gran longitud, yacimi

entos productores múltiples o el volumen de la lechada es demaciado,~ 

se utilizan C01?les de cementación múltiples. Este dispositivo está di

se~ado para conectarse a cualquier porfundidad, ya que i;ru resistencia 

a la tensión y al colapso es semejante a las· tuberías .de revestiiniento 

emDleadas; consta de dos camisas deslizables, la inferior permanece e~ 

rrada durante el desplazamiento de la primera étapa de cementación y -

la camisa superior cierra. loa orificios de cil-culación. Terminada la -

operación de la Drimera etapa se abren los orificios por medio de un -

tapón conocido como torpedo. La. primera etapa concluye cuando el tapón 
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de desplazamiento llega al copla de retención, col.ocado un tramo arri

ba de la zapata. 

Posteriormente el env!o del tapón torpedo, que abrirá los ori• 

fioios.del cople; se efectúa. la segunda etapa de cementación, el tapón 

de desplazamiento en esta etapa opera sobre la segunda camisa que cie

rra el cople de cementación mÚltiple. 

COLGADOR MECAlUCO: 

Esta herramienta es de uso común en las T.R. cortas (Linera} y 

. está constituida con las mismas especificaciones de diámetro, pesos ~ 

grados de la tuberías de revestimiento que se introducen al pozo. 

La. característica principal del colgador mecánico es que las -

curtas se desplacen a su cono al accionar un mecanismo de candado "J" -
aloja~o en el copla inferior de los flejes de las cuñas que aseguran -

2. un _perno instalado en el cuerpo del mandril principal. 

El mecanismo "J" es construido. pai•a soltarlo con vueltas a la. 

izquierda levantando a la tubería Y' volviéndola a bajar paraanclár las 

cwias a la tubería de revestimiento. 

RECEPTACULO PULIDO: 

Eate es el dispositivo donde hacen contacto los sellos de la -

herramienta soltadora e imJ;Jiden que le. lecha.da de cemento' se de vuelta . 

y de esta forma lá circulació~ es hasta el tondo, a través de la zapa

ta para salir al espacio anular. 

W!ION GIRA!I'ORIA: 

Ea instalada.abajo del colgador, p~ra permitir el asentamiento 

de éste, siempre que la. tubería corta debajo del colgador se encuentre 

en tensión, permite la rotación para realizar el anclaje. 

CENTRADORES: 

Con el objeto de que el tramo por cementar de una colUl!lilB. de -

tubería de ademe, esté centrado con las paredes del pozo, de modo que 
! 
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la lechada de cemento sea de un espesor uni~orme en elepacio anular -

es necesario instalar sobre la tu.bería de revestimiento unos acceso

rios llar!lados centradores, los que consisten en una serie de muelles -

o flejes metálicos, que se apoyan contra la !Jared del pozo, actuando -

como patines y facilitando el decenso de la T.R. en el. pozo. 

MSP.illORES: 

Si se tiene un enjarre de lodo grueso y com~acto, se~a necesa

rio recurrir a métodos mecánicos para desprenderlo, los raspadores de 

este tipo recíprocamente están diseüados para este trabajo de limpieza 

la doble hilera de escobillas fabricadas de acero al alto carbón tem-

plados en aceite, tiene la for1:1a y flexibilidad necesaria para lograr 

una perfecta adherencia del cemento. 

TAPO HES DE CELlEllT.ACIOU: 

En la industria petrolera se utilizan 2 tipos de tapones de -

cementación, uno inferior o de diafraema que se envía por delante de -

la lechada y el tapón superior que se utiliza para desylazar la lecha

da; el tapón de diafragma se coloca en la parte inferior de la cabeza 

de cementación y su. objetivo !)rincipal es la de limpiar las _;iaredes de 

la T.R., está construido de hule moldeado, sobre una estructura de alii 

minio, el diafragma se rompe con wia mínima presió~ diferencial lo cu~ 
al permite otra vez la circulación a través del mismo. 

El tapón limpiador !)ara tubería corta va colocado en la ?arte

inferior de la hernt!!lienta soltadora, mediante un perno de bronce y el 

tapón de desylazamiento es com"'.)letamente sólido, como un candado en la 

parte inferior, una vez bombeada la lechada de cemento, se suelta este 

tap1fo y se .ancla el tapón inferior por medio del candado de bronce; -

formando un solo cuerpo al romperse el perno, esta forma continúa des

plazando el cemento a travé~ de Ia T.R. corta, al llet;ar al cople de-

retención se produce un cierre her::iético yor el asiento es'!)ecial que -

·tiene el cople, evitando así el regreso del ceme.nto hacia el interior 

de. la T .R. 
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11 :EQUIPO TIE-lUCK" 

Cuando des~ués de un tiempo de tener cementada un tubería cor-

ta, se desea prolongar ésta hasta la superficie ya sea por rotura de la 

·tubería de revestimiento de producción durante los trabajos de termina

ción, o bién por altas presiones en la zona de la tubería corta, o al

gÚn otro motivo eaparÍial, se pueda hacer usando una herramiento. "TIE-

:S.\CK", ~sto es posible si previamente se instaló un cople soltador con 

extensión para la misma. 

Antes que sea metida la tubería de revestimiento con la herra

mienta 11TIE-BACK" 1 es recomendable bajar un molino 11TIE-B.\CK" para re

pas~r y limpiar principalmente de residuos de cemento el interior del -

copla soltador en donde va alojada la herramienta difinitiva. 

'l'IPOS DE HERR.A1JIID;TA 11TIE-BACK11 

nTIE-BACK" HOIU.:AL· 

Se usa esto. herranienta cuando la tubería de revestimiento va 

·a· ser cementada, esta prevista de una serie de anillos "0" 

"TIE-BACK" E!.!PACADOR TIPO "AT"'No. 2 

Cuando la tubería no va a ser cementada es recomendable usar 

este tipo de herramienta que está provista además de los Anillos "0" de 

un cuerpo de sello de hule que se com~rime con peso de la tubería de r~ 

vestimiento desl'Ués que rompe un perno de seguridad. 

11Tiü-BACK11 tfil'AC.llJOR TIPO Ug. 1: 

Se usa también cuando la tubería no va hacer cementada y lleva 

·tres juegos de anillos "0" que empacan el cuerpo del 11TIE-BACK11 y la - .,. 

parte interior del cople soltador y un juego de 2 selloa de hule que se 

expanden con peso al bajar la T.R. empacando la p~rte su~erior del ouer. 

.po del ttTIE-BACK" a la tubería dé revestimiento de producción. 
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5). - A!:lIT rvos !JE ACIDO UTILIZADOS: 

El uso de un inhibidor de corrosión es con el fin de proteger-

nuestro equipo y al mismo tiempo las tuberías del pozo que puedan en--

trar en contacto con el ácido. 

Hay cistintos factores que afectan el grado de cor:rosión entre 

los cuales astan: 

El.tiempo de contacto, Temperatura, tipo de acero, -Razón entre 

Volumen de Acido y Area Expuesta. Otros factores más difíciles de eva

luar son: El efecto de la velocidad de !lujo o turbulencia, Celd~s 

Eléctricas formadas por diferencias en aleaciones; Corrientes. 

Hay distintos criterios en lo que se debe ser un límite acep-- ~ 

table de corrosividad, sea tomado un vulor arbitrario de 0.05 lbs/ft2-

de área e:iq:¡uesta. Esto es equivalente a la pérdida de 0.001 pulgaaas -

de grosor. 

H.~I-75 es el más nuevo y e!ectivo entre los inhibidores hasta -

la fecha. Es compatibles con emulsiormntes y no afecta sus propiedades. 

HC-2 ·-
El fin principal de éste aditivo es el de suspender en solución 

los finos insolubles en ácido que son liberados durante la reacción con. 

la formación. ~s a la vez un espumante que ayudará a la dispersión de -

los finos y a una rápida limpieza de productos de reacción. 

MORFLO II 

Agente preventor de emulsiones que pudieran formarse al entrar 

en contacto aceite de la fo.t'lllB.ción y el ácido los cuales son inmisci-

bles. 
Un desemulsificante es una molécula que tiene dos ~pos, los -

cuales pueden tener carga o no, uno soluble en ~gua 1 otro S'Oluble.en 

aceite. 
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Al mezclarse ambos fluidos el desemulsificante se ubicará en la 

interfase de los dos fluidos, reduciendo la tensión superficial exiatell, 

te en el agua y reduciendola y al misno tiempo reduciendo la tensión ~ 

interfasial lo que ?ermite la separación de los dos fluidos e i.J:lpide..:.

la formación de emulsiones. 

:E"'J.isten crudos con altos porcentajes de asfaltenos en solución. 

Estos astaltenos no son solubles en ácido por lo que al contacto con -

éste ácido con el aceite, precipitados insolubles suelen presentarse en 

la interfase. Dado que los precipitados son solo ligeramente solubles -

en aceite, una vez que se fbrman no son facilmente redisueltos, por lo -

que se pueden acumular en la formación y obstruir el flujo de aceite y 

en ocaciones detenerlo totalmente. 

'Pal'&. prevenir la pl'eúipitación de asfaltenos se usan aditivos -

como el AS-5, AS-6, los1 cuales son surfactantes dispersables en aceite 

los que proporcionan una ca!JB. protectora en la interfase, impidiendo 

la formación de los precipitados. 

CRA-78 

Existen varias maneras de retardar un áoido las primeras prácti

cas eran las de .!Viscosificar el ácido, impidiendo así que alcanzara -

turbulencia y de esa manera, restringiendo su contacto con la formación. 

El.CRA-78 es un producto químico, que retarda el ácido median-t-e

la absorción del aditivo a las paredes de la fol'!Ilación, volviendpla -

afín al aceite. 

Esta afinidad por aceite impide el contacto del ácido con la ~ 

formación retardando aSí su acc.ión gr!:!-badora. 

~ 
Actdo acético, el cual es un.ácido orgánico y de largo tiempo -

de reacción. 
Este aditivo retarda la a·cción del ácido clorh!drico sobre la -
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roca e imparte al mismo propiedades especiales. 

Un ~cido MOD 303 contiene las propiedades reactivas correspon~ 

dientes a un HCL al 29.1% pero con una corrosividad IllUCho menor. :l!an

tiene el Fe en solución evitando que se deposite en la formación y cau

se dalo • 

• :\DITHOS Pii.RA :!?EIWIDA DE FWIDO. 

Un aditivo para pérdida de fluido es un material inerte (al menos 

temporalmente) que taponará los poros de la formación a través de los -

cuales se está perdiendo el fluido acarreador. 

Estos aditivos son necesarios para lograr una eficiencia de flui

dos de fractura limitando y controlando la cantidad de fluido filtrado 

en las paredes de la fractura. ne este modo se logra alcanzar la :&:xi

ma penetración con el ~Ínimo de fluido. Un aditivo de pérdida de fluid~ 

en un fracturamiento no elimina el filtrado, si no que lo licita a u.~ -

nivel aceptable. 

Los aditivos recomendados para nuestro trata.miento son los si---

guientes: 

i'IAC-llD 

Es un excelente aditivó y_ puede ser usado tanto en zona~ de baja 

como de alta ',9ermeabilidad. Se usa ;?rincipalmente para fluidos b<:.se a:,"U~. 

o.ácidos débiles. 

!.W.l!RISEAL · I 

Es un aditivo similar al W~C~llD que tiene un rango de ?art!culas 

entre Q,03 y Q,005 cm. Es una mezcla d.e una resina soluble en aceite y 

un polímero natural que se hidrata en agua ó ácidó •. La cantiaad recomeq, 

dada :para fracturti.s fluctúa entre lOO # y 200 fl¡V.GiiH de ácido. Este 

aditivo i'ué diseñado :para ácidos especialmente, y ?Uede actuar como 

agente deoviadar. 
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OSR-lOo 

Este aditivo ea una resina soluble en aceite. Se considera un -

tama~o de partícula de Malla # 1001 aún cuando tiene un rango quo fluc

túa de Malla # 240. Durante un tratamiento, a medida que el fluido crea 

una fractura, el OSR-100 fluye en secciones que aceptan grandes cantid~ 

des de líquido como fracturas naturales, cavernas y secciones de alta -

peÍ'llleab1lldad. El oSR-100 tapona estas secciones para mantener el fluí

do en'l~ fractura e incrementar su eficiencia. Un puente de OSR-100 

tiene una permeabilidad de apróximadamente 0.55 Darcys mientras que el 

formado por Arena Malla 100 tiene cerca de 9 Darcys. 

Ambos materiales puen·tearan fracturas naturales. Sin ecbargo u.n 

aditivo de pérdida de fluido deberá ser usado para disminuir la permea

bilidad y controlar el flujo a través 4e loa puentea. 

ADITIVOS DEL VERSA.GEL 1600 

~ 
La sal ea un agente estabilizador de arcillas, el cual impide 

que estas se hinchen al contacto con agua. En este caso se usa también 

como densificador para que la gelatina alcance la densidad del ácido, -

que es de 1.10 gr/ce. 

FRACFLO II 

Es un surfactante que tiene como f!n el prevenir emulsiones -

durante el tratamiento. 

BE-3 
A'gente que eliminará las bacterias. Estas podrían afectar la -

viscosidad de la gelatina en cuestión de horas. Bacteria reductora de -

sul~ato nos causa problemas de producción de sulfuro de hidrogeno llaml!, 

do r!cido sulfh!drico; lo cual debe ser evitado al máximo. 

K•34, HYG-3 
Son dos productos ouya única finalidad es afinar el pH de el •-

agua que será gela.tinizada. 
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