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I.NTRODUCCION 

. ' 

Al perforar un pozo se debe tener en cuenta que se 

está realizando una operaci6n muy delicada, la cual 

debe efectuarse de una manera cuidadosa, debido al 

alto costo del equipo y material que se utiliza, y 

con mayor raz6n, si esta perforación se lleva a 

cabo desde una plataforma. 

Alguna~ veces, no obstante el haber tenido los cuida 

dos y efectuado correctamente las operaciones para -

l~ perforaci6n 6ptima del pozo, ocurre un accidente 

en el mismo. 

.. .. t:-.~~· 
En este trabajo se.estudiará el.brote 11fi'l'~visto del 

pozo Ixtric NÓ· •. , del mismo. 



1. POZO TXTOC No. 1: 

1.1 LOCAL1ZACION: 

El Pozo lxtoc No. 1 está localizado a 17 926.05 m. -

N 67' 01 1 57" W, del Pozo Akal No. 1 y a 92 996.BO m. 
N 26' 04' 47" W, de Cd. del Carmen, Campeche; e.orno 
puede observarse en la figura 1.1 

Tiene las siguientes coordenadas U.T.M. UNIVERSAL 

TRANSVERSA MERCATOR ): X= 562 953.17 m. y 

Y = 2 145 994.91 m. 

El Pozo Ixtoc No. 1 pertAnece a la Sonda de Campeche -

de la Zona Marina de Petr6leos Mexicanos. 

1.2 SITUACION ESTRUCTURAL: 

Está localizado en la cima de una pequefia terraza bien 

definida en el flanco occidental del tren estructural 

ABKATUN-KANAAB-TARATUNICH; es de la plataforma 

continental de la Sonda de Campeche, bajo las aguas 
del Golfo de México, como puede observarse en la' 

figuras 1.2 y 1.3 

1. 3 OBJETIYO: 

El obj~tivo del Pozo lxtoc No. 1 fué el de encontrar 

pr6ducci6ri ~bmercial de hidrocarburos en brechas del ~ 

Paleoc~~o, pr~ductoras en los campos CHAC, B~CAB y 

MOHOCH, as! como, en las Dolomías del Cretácico y ·.del 

Jurásico. 
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1.4 INICIACION: 

La perforaci6n del pozo Ixtoc No. 1 se inici6 el --
1 ~de Diciembre do 1978. 

1.5 ESTADO MECANICO: 
... 

1.5.1 PROFUNDIDAD Y EQUIPO: 

La profundidad máxjma programada del pozo"Ixtoc No. 
fué de 5 500 m.; se contrat6 la plataforma semi_ 
sumergible SEDCO 135 de la Compaílía Permargo, S.A. 

1.5.2 ELEVACION DE LA MESA ROTATORIA: 

La elevaci6n de la mesa rotatoria sobre el fondo 
marino fu~ de 83.70 m., teniendo un tirante. de agua 
de 50.50 m; 

1.5.3 PERFORACION: 

1~5.3.1 Tubéría.Col'l~yctora: 

Con bárr.e1l'a de 36 11 ·.se· perforó hasta:ios 188 m.;. se 
us6·" lodo. 'bentonítlcio ·6an' d~nsi~~·d.· do .. L07· 'gr/pin~· •. ·.·· 

Desde el fondo marino hasta Ía. profundidad .de· 
183 • .20 m. se ceme~~·6 la t~bería cond~d~orá de ,·3:0 ", -
de 1.1/2 11 de espesor, con el objeto ci'~ iii'sla'r .. ios -· 

.estrátos s.uperficia.les ~o consolidados~•· 
,. ~ . . ' . . ' ' ' . : ' . ' 

La cemen·t~~idn se réaliz6. con 60· .to~e1a~as:,•df>f-emento 
tipo.n,,.co'ri den~idad cr8'1;a3'gr/cm3.;'·:~el c'áíleial· de 
30 11 ~~edd0 ~ ''81~14 .m •. ·. hlésa rotatÚr~< ' . 

·.; ~. : 

. · .. 3 .. · 



1.5.3.2 Primera Tubería Superficial: 

1 " Se perfor6 con barrenas de 17 /2 hasta los 500 m.; 

se amplió el agu,iero con barrenas piloto de ------

17 1/2" X 26
11 

hasta l& misma profundidad; se us6 

lodo bentonítico con densidsd de 1 .14 gr /cm 3 . 

Desde el fondo marino hasta la profundidad de 

486.50 m. se cement6 la tuhería de za", K-55, 94 

lb/pié, rosca veteo, con el objeto de instalar el 

equipo de control superficial. 

La cementación se realiz6 con 95 toneladas de cernen 

to tipo II, con 10 Kg/m 3 de obturante granular medio 

y con densidad de 1.86 gr/cm3 . 

1.5.3.3 Segun.da ;Tubería Superficial: 

Se perfor6 6on barrenas de 17 112" hasta los 

con 1 485. m;; se us6' lodo cromo lignosulfonato 
. . ... ·, " ,·.. . •. ) 

densidad·de 1.,15;ª _1.28 gr/cm. 
,,,,,_, 

A la #rof~rjd.i.dad de 1 473.60 m. se cement6 l~ tubería 

de 13 3 /a.'.1
.; k'~sf; -68 lb/pié, ·rosca. butressf cóple ·-

.. ~-· ·., . .; , . ! . . ... ,_ 

normal •. ',, .. 
,·· .. 

La cementacÚn.·se. realizó en dos et~pas;; la: ¡>rtmera 

se. ;e~iÍ.zcS ·66n 36 ·toneladas de· cem~~t~ 'tÍ.pb f'r,, .· c~~· 
6% de. bentoríit:a'prehidratada y 0.5 %ele aditÍ.vo··· 

retard,a:d6r' d_~i·_ ttempo de fraguado;. s~g~id~ · d~/E{ · --
toneladas de. cemento tipo G, siri. ad.i.fi'~~s,.''.~o·n .. '.::_::;y~ 
.densid~d d.e 1.85 gr/cm3 • 

4· 



La segunda etapa se realizó con 30 toneladas de cernen 
-~ 

to tipo 11, sin aditivos y con densidad de 1.80 gr/cm~ 

1.5.3.4 Tubería Intermedia: 

se. perforó con barrenas de 12 1 /4 11 
hasta los 

3 53~m.; se usó lodo cromo lignosulfonato con 

densidad de 1.28 a 1.68 gr/cm 3 . 

A. la profundidad de 3 530.5 m. se cementó la tubería 

cambi11ada de 9 5 /8
11

, prados V-150, N-80 y P-110, -

47 lb/~ié, rosca butress, cople normai, con el objeto 

de lograr un mejor control del pozo en la zonA de 

presión anormal, evitar pérdidas de circulación del -

lodo al entrar ~n lR zona de presión normal y evitar 

derrumb~s de la formación perforada. 

La cementación se realizó en dos etapas; 

se realizó con 55.5 toneladas de cemento 

uno porciento de bentonita prehidratada, 

aditivo ritardAdor del tiempo de fraguado . ·.. .. . 

la primera 

tipa II, con 

O. 27 ~á de -

y 0.25 r. 
de aditivo reductor de fricción, con densidad de 1.70 

gr/c~3 , seguido de 5 toneladas del mismo cemehto, sin 

aditivbs; y con densidad de 1.80 gr/cm3 •· 

La ~egunda ~tapa se realizó. con 20 ,tonela.das. de: cernen 

ta ~ipo 'Il 1 sin\aditivoeycon densidad.de 1.!!:5 g1.'/c;3 • 

,· .. 



1.5.3.5 Tubería Corta: 

1 11 
Se perforó con barrenas de.8 /2 ,hasta los 3 595 m.; 

se us6 lodo cromo lignosülf.onato, con dénsidad de 

1.21 gr/cm3 • 

Con el objeto de aislar el intervalo problema, •ruptura 

de la tubería de 9 5/B", V-150, 47 lb/pié~ rosca 

butress, cople normal, en Al intervalo de 3 026 a -

3 029 m.; se cementó la tubería corta de 7", P-110, 

29 lb/pié, rosca butress, cople normal, de 2 712 a -

3 595 m: 

La cementación se realizó con 23 toneladas de cemento 

tipci II, con 0.27 % de aditivo retardador del tiempo 

de fraguado, con densidad de 1.88 gr/cm3 . 

11 
Se continuó perforando con barrena de 6 hasta la 

profundidad de 3 627 m.; donde se tuv6 un fuerte flujo 

de aceite y de gas, ocasionando el brote imprevisto. 

1.5.3.6 COLU~~A GEOLOGICA: 

En la figüra'1.4 -.se ~uestra la distribución de las -

tubería:~ de revésÚ.n.iJento que se cementaron en el 

pozo; ·as'! como l.o's'h~rizontes geológicos atravesados' -
al perf~·rar >·~r· !!l1~mo. · . · . 

. · ,· 



PRm-. 
( m ) 

o 

200 

400 

600 

800 

1 000 

200 

400 

600 

800 

2 000 

200 

400 

600 

800 

3 000 

200 

400 

600 

800 

COLUMNA 
GEOLDGICA 

TUIJEll l i\S LIJll:·!T /\Di\5 
EN EL Pozo lXTOC No. 1 

MIOCENO 
SUPERIOR 
540 m. 

MIOCENO:. 
~EDIO . 
2 025 'ni~ ... 

MIOCENO 
INFERTOR. 
2 aoo .n. 
OLIGOCENO SUP. 
J 100 m. 
EOCENO SUP. 
3 235 m. 

PAL EOCENO 
SUPERIOR 
3 510 m. 

,· ' _,; 

FIGURA 1..4· 

11 

T.R. 30 
183.2 m. 

11 

T.R. 20 
486.5 m. 

. J 11 
T .R. 13 /8 .· .. 
1 473.6 m. 

LRUP~URAT.'R ••• 9.?/8".· .'. 
·:3 ÓZ6 a 3029.in. . 

·\-- ...... ,·· . ,. 

T:R• .9. ~)a';'~ .. 
. 3· 53005 in-~,, 



1.5.4 OPERACIONES Y PROBLEMAS DURANTE LA PERrORACIDN 
DEL POZO: 

En la siguiente tablH sa mencionan las operaciones y 

problemas que se presentaron durante la perforación 

del pozo. 

PROFUNDIDAD ( m ) OPERACION, PROBLEMAS Y SOLUCION 
===========================================e======== 

183.2 

500.0 

500.0 

. 1 

1 242; o 

. ' . . - . 

Se cementó la tubería conductora 

de 30
11

• 

Se tomó Regislro rle Inducción en 

el intervalo 500 a 182.5 m. 

A la profundidarl de 486.5 m~ se 

cementó la primera tubería supe! 

" ficial de 20 • 

GAslficaci6n en el lodo de perfor~ 

cl6n; se a11ment6 la densidad de ., 
L15 __ a 1.19 gr/cm·'. 

Ga~iflcaciión en el i·~;do de: ~'arfar~· 
:ci6n; sé aumentó' ta· cierisl.da~· de 

,_:•e·'.· .. '.· .. ·., .. .-···:·J··· 
.J.2·2 'a 1 .26 gr/cm·.· 

',:: ,' .. .--. 
<:.:·.: .· ., ·~.. " 

'. ;:.; :·.., 

' '-G~sificacióíl en· !3F !~do de''.;.per fara 

. ·.: r~}¿;;,·~.s~ .:~·~f :~~·:¡r:.;~f .~:~,ria fJ:a·d ... de' -

> Pérdida :·parc·i·~~- de' l~~~ cJ~~ per fara 
... ·····. ' ... :· ... . ' ' . 3 . -

ci6n; se agregar6n 20 · Kg,/in ·.:de ~ 

cib.tur ante: .. ~¡'r\3riul a~: fü:~ dio-~ 

7 



1 485.0 

1 794 .• 0 . 

2 0~4~0 

2 802~0 

3 39.Lo· 

Se tomó Registro dt:: 1nducci6n 811 

el intervalo 1 1~8 5 o 488 m. 

A la profundidad de 1 !:73.60 m.; 
se cementó la segunda tubería 

super fir.ial de 1 3 3 ¡ 11 B • 

Gasificación en el lodo de perfor~ 

ci6n; se aumentó la densidad de -

1.28 a 1.31 gr/cm 3 . 

Conato de empacamiento de la tube 

ria; se repasó el agujero. 

Se tom6 Registro de Inducción en 

el int~rvalo 2 034 a 1 480 m. 

Se tomó Registro de Inducción en 

el intervalo 2 802 a 2 030 m. 

~Se tom6 Registro de Inducci6ri en 
~i intervalo 3 391 a 2 750•m .. 
·,, .. 

,·, . 

" '..o,..se tom6 Registro ·S6nico. de ~orp.~ 

' ... ·'' 

: . :s:idad en .el int.er,valo. J 525 a -
···,i'·,, 

.,'·¡:•: 

'·.·,,· 

.. ·· . Se tom6 .Registrri. de. IndUcci6n:. e.n 

. " •;~! . ¡nt.erv~lo . 3 sz's. a : 3 390 m. 
'.'·. 

3 53(.0 :~A 1a profundidad de 3 530;50 m~; 

·. /;it;;:.i;~~~.:,;,~.-~.e.c;_c~(tlB.J\t,6,;0c-i:a :., t.4.bé.r .ía intermedia 
. >' · h~m-bi"-ada de 9 5 /Bn. 

,.'· 



3 026 - 3 029 

3 616.0 

3 624.0. 

3 627.0 

Ruptura de la tuberfa intermedia 

de 9 S/8 11
• 

Para solucionar el problema¡ se 

cementó la tubería corta de 711
• 

Pérdida de 10 m3 de lodo ~e ~erfora_ 
ción¡ se agregar6n 8 Kg/m3 de 

obturante granular medio. 

Pérdida de 15 m3 de lodo de perfora 

ción; se agregarón 15 Kg/m3 de -

obturante granular medio. 

Pérdida parcial de lodo de pe~fora_ 

clón; se controló y se observó el 

pozo durante 6 horas. 

Brote Imprevisto e incendio del .• 
poz.o al estar sacando la tubérfa.ie 

,"·,, 

'.perforación•. , 
. '· .' 



2. BROTE IMPRCVISTD: 

A la profundidad de 3 627 m, al estar atravesando ~ 

el horizonte productor, brechas del Paleoceno, se -

tuvo una pérdida parcial del Indo de perforaci6n; -

se controló y se observó el pozo durante G horas y 

se procedió a sacar la sarta de perforación, con el 

objeto de colocar un tap6n de cementn pera obturar 

la z6na de pérdida de circulación. 

Al estar sacando la tubería de perforación, el 

volumen de lodo en las presas mostraba un nivel 

constante; las alarmas del totalizador del volumen 

de lodo y de flujo estaban en operación. 

Aproximadamente a las 2145 A.M. del 3 de Junio de -

1979, cuan~o faltaban por sacar 192 m. de la tube -

ría de perforación, el totalizador del volumen de -

las presas mostró un incromento de 2.5 m3 de lodo -

de perforaci6n, héciendo son~r la alarma. 

El volumeh de lodo de perforación continuaba -~--

aumenténdo .. r~pidamerite, el incremento e~a d~ ~----. . ' 3 
aproximadamente 5 m ; se comprobó en las zarandas 

qu~·~1· pozo ~~~aba fluyendo: 
;. ,· ' ' 

'", -

PÓcos minutos .despu~s sonó la a.larma de la~.:1:il~l!.: 
forma, :al .haber un incrementó de lodo ·de', p.er'f"ciia · 
ción. de. 40 in 3 en. las presas~- este in~tantei~( -

' " 
lo~o, de, pe,rforaci6n salia~ éri ~todás direccfon~s': r - . 

. . . . ~.. . ' '' ', . . - - . . ... 

hasta la .alfura de l.a qorona dé la torre de. perf~r! 

Ci6n. 

10 



Posteriormente comenzó a fluir aceite y gas -----

incendiándose la plataforma; el prime~ fue~o ocurrió 

en la torre de perforación. 

Se accionaron las válvulas de los arietes de corte 

de los preventores del pozo, éstos no alcanzaron a -

cerrar, debid~ a que no pudieron cortar la tubería -

lastrabarrena, la cual se encontraba sentada en las 

cuílas de la mesa rotatoria. 

El tiempo estimado desde el momento en que se 

observó el.primer flujo de lodo de perforación y el 

fuego en la torre de perforación, fué de 10 a 15 

minutos aproximadamente. 



3. PERFORACION DE LOS POZOS DIRECCIONALES DE ALIVIO: 

La mayor parte de los pozos en los que se han sufrido 

brotes imprevistos en la platafnrma continental han -

sido controlados mediante la perforación de pozos 

direccionales de alivio, los cuales se perforan hasta 

la formación productora, de donde proceden los hidro_ 

carburos que estan fluyendo en forma descontrolada. 

Por lo anterior, al ocurrir el brote imprevisto en el 

pozo lxtoc No. 1, se inició la perforación de dos 

pozos direccionales. 

J.1 PERFORACION DEL POZO DIRECCIONAL IXTOC No. 1-A: 

,· 

El pozo direccional de alivio Ixtoc No. 1-A; tuvo una 

profúndidad vertical de 3 620 m. y una profundidad 

des~iada de 3 810 m~ 

la elevación. de la mesa rotatoria sobre el fondo 

marino fué de 74 m.; teniendo un tirnnte de agua de 

46 m. 

Para la perforación del pozo se contrató la plat~ 

form~ autoelevabie AZTECA, de la Compaílía Protexa, 

S.A. 

J .1 .1 Tubería CondÚcto~~~· · 

La 'perJo~aci6~ ;'ci.~i pozo dir~ccional de alivio' Ixtoc ·

No .•. 1~A· se .iniq1~ ~.J'.°:1ó de ·Junio de 1979¡ con'~barrena · 
de 36 ·se per fof~6;'.has~?· >los 160 m~; . ~~ .u'sÓ lodo · ---
bentoriít Úo' •. cori · .. ·densidad de . 1.1 o· .. gr /éfu3 ~'.' 

. ' 

12 .. 



Desde el· fondo marino hasta la profundidíld de ------
" 158.60 m.; se cementó la tubería conductora de 30 , -

1 11 

de· 1 /2 de espesor, con el objeto de aislar los 

estratos superficiales no consolidados. 

La cementaci6n se realizó con ?O toneladas de cemento 

tipo II, con densidad de 1 .80 gr/cm3 . 

J.1.2 Primera Tubería Superficial: 

.11 

Se perforó con barrenas de 26 hasta los 6 60 m.; ·ae 

us6 lodo bentonítico, ~o~ de~sidad de 1.18 gr/cm3 • 
1 

Desde el fondo marino hasta la profundidad de 
11 

652.70 m. se cementó la tubería de 20 , K-55, 94 

lb/pié, rosca veteo, con el objeto de instalar el. 

equipo de control superficial. 

La cementaci6n se realiz6 con 72 toneladas de cemento 

tipo II, con 6 % de bentonita prehidratada, 0.20 % de 

aditivo retardador del tiempo de fraguado, seguido de 

72 toneladas del mismo cemento, sin aditivo~, con 

densidad de 1.85 gr/cm3 • 

3.1!3 Segu~da Tubería Superficial: .. 

. ·.· '':':·'· 

A le 'prÚÜndi'dalf d~·>L4iía ~80• .. m •. s~···c·é~·~"~t6<la tübe
ría de.· 11}/0"; .. ::~i~f5,.68.lb;/~ié,·'rci~ca tiJtr~ss; -

copie normal. 
.··" 

!': ·- . 

. '',·1. 

. '·' 



La cementaci6n se realiz6 en dos etapas¡ le primera so 

realiz6 con 50 toneladas de cemento tipo H, con 0.2 % 

de aditivo retardador del tiempo de fraguado, con 
3 . 

densidad de 1.85 gr/cm . 

La segunda etapa se realiz6 con 31.10 tonelados de 
3 cemento tipo H, sin aditivos y densidad de 1.Bd gr/cm , 

3.1.4 Tubería Intermedia: 

Se perf-0r6 con barrenas de 12 1¡4" hasta los 

3 250 m.'; se usó lodo cromo lignosulfonato, con den 
si dad "de 1 .• 28 gr/ cm 3 • 

A la profundidad de 3 247 m. se cement6 la t~bería -
de 9 5;a", P-110, 47 lb/pié, rosca hydril, con el 

.objeto de lograr .un mejor control del pozo en la zona 
de presi6n anormal, evitar derrumbes de la formaci6n -

perforada ~ evitar pérdidas de circulaci6n del lodo al 

entrar en la zona de presión normal. 

Bombeando 6 m3 · de bache separador C.S. - 2, entre -
baches.·d~·agua, ~e· r~aliz6 la cementación c~n· ;.66.5.0. 

t~neÍ~da~ de :cení~nto ·THIS-SET, con O. 6 ~~ dé :aditivó 
retar~aaC>f del tiem'pó.'.de fraguado ~n ··po,ios cdn ~lta 
temp~r~·turd· y d~~·~l.dad de 1 •so gr /cm 3 ·· ·· ' 

. ,. \ . ··. '· .. •',·' . 

. ·" .. ,-.. ··: :·,. 

3 .1 • 5 Tub~ r1a. Cc:ir'ta;: · 
' « . . ~·i~··; .11. '.· . ::.·.·· .·.:. .. . . ·: ... ·.·,· '. . . ·1 11 

Se per.for6~con barrenas de B · .. /2 · 
3 5Bo ~. ;.'s~\~i¡;~:~;,1:;g~'~aH~ro~ci'·:·,i:r9~ds~t·Í;~ha\a;; .. ~b~~en· ~ ·· 
sidad de 1:56 gr/~l)i ''. .. ..•· 

- .... ',• 

'' 14 



De 3 157.50 a 3 580.0 m.¡ se cement6 la tuberia 
11 

corta de 7 , P-110, 29 lb/pié, !os~o hydril, con el 

objeto de no tener pérdidas de circulaci6n al bombear -

fluidos para el control del pozo Ixtoc No. 

Bombeando 5 m3 de bache separador C.S. - 2, entre 

baches de agua; se realizó lo cementación con 12 

toneladas de c~mento tipo H, con uno porciento de 

aditivo retardador del tiempo de fraguAdo, 0.6 % de -

aditivo de control de filtrado por alta temperatura y 

con densidad de 1.85 gr/crn3 . 

11 

Con barrenas de 6 se perfor6 hasta la profundidad de 

3 620 m.; donde comenzaron a inyectar fluidos para el 

control del brote imprevisto en el pozo Ixtoc No. 1 ; -

se inició la inyec~i6n el 5 de Febrero de 1980. 

3.1.6 COLUMNA GEOLOGICA:. 

En la figura 3,1 .·se muestra la distribución de las 

tuberías de~ re".esti~iento. que se cementaron en el. po~o, 
as.! como los hori:iórites geológicos atravesados al pef;. -
forar el' .mismb. : .. :i':. 

•. 

:•,' 

;,· . 
. --.·: 
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COLUMNA 

GEOLOGICA 
TUUERIAS CEMENTADAS 

EN EL POZO IXTOC No. 1-A 

MIOCENO 
SUPERIOR 
640 m. ( V ) 

MIOCENO 
EDIO 

2 670 m. ( V ) 

,, 
OLIGOCENO SLIP. ,' 
3 275 m. ( V > , 

EOCENO SlJP. 
3 410 m. (. V ) 

PALEOCENO SUP. 
3 61.4m. ( V ) 

·11 

AGUJERO 6 

T[~T.R. 30 11 

1 58. G m. ( V ) 

" T. R. 20 
652.7 m. ( V ) 

3 11 
T.R. 13 /8 
1 468. 8 m. ( V ) 

" .BPCA T •. R. 7 
3 157. 5 m. ( V 
3 34 7. 5 m. ( D 

5 " T.R. 9 /8 
3 247 m; ( V ) 
3 437,5.m, ( D) 

11 . 

T.R. 7 
3 580 m. (. V ) 
3 770 m; ( D ) 

3 620 m. ( V ) 
3 810 m. ( D · ) 

FIGURA 3.1 



3.2 PERFORACION DEL POZO DIRECCIONAL IXTOC No. 1-B: 

El pozo direccional de alivio Ixtoc No. 1-8¡ tuv6 una 

profundidad vertical de 3 628 m. y una profundidad 

desviada de . 3 809 m. 

La elevaci6n de la mesa rotatoria 3obre el fondo 

marino fu~ de 80.70 m.¡ teniendo un tirante de agua -

de 48.50 m. 

Para la perforación del pozo se contrató la plataforma 

autoelevable INTEROCEAN Il, de la Compañia PermRrgo, 

S.A. 

3.2.1 Tubería Conductora: 

La perforación del pozo direccional de alivio Ixtoc -

No. 1~0 se inició el 1! de Julio dA 1979; con barre_ 
11 

na de 36 se perforó hasta los 160 m.; se us6 lodo 

benton!tic~ con densidad de 1.08 gr/cm 3 • 

Desde et fondo marino hasta la profundidad de 
11 

158 ~. · s~ cementó la tubería conductora de 30 , de -
1 11 

1 /2 de espesor, con el objeto de aislar los estr~ 

tos supe~ficÍal's no consolidados. 

La cementa.~~6n se re.aliz6 con 90 

tipo H, .~in a.dHivos y 

. ,,, 

'· 

':·,.:,. 



J.2.2 Primera Tubería Superficial: 

ti 

Se perforó con barrenas de 26 hasta los 652 m.; se -

usó lodo bentonítico, con densidad de 1 .16 gr/cm3• 

Desde el fondo marino hasta la profundidad de _646.5 m. 
11 

se cementó la tubería de 20 , K-55, 94 lb/pi~,· ~osca 

veteo, con el 9bjeto de instalar el equipo de control 

superficial. 

La cementación se realizó con 47 toneladas de cemento 

tipo H, con 1.5 % de bentonita prehidratada, 10 Kg/m3 

de obturante granular medio, con densidad de 1.85 

gr/cm3 • 

J.2.3 Segunda Tubería Stiperficial: 

Se perforó~con ~arre~as:~e 1 11 18 . /2 hasta .loe 

1 455 m.; se u~ó-lod~ bentrinítico ~on densidad de 
. 3·. -~' 

1 28' gr/cm ·• 
. : . . 

A la profuric:Íidad. d·e:->;1.· 454.0 m. se cament.ó la tubería 

de 13 3 /8
11

, K-55~ ·g~ ití/pié; ·rosca butress, cople --

normal. 
.. .-... 

La ce~entaci6~:s~ ré~lizó en·dos etapas; la _primera -

se realizó con 70 t"oneladas de cemento tip~ H, con 
o. 2 % de aditivo retardador del tiempo de fragÚ'ada·, · ·· . 

. · ·. • .. · . 3 
con densidad dé L90 gr/cm • 

La se~unda ·!3t_;~.1:>,i3.~.i:le:,:real~izJ.,c.ori .40. to11e1adas. de ·cémento · .. .... . . . . . . 3 
tipo G, .sin aditivos y con densidad de 1. 85 ·gr/cm: • 



3.2.4 Tubería Intermedia: 

1 " Se perforó con barrenas de 12 /4 hasta los 3 040 m.; 

se usó lodo de emulsi6n inversa, con densidad de 

1.75 a 1.91 gr/cm3. 

A la profundidad de 3 038 m. se cementó la tubería 
5 " de 9 /8, P-110, 47 lb/pié, rosca hydril, con el 

objeto de lograr un mejor control del pozo en la zona 

de·presi6n anormal, evitar derrumbes de la formación 

perfprada y evitar pérdidas de circulacJ6n del lodo de 

perforación al entrar en la zona de presión normal. 

Bombeando 11 m3 de bache separador SAM IV, entre 

baches de agua, se realizó la cementación con 92.30 -

toneladas de cemento tipo H, con 0.6 % de aditivo 

· retardador del tiempo de fraguado y con densidad de. ~ 

1.ao gr/cm3. 

3.2.5 Ttibería Corta: · .·.. · 

Se pp,rfor~ con.barreriasde .a 3/4
11 ;~a~t·a.,l()s·. 3,':512 .. ~·~· 

se usó lodo d~ emulsÚ~ inve'ráa, 'coi;ii d~nsidad ' :d~ 
1. 65 g.r/cm 3 ; 

,.'• 

.oes~A. fa ·P~o.fu~a~~,~~>de ···2:·9?ª ~;."~'~r:la r:~·ª · .f'5{1·r~.·(. 
se ·.cementó 1a•. tuberíá)co~~a-\de•·T , p.;110;'.:29 lb/pM , .. 

: ;::: l::~:~~~ ¡r :~::~~;b :ff r~ ~: . ::. i ·~r{::~:r:~~•:¡~~ 77-

p o z o Ixtoc ,:, , w. ,,:. ; .·-,,., 

.f>'-- .: ,; :>. :::''•", ... ~·:. :, 
·.:;i. 

,.,_ ... 
.. ~; ' 

- >· · .. 
'··' 



Bombeando 3 m3 de bache separador C.S. - 2, entre 

baches de agua; se realizó la cementación con 27 

toneladas de cemento THIS-SET, con 227 Kg de gilsonita, 

aditivo para controlar la pérdida de circulación y 

para operaciones con cemento de baja densidad, 0.5 % 

de aditivo retardador del tiempo de fraguado y con 

densidad de 1.77 gr/cm3 • 

" Se perforó con barrena de 6 hasta la profundidad de 

3 628 m.; a esta profundidad, se observó pérdida total 

del lodo tle perforación con densidad de 1.05 gr/cm3 • 

La inyeccinn dA fluidos para el control del brote 

imprevisto en el pozo Ixtoc No. 1; se inici6 el 19 de 

Noviembre de 1979. 

J.2.6 COLUMNA GEOLOGICA: 

En la figura 3.2 se muestra la distribución de las --
. . 

tuberías.de reve~timiento que se cementaron en el pozo, 

así com~ los horizo~tes geológicos atravesados al'per_ 

forar el mismo. 
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TUBERIAS CEMENTADAS 
EN EL POZO lXTOC No. 1-B 

MIOCENO 
SUPERIOR 
660 m. ( V ) 

MIOCENO 
MEDID 
2 150 m. ( V ) 

OLIGOCENO 
INFERIOR ,· 
3 195 m. (V ) 

EOCENO SUP. 
3 400 m. ( V ) 

PALEOCENO SLIP. 
3 615 m. ( V.) 

··~· --~v·- "'!'""("~' " 

b_ T.R. 30 

u 
. AGUJERO 6 

158 m. ( V ) 

" T.R. 20 
646.5 m. ( V ) 

3 " T.R. 13 /8 
1 454 m. ( V ) 

1i 
BOCA T.R. 7 
2 938 m. ( V ) 
3 079 m. ( D ) 

" 

T.R. 9 Sis" 
3 038 m. ( V ) 
3 187 m. ·,( O ) 

" " T.R. 7 . 
3 511 IR• ( V ) . 
3 694 m.· ( D ), · 

·,.' r 

PROF. vrRTICAL ( V ) 

3 628 m. ( V) 
J. 8.09 · ní. ( D ) 

PROF. DESVIADA ( D ) 

.FIGURA 3.2 



3.3 POSICION ÓEL rozo IXTOC No. 1 y DE LOS POZOS 

DIRECCIONALES: 

En la figura 3.3 se muestran los pozos direccionales 
de alivio, Ixtoc No. 1-A e Ixtoc No. 1-B; con respecto 
al pozo fuera de control, el pozo Ixtoc No. 1. 

En la misma figura se indican las coordenadas U.T.M. 
( UNIVERSAL TRANSVERSA MERCATOR ), de cada uno de los 
pozos, así como la distancia que los separa. 

En la fig~ra 3.4 se muestra esquemáticamente el 
estado final de los· pozos direccionaleP de alivio, 

co~ respecto al pozo Ixtoc No. 1 

La profundidad v~rtical del pozo Ixtoc No. 1 fué de 
3 627 m., en~ran~o a las Brechas del Paleoceno a la -

profundidad ~e 3·618 m. 
' '·· 

,··· .. 

E.l po~o· direccional de alivio Ixtoc No. 1-A, inter 
ceptó'-~1 é'ozo Ixtoc No. 1 a la profundidad verti;al 

de 3 .618~m~,· en la cima de las Brechas del Paleoceno; 
mient~~s que, el pozo direccional de alivio Ixtoc -
No.~~~, interceptó.al pozo Ixtoc No. 1 a la p~~ 
fundidad vertical de 3 628 m. 
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. y =. t' t46 .776. 82 ~'.' 
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3.4 OPERACIONES Y PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE LOS 
POZOS DIRECCIONALES DE ALIVIO: 

En la siguiente tabla se mencionan las operaciones y 

problemas que se presentaron durante la perforación -

del pozo direccional de alivio lxtoc No. 1-A. 

PROFUNDIDAD ( m ) OPERACION, PROBLEMAS Y SOLUCION 

•a=aam•=========================================a===• 

158.6 

652·. 7 

093.0 

Se cementó la tuberfa conductora -

de 30". 

Se cementó la primera tube~fa 

superficial de 20 11
• 

Gasificación en el lodo d~'perfora 
'· - ·.· .. -

' clón; se aumentó la densidad de 

1.23 a 1,27 gr/cm3, 

11 o. o:, .GásH 1 cae l ón en e 1 lodo d~:;púfora , / 

IÓn; se a~mentó Ja .den'~lda'cl'de<'.: ·:,. 

,-._-. 

'.·1.27' a 1.29 gr/¿~3 
_.:·· 

e• •• : 

sé ~e~~ntó.1~ seg~:nci'a· .. ~uhúra. 
: ·?~ui>_i'f'ri\:1~'i · d~' 13>.3¡8•!. ·.. . .. 

' , • ' . o ·:; :·~: ' •• ; • 

. . »> 

Ccfo:~t~ de :~m~ac~ml ent~}.d~ 1 á. tu be_ 

·)r~;<se resolvió rep·a.~~'~dO'.el .. · 

ag~_Je ro'~. 
... 

21 

'·, 

'. 

,/ 



1 980.0 

2 020.0 

2 625.0 

2 633.0· 
< •• ... 

2 104 ~º 

2 781.0 

,' .:-

; ~ : ·, . 

Resistencia al sacar la tubería; se -

eliminó repasando el agujero. 

Resistencia al sacar la t uberfa;: se -

·elirnin6 repasando el agujero. 

Se torn6 Registro Magrange II en el in 
.tervalo 2 625 a 2 550 m. 

Se tornó Registro Magrange II en el in 

tervalo 2 633 a 2 615 m. 

Se tomó Registro de Temperatura en -

. los siguientes intervalos; de 1 500 -

a 2 450 rn. y de 2 500 a 2 632 m. 

Se intent6 tornar Registro ULSEL (Re-

gistro Eléctrico con Espaciamiento Ex 

tralargo), sin ~~ito, por falla en la 
so'nda. 

Se tom6 Registro Magrange II en el in 
tervalo 2 781 a 2 656 m. 

.. 
Para corregir el rumbo del pozo seco 

, '· 'locar6n ios ·siguientes tapones <de ce
. ::mento. 
··1.1·. 

22 



2 325.0 

2 090.0 

1 650.ci 

1 515.0 

2 4_93. o ·• 

2 500.0 

3 050.0 ... 

Se colocó tap6n con 11 toneladas de 

cemento tipo G, con 0.2 % de aditi_ 

vo retardador del tiempo de fragua 

do, con densidad de 1.85 gr/cm 3 · -

Se coloc6 tap6n con 12 toneladas de 

cemento tipo H, previo bache de 

1. 5 m3 de agua y otro de 3 m3 de 
SAM IV, la densidad del cernen t. o fué 

de 1 • 85 gr/cm3 . 

Se coloc6 tap6n con 25.6 toneladas 

de cemento tipo H, con densidad de 

1.90 gr/cm3 , entre baches de separ~ 
dar SP1M IV. 

A esta profundidad se inici6 _la 

desviaci6n para corregir el rumbo .

del pozo direccional de alivio 

Ixtoc No. 1-A. 

Conato de empacamiento de la tub!.

ría; se resolvió repasa~do el 

·agujero. 
. . . . 

.~ R~sil3~cp'~.ia ~i · sacar la tubería; .se 

~ el~~ind ~epasando· el aguj~rd. 
' :', "' , ' 

s·a .·tomó Regist-ro ULSEL ( Regiatl'o 

· ÚéCt.r.ic~ con Éspaciáiniento 

•· larg'~,'y, en: el inhrvalo de 
2 4~·0 m; 

Exh!, ~
J oso 

··." ,. 



2 875.0 

2 674.0 

. . 
2 674~0 

Se tomó Registro de Inducción y 

Registro Sónico de Porosidad, en el 

intervalo 3 050 a 2 500 m. 

Para corregir el rumbo del pozo 

direccional de alivio se colocarón 

los siguientes tapones de cemento: 

Se colocó tapón con 40 toneladas de 

cemento tipo H, con 0.5 % de aditi 

.vo retardador del tiempo de fraguado, 

0.3 % de aditivo de control de 

filtrado por alta temperatura, la -

densidad del cemento fué de 1.90 

gr/cm3 . 

Se colocó tapón con 28.7 toneladas 

de cemento tipo H, con 0.3 % de 

aditivo retardador del tiempo de 

fraguado, o.~% de aditivo de con -

trol de filtrado por alta temperat~ 

ra · y 15 % de arena OTAWA, la den 

·· s~dad del cemento fué de 1. 90 gr/c;3 • 

· ·A esta profundidad se inició la de_!!. 

\i~a.Ci6n para corre~ir el rumbo del· 
~ --( 

.... : : >_ij'ózo direccional de alivio Ixfoc 
··,:<., 

,,No. 1 -A • 

. --· .. 

. . .. · .. 24-· 



3 247.0 

3 480.0 

3 496.0 

3 580.0 

3 610.0 

3 620.0· 

Se cementó la tuberia intermedia de -

9 
5 
/8". 

Se tomó Registro Magrange II en el in 

tervalo 3 480 a 3 274 m. 

Se tom6 Registro Magrange II en el in 

tervalo 3 496 a 3 332 m. 

Se cementó la tuberia corta de 7" 

Se cambio lodo de perforaci6n con den 
. 3 
si dad de 1.10 gr/ cm por salmuera con 

densidad de 1.20 gr/cm3. 

A esta profundidad se inici6 la inyeE 

ci6n de fluidos para el control del -

brote imprevisto en el pozo I:xtoc - -

No. 1. 



En la siguiente tabla se mencionan las operaciones y 

problemas que se presentaron durante la perforación -

del pozo direccional de alivio lxtuc No. 1-B. 

PROFUNDIDAD ( m ) OPERACION, PROBLEMAS Y SDLUCION 

=============================================================== 

158.0 

646.5. 

1 454 .o 

2 584.0 

2 655. o 

2 941 'º 

2 978.0 
. .,,._ 

Se cementó la tubería conductora 
11 

de 30 • 

Se cementó la primera tuberia 
11 

superficial de 20 . 

Se cementó la segunda tubería 
3 11 

superficial de 13 /8 • 

Resistencia al sacar la tubería; 

se eliminó repasando el agujero • 

. Conato de empacamiento de la .tÚbe. 
",··· <' ·_·:,.,;-

~~a; se resolvió repasando el ·-
agujero.' ·.' 

· Pérd'ida de 22 m3 dé lado de ~er 
. t;~~ación; s.é agregar6n"20· Kgim3. :. 

:~ie ·cibturan'te granular .medio;· 
... ··,::·' 

.G~~~~o de emp~~a111ient~ d~l8:. tub~· . 
:;ría ;>s~ .resolvió' ~eoasarido ,el . 

. . i. •, .: . :· '.: .'·f.~/;, .. ':~.:,~·:k:~:,;;:::~;:., .~..:~: ~ :;-: -~.~:~ :·:·~ ~:~.:-:~~:~i::t .: . . . :. . " ' 
· ,_aguJero. · · · · '· 

·· ... -· 

;·:",·' 



2 9!14.0 

3 030:0 

3 490.0 

3.511.0 

3 628.0 
':.-

Resistencia al sacar la tubería; se 
eliminó repasando el agujero. 

Se cementó la tubería intermedia de 
5 11 

9 /8 • 

Se tomó Registro Magrange 11 en el 

.intervalo 3 490 a 3 040 m. 

Se tomó Registro de Inducción en el 
"intervalo 3 490 a 2 990 m. 

· 11 

•·Se cementó.la tubería corta.de 7 • 

· .. P.ér.dida tot~l del iodo de per fÓr! 
ci6n; 'se''iniÜ6 la:inyeC.ci6n de·. 

nuiélb~·pa~~ el control del· brote. -
lmpFe~isto en ~l pozo Ixtoc No~: 1 • 



4. OTRAS OPERACIONES: 

En tanto sq perforaban los pozos direccionales, se -

intentó ~atar el pozo Ixtoc No. 1 cerrando los preven 

tores instalados en el fondo marino y bombeando flui -

dos adecuados. Así el 24 de Junio se reinstalaron 

las mangueras a los preventores, y se inyectaron al 

pozo, agua de mar, lodo de perforación. bolas sellado_ 

ras de neupreno_y gelatinas, logrando cerrar los 

preventores y sofocar el incendio; pero, solamente 

permanecieron cerrados aproximadamente tres horas, 

debido a una ruptura en la bAse de dichos preventores, 

por lo que se formó una nube explosiva con el flujo de 

aceite y gas. 

Para evitar la explosión de dicha nube explosiva,.se -

desconectaron las mangueras de los prevent6res y;.el· 

pozo se vo~vió á incendiar. 

. ' '. . -

También, s~'aplicaro~ Ótros recursos con el objeto ~e· · 

disnii.nuir. la contaminación, recuperar alglln· ~6i'J'~~n de. · 
' •,' ' . ¡· ,., . ' . ·.,.:. ". ~ .. - . • . 

aceite y even,tualinente matar el pozo. Dichos r.é'qUrsos 

,.;,. 

fuercin: I.Í'lY~~diÓ~ d~ balines de acero y de plomo,· .y_ ·:~a>. 
instalación de'.una'bámara o ccino in~tálico récÓledtor:·.:,::.:.''.t" 

A continuació.ri se.· explica·. brevein;e~ te'·. cada' Jno(d~·.·~s to~· 
recurso.a'·. así 'como' i~s resultados. q_~e .. se .. ob@yiero~·;.:.. 
al aplicarlos al.pozo\I~to~.· · .. /<· ·.- , 

... · 



4.1 INYECCION DE BALINES DE PLOMO: 

Con el objeto de dismihuir el flujo de hidrocarburos 

del pozo Ixtoc No. 1, se inyectaron a través de la -
1 11 

línea de 3 /B miles de balines de acero y de 

plomo al mismo¡ con lo cual, Rl acumularse en el 

fondo del pozo, se reduciría la presión del mismo 

debido a la fricción de los fluidos emerg~ntes con -

los. balines. 

Al reducirse la presión, se podrían emplear fluidos 

convencionales de alta densidad para el control del 

pozo. 

4.2 INSTALACION DE U~A CAMARA METALICA: 

Se ins~aló una cámara metálica o cono recol~6tor'eh 
' ·, 

la boca del pozo, enci~a de los preventores del -~-

mismo, 

El obj~~~ de colocar la cámara metálica, fu~ el de 7 

capturar y .m~ne;)'ar el flujo de hidrocarburos del 

pozo I~toc No. J i posteriormente, mediante un tubo 
' ' 

conductor. lle.v.~rl~ hastR un separador. Mediante el 
cual, 'se separó el· gas del petróleo; posteriormente 

el gas Se 'quemó y el petróleo Re envió a tierra, !!In. -

buques-:'ta'r1qlie. 

En la .figu.ra·4.1 se muestra esque.máticamé9t.P. .la.• 

aplicació~ d~·e~te recurso. 



. ;'·:· 

CRUDO A 
EMBARCAR 

FIGURA 4.1 



La cá~ara metálic~ tenía un peso aproximado de J10,

trineladas, un diámetro de 12 m. y una altura de 

6 m. 

Se comenzó a instalar el 28 de Agosto de 1979 y se 

terminó de instalar el 14 de Octubre del mismo año. 

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS: 

Estos recursos no dieron los resultados esperados, -

ya que al apJicar el primer recurso, los balines 

fueron devueltos debido a la presión del pozo. 

Con respecto al segundo recurso, las condiciones 

meteorológicas que imperaban dañaron el cono recole~ 

tor y:~l resto del equipo, por lo cual fué retirado. 

de fini'ti vámente. 



5. CONTROL DEL BROTE IMPREVISTO: 

5.1 PROGRAMA: 

A continuación se incluye el programa de operaciones -

establecido para los dos pozos direccionales de alivio 

con el objeto de controlar el pozo Ixtoc No. 1;. con -

dicho programa se establecieron cinco alternativas que 

se supuso res~onderían a las condiciones qu~ se fueran 

presentando en el pozo lxtoc No. 1: 

ALTERNAÚVA A: 

Teniendo el pozo bajo control y no habiendo pérdidas -

de circulación, se sacará la barrena del agujero y se 
introducirá tubería franca de 3 1¡2". 

Después de conectar el.árbol de válvulas, se determin~ 

rá el grado de fractura de la formación mediante la 

elevación de la pr~sión, hasta observar la ruptura en 

la formación; una vei alcanzada se disminuirá dicha 

presión, permitiendo a la formación recuperarse. Al -

recuperarse la formación y no presentarse pérdidas coll 

si~erables de lodo de perforación, se lavará con ácido 

clorhídrico diluido. al 28 ~~. 

Al tener lavado ~~:agujero descubierto; se circulará -

el lodo de p'3rfcir~c·Í:~~ y ·se reemplazará por agua de 

ma:i,-. 

''. ·'',. 

Si. se present.ari. pér°cÍ.ida~ :.:.d~ cJrcula_ción ddrante ~1 ._ .. __ 
'· .. ;:~:~:ii;:\ .. ;.:;~(::~:~'.t.~;}\;>:::.'.;'f.·:~.~,:;;:·~:.\·:·;.F'-~: ., ·-·,, . : ... :· ;·):;, .· ~· .. · 

lavado del aguj~r9; :s:e .pasará a las. alterr:iati'las. B o·C; 
' .!', ,. ;.. ~ e··,,_·,',·. 

segdn el caso•~ .. .. . . -· :": · 
•'.'.· 

• ' 3.1 



Si no hay pérdidas de circulación, se efectuarán las -

operaciones de acidif icaci6n, para alargar los canales 

de fractura, sin exceder la presión de fracturamiento; 

posteriormente pasar a la alternativa D. 

ALTERNATIVA B: 

Se establecerá la inyección máxima supuesta bajo un 

gradiente de fractura de 0.15 Kg/cm 2/m; si el bombeo 

iguala ci excede al volumen calculado para controlar el 

pozo, se c.ontinuará bombeando agua de mar para saber 

si hay o n~ efecto sobre el pozo descontrolado. 

Si no hay efecto sobre el pozo Ixtoc No. 1, se inicia_ 

rá el
0

bQ~beo de polímero WG-8. El pH del polímero se 

ajustará para alcanzar un rápido incremento de viscg -

sidad cuando el polímero esté cerca del agujero des_ -

·cubierto del pozo descontrolado, permitiendo tapar o -

desviar el flujo de aceite y gas del pozo Ixtoc No. 1 

Si el polímero desvía el flujo de aceite y gas del -

pozo Ixtoc. No. 1, se continuará bombeando hasta qUe. 

cese ei flüjo. 
. . ~- . 

·:.Se .. suspenderá el bombeo de polímero WG-8, si se al~.~n:._ 
;.ei;.lin í1a'.f"~cto 6ptimci en el desvío del flujo da;·a~~H~.~Y 

,ge·s·.; ~se ,.·bo'mb·~·ar~ agua de····mar :Y se continuar.~~-:.--:cci·~·: .·.i·~··? .. • 
alternativa E. . . 

''·:·· 

\,', 
•·,/..-.•'',;L''_ 

Si ha~ restri.cci6n ~l flujo del po,l.Ímero\póf;,;,·~~Üe;;d~ 
la formaci6n, se. P.asar~ ·~ la alte'rn~i:.i'.:yá:,,l)~/r.··:·· .. 

. ~·;,-i:~~. ~· 
. ·~.; ' . .. , 



ALTERNATIVA C: 

Si hay pérdida de circulación y presenta efecto 

inmediato sobre el pozo de~controlarlo, se incrementará 

gradualmente el bombeo de agua de mar, hasta tener un 

bombeo máximo abajo de la presión de fractura de la 

formación. 

Si la cantidad b,.~mbeada iguala el flujo dinámico para 

controlar el pozo, s~ continuaiá con la alternativa E. 

Si la cantidad máxima der bombeo cae abajo del flujo 

dinámico paro controlar el pozo, se continuará con la 

alternativa D para efectuar las operaciones de 

acidificación y agrandar los canales do flujo hacia el 

pozo Ixtoc No. 1 

ALTERNATIVA. O: 

Se efectuarán las operaciones de acidificación para 

agrandar lo~ canales de flujo entre el pozo direccional 

de alivio y el a~ujero descubierto del pozo descontrol~ 

do. 

Si las indicaciones de las presiones de bombe.o ,YJhs 
efectos en. ~1 pozo)xtoc No. 1 .. indican ce·~c~nía:del -

mismo,' se·.~ Usa~~ :áC.iéJ'~?clo~híd~ico dil~+ªº .·a{ '28' ~~ Pª.r~ 
crear esos' can81e's .• · . ; ''. 

'<· .. ~·. 

"'"" 
Si las indica'ci,,on~s~'-.so.n"~ de que se· esta a cierta die.tan 

cia, de aproxim~d~.~:·~.n.t..~:·;J5::::m ~;:,se. usará ácido qÜímica_:, · 

mente intübido; p~ra ,pe·r~Hir la' máxima penetración ·• 

del ácidó' r.~eia_;·ci~i:.~~;~~'jerÓ~ 



Si al realizar las operaciones de acidificaci6n se crea 

un sistema de fracturas, y se pierden grandes cantidad 

es de fluido fuera del pozo Ixtoc No. 1, se regresará a 

las operaciones de la alternativa B y se iniciará el 

bombeo de polímero WG-8 pare desviar el flujo de flui 

dos hacia el pozo Ixtoc No. 1 o tapRr el flujo lejos -

del agujero del pozo descontrolado. 

Si no hay pérdida de fluido fuera del pozo Ixtoc No. 1 

se pasará a la alternativa E. 

ALTERNATIVA E: 

Las operaciones finales para el control del:·pc>Zo Ixtbc 

No. 1, serán las siguientes: 

Al tener una buena comunicación, se bombeará agua de -

mar a un ritmo que haga que el pozo Ixtob No. 1 quede 

completamente controlado y solamente haya flujo de 

agua de mar. 

Para 109rar este efecto, el rango de bombeo del·agui.~ 

de mar. s~r~ suficiente para impedir cualquier prodUc·ci6n · 

de aceit~ o dé gas del intervalo prorluctdr. 

Al tener. el' éese del flujÓ de aceite y. de<.gas ,; se · --

e amblará• eLa'gua de. mar por lo.do .dé p~rfora.ci6~·,} baja!!. 

do la. velocicÍ~d de .borribe o· para m.ant~n,er .1a<p¡:esÍ.6n\ 
abajo .dei .. grácii~nte de fractura ri~ iF;:for~a6ión~ .·· 

. ' . ~ ~- .. • ~" . . ' . . • . ' . . . . i " . 
.'•.': <. 

Se· disminuir~}gradualmente:'ei' ~omt{~o de: 1:0.éJo ¡#e•,pe_rfor~· 
e i6n 'una v'ez' tjue. ~e . hayad~'splazaci~ .. ·fotalme~t~: e:l. agua 
de. mar deL~º*º Ix~o~ ~o~: .1 . . . . . . . :., ... 

. .',, 

'·' 
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Finalmente, se colocarán tapones de cemento para 

terminar las operaciones de control del pozo. 

5.2 OPERACIONES: 

En las siguientes tablas, se mencionan las ope~a~iones, 

de acuerdo.~on.el programn, que se realizara~ y los 

volúmenes de los diferentes fluidos que se bombearon a 

través de los dos pozos direccionales de alivio para ~ 

el control del pozo. 



--------------------·----~.~~· 

FECHA 
T!Píl DE FLUIDO BOMBEADO A 

TRAVES DEL POZO IXTOC No. 1-B 
TAPONAMIENTO. 

T9/XI/79 Se inició el bombeo de fluidos 
o través del pozo direccional 
de alivio Ixtoc No. 1-B, para 
el control del brote impre 
visto en el pozo Ixtor. No~ 1 

So bombeó agua de mar. 

20/XI/79 Se bombeó agua de mar. 

21/XI/79 

Se fracturó la formación con 
11 905 brl. de agua dulce. 

Se bomhearon 2 400 brl. de -
polímero WG-8. 

Se bombeó agua de mar. 
Se bombearon 1 '28 brl. de HCL 
al 31 º' 'º. 

22/XI/79 Se bombe6 agua de·mar. 

23/XI/79 
al 

25/XI/79· 

27/XI/79 

Se bombearon 6 baches de polí . 
mero WG-8, de 500 brl. cada = 
uno. 

Se bombe6 agua de mar. 

Se bombearon 2 079 brl. d~ 
polímero WG-8. 

Se bombees agua de· mar. 

28/XI/79 s~~b6mbearon 7R6 brL. de 
meroWG 78 ., 

Se' ~ombe6 agua de "mar. 
Se· bombearon 2 baches de pal! . · 
me~o WG-8; el primero de 550.7 

brL y el segundo de 700 .brl; 

.Se bombeó agua de mar~. 

29/XI/79 Se bombeó agua de mar. 
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GASTO (brl/111iti) 
T.P. T.R. 

0.5 

o.o 

·.o.o·.-... ' 
. . 

·' 

o. 5. 

60.0 

80.0 

94;0 

. 90. o 

69~0 

62.0 

.· 17.0 

17.5 



TIPO DE FLUIDO OONOEAOO A 
FECHA TRAVES DEL POZO IXTUC No. 1-0 

TAPONAMIENTO 

30/Xl/79 
al Se bombeó agua de mar. 

3/XIl/79 

4/XII/79 
al Se bombeó agua de mar. 

11/XIl/79 

12/XII/79 
al Se bombeó agua de mar. 

4/Il/80 

5/11/80 Se bombe6 agua de mar. 

Se bombearon 15 000 brl. de -
lodo bentonít!co con densidad 
de 1.15 gr/cm. 

Se bombearon 2 baches de polí 
mero WG-8; de 500 brl. cada~ 
uno. 

( En eRta fecha, se inició el 
bombeo de fluidos a través del 
pozo direccional de alivio 
lxtoc No. 1-A para el control 
del brote jmprevi8to en el 
pozo lxtoc No. 1 ) . 

6/11/80 Se bombeó un tap6n de diese!~ 
bentonita, con 12 500 Kg de. 
bentonita. 

Se hombe6 agua>de·mar. 

7/11/80 Se bombe6·a~~~ de mar •. 

B/Il/80 
al 

13/11/80 

Se bombear~ri · .fú: brl. de 
al 28 ro. 

,··.. '····.' 
·.,.,. 

GASTO (brl/fllin) 
T.P. T.R. 

0.5 40.0 

0.5 40.5 

o.o 40.0 

0.5 40.0 



FECHA 

14/II/80 

15/II/80 

16/II/80 
al 

20/II/BO 

21/II/80 

22/II/80 

23/II/80 

24/II/80 

25/II/80 

26/II/BO 

TIPO DE FLUIDO BOMBEADO A 
TRAVES DEL POZO IXTOC No. 1-B 

TAPONAMllNTO 

Se bombearon 90 brl. de dis 
persante de arcillas. 

Se bombeó agua de mar. 

Se bombearon 1 290 brl. de -
lodo bentonítico con densidad 
de 1.25 gr/cm3. 

Se bombearon 1 500 brl. de -
lodo bentonítico con densidad 
de 1.70 gr/cm3. 

Se hombeó agua de mar. 

Se bombeó agua de mar. 

Se bombeó Pgua de mar. 

Se bombeó agua de mar. 

Se bombeó agua de mar. 

Se· bombe6 agua de mar. 

Se h6mbeó agua de mar. 

Se bombeó agua de mari 

27/II/80 Se bombeó agua de,ma~.· 

?8/II/80 Se bombeó agua de mar. 

29/II/80 
' .. , 

Se bombearon 1 500'br1:-de~-· 
lodo bento~íti~p con deri~id~d 
de 1:30 gr/cm3, -

38 

G A S TO· ( b r l /mi n ) 
T.P. T.R. 

0.5 40.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0;5 

; o. 5. 

LO·. 

40.0 

40.5 

36.5 

42.5 

42.5 

41.5 

40.0 

26.0 

3 ~.o 

35.0 



~,n:u_~1~a.r.><.::r.~-.,...-,,,.:_u\<.:"-r:.:.i1.o~.,,'!.- '.:C-="...,,"·-"''-'=~ .. ~.,rr.x.i:Jll :=..r.=10'"·'"'"·-•· ;·,1nr~~"<e;,•¡¡;.-;:-. ., 

TIPO DE FLUIDO DOMBE1\DO {\ 
C/l.S TO (IJrl/min) FEr:HA TRAVES DEL POZO IXTOC No. 1 -B 

TAPONAMIENTO T. f'. T. fL 

1/III/80 Se bombeó agua de mar. 1 . o 35.0 

2/lll/80 Se bombeó agua de mar. 1 • u 35.0 
La flama del pozo Ixtoc No. 1 
se apagó. 

3/III/80 La flania del pozo Ixtoc No. 
encendida. 

Se bombeó agua de mar. 1.0 34.0 

4/III/80 Se bombeó agua de mar. 1 . o 16.0 

5/III/80 Se bombeó agua de mar. 1 • o 15.0 

6/ II I/80 Se hombeó agua de mar. 1. o 15.0 

7/III/80 Se bombeó agua de mar. 1.0 15.0 

8/ I II/80 Se bombeó agua de mar. 1. o . . 35. o 

9/!II/80 Se bombeó agua de mar. 1.0 35.0 

10/IIl/80 Se bombe6 de 1. o .· 
. .. 

agua mar, 

Se bombeó lodo bentonítico -
con densidart de 1.10 gr/cm3f · 

La. flama del pozo Ixtoc No. 1 
se apagó. 

11/IIl/80 Se· oombeó ·agua de mar •. . . 

. . 

12/Ill/80 Se bombeó agua de mar. 1. o: 

13/111/BO Se bombeó· ag·ua de mar. 1.0 40.0 

Se bombe6 lodo bentonítico 
con de'r\8'.i'dad de '1 .·20 gr/cm3, 
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FECHA 

mm.~aa11;a.r1:>::r.1ui:i~~:<:r.~trm~4·1w,.:.i.._.~o:;,:;,,~;ie,tr:7-,<::·":""'"r.:1l·1,;;n::l'::::.1;t:r:~~·.:~.,.:'•-···L1'!,"¡,:.;~!~1~1>''f4~~-='::.r:=· t,,..,, 

TIPO DE íLUIDO BOMBEADO A . 
TRAVCS DEL POZO IXTOC No. 1-B GASTO (brl/min) 

TAPONAMIENTO T.P. T.fL 

14/III/80 Se hombeó agua de mar. 1.0 32.0 

15/II I/80 Se bombeó agua de mar. 1.0 33.0 

16/II I/80 Se bombeó agua de rna r. 1.0 32.0 
Se bombearon 1 560 brl. de -
lodo benton!tico con densidad 
de 1.25 gr/cm3. 

17/III/80 
al Se bombeó agua de mar. 

22/III/80 
1.0 33.0 

23/III/80 Se bombe6 agua de mar. 1. o 18.0 

24/I II/80 

( En estR fecha; se iniciaron 
las operaciones dA taµona -
miento del pozo Ixtoc No7 1 ) 

al Se bombe6 agua de mar. 
26/I II/80 

27/III/80 

2.8/III/80 

Volumen total bombeado a -
tra~és del pozo direccional -
de alivio Ixtoc No. 1-B para 
el control del brotP. impre -
visto en el pozo Ixtoc No~ 1: 
6 900 280 brl. de agua de mar. 

Se coloc6 tap6n a 3 158 m. 
con 11.5 tonAladas de cemento 
tipo H, con densidad de 1.86 
gr/cm3. • 

Se colocaron los siguientes -
tapones de cemento a las --
siquientes profundidades: 

2741 m., 2328m., 1783m. 
1 2 5 2 m • y 182 m • 

40 

1. o 18.0 

. ., 

·' ...... ' 



FECHA 

29/1 II/80 
al 

5/IV/80 

6/II I/80 

~~~---"~·-·'"""-'«•.,= .•... -rn, .. ~.~ ... "' ........ .,,"••'<•"'"·''""·". ~··"""·····"'''rl 

TIPO 
TRAVES 

DE FLUIDO BOMBEADO A 
DEL pozo I X ro e No . 1 - ll 
TAPONAMIENTO 

Los cuatro primeros ~on 15 
toneladas de cemento tipo H, 
con dirnsidad de 1.92 gr/cm3 
cada uno y el último con 
25 toneladas de cemento tipo 

3 H, con densidad de 1.90 gr/cm 

Se quitaron las conexiones 
superficiales y de control 
del pozo direccional de alivio 
Ixtoc No. 1-[3. 

El pozo direccional de alivio 
!~toe No. 1-B para el control 
del brote imprevisto en el 
pozo Ixtoc No. 1, taponado y 
abandonado. 

o 

CASTO 
T.P. 

(brl/111in) 
T. íl. 



TI~~ -~·~;·1-~·~--~~·;;~;;~~·~;.,#~""''''··"r;f"'~·""'"'º""'"·"='~'"·"" ··~"""""! 
TRA-VES DEI. PllZU lXTtJC No. 1-f\ ¡ GAS~O (brl/min) 

TAPONAMIENTO 1 T.f. T.R • 
FECHA 

.-~~~~-+~~~~~~~~~~~ 

5/1!/BO 

6/-Il/BO 

7/!l/P.O 
al 

11/II/BO 

12/II/80. 

13/II/80 

14/II/8íl 

Se inició el bombeo de fluidos 
para el control del brote 
imprevisto en el pozo lxtoc 
No. -1 

SP. bo~bearon 14 750 brl. de -
agua de mar 

Se bombearon 
diluido con 
muera. 

119 brl. de HCL 
342 brl. de sal 

Se bombearon 14 5B3 brl. de 
lodo de perforación con den 
sidad de 1.1U gr/cm 1 . -

Se bombearon 2 908 brl. de 
agué! de mar. 

Se bombearon 500 brl. de 
polímero vlG-B. 

Se bombearon 5 000 brL 
polímero WG-B. 

Se bo111be6 a~ua de mar. 

Se bombe6 agua de mar. 

Se bombearon 238 brl. r:le 
polímero W'G-B. 

Se bombeó agua de mar .• 

Se bonibe6 agua de mar. 

Se bombeó agua de mar. 
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·de 

o.o 05.0 

2.0 37.0 



FECHA 

15/11/80 Se bombearon 8 280 brl. de 
lodo de perforación con den 
sidad de 1.20 gr/cm3. 

Se bombeó agua de mar. o. 5 37.0 

16/ll/80 Se bombearon 70 hrl. de d iesel 
y 60 brl. de pol.\rnero WG-8. 

Se bombearon 1 50 b1· l. de 
cemento mezclado con diese l y 

s '-' r fa c tan te DOC-3, con den 
si-dad de 1 • 7 4 gr/cm>. 

17/II/BO 
al Se bombeó agua de mar. 0.5 40.0 

19/II/BO 

20/ll/BO 
al Se bombeó a.gua de mar, 0.5 36.5 

22/11/BO 

23/II/BO Se bombeó agua de .mar. 0.5 66.0. 

24/TI/80 Se bombeó agua de mar .• 0.5 .66.0 

25/Il/BO 
al Se bombeó agua de mar. 

28/II/80 

29/II/BO Se bombeó agua de mar • 

. Pozo represionado; ~resión.en -
.la T.R., 336 Kg/cm , 2pres16n "' 
en la l.P., 385 Kg/cm • 

1/III/80 Se bombeó agua de mar. ?.O 14'. 6. 

2/II I/80 Se bombeó a.gua de ma.r. 2.0 14.6 
l" ... 
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FECHA 

-
2/III/BG La flama del pozo I x toe No. 1 

apagada. 

3/IIT/80 Se bombe6 agua de mar. 

La flama del pozo Ixtoc No. 1 
encendida. 

4/III/80 Se bombeó agua de mar. 

5/III/80 Se bombeó agua de mar. 

6/III/80 Se bombeó agua de rnn r • 

7/III/80 Se bombeó agua de mar. 

8/III/80 Se bombeó agua rl P. mar. 

Se bombearon 120 brl. de --
polímero WG-8. 

Se bombearon 300 brl. de HCL 
al 28 º' 'º y 242 brl. de Nz· 

9/III/80 Se bombeó agua de mar. 

10/III/AO Se bombearon 490 brl. de HCL 
al 28 % y 4~2 brl. de N2 • 

s~ bombed agua, de mar. 

s~ bómbea
0

ron 16 ,147 brl. de 
·. l.odo, de per foraci6n con den. 

sidad de 1.14 gr/cm3, 

Se bombearon 6 baches de polf 
mero WG-8 al 28 %. 
El primero de .357 brl., el -
segundo y tercero ne 800 brl. 
cada uno. 
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2.0 14.6 

2.0 .14.6 

2.0 66 .o 

2.0 64.5 

0.5 53.5 

o. 5 . 25.0 

1. o 53.0 
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TIPO 
TRAVES 
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DE FLUIDD lJJ,.,rJEí\D(J 11 ! Ci'S-l ll (" J ¡ . ) 
FECHA DEL PO?fl 1 XTOC No. 1-A '' , .ur: mJn , 

TAPONi\MlF.NTD T.F. l.R. 

El cuarto de 619 brl., el 
quinto y sexto de 800 brl. 
cada uno. 

Pozo represionado; presión en 
la T.R., 343 Kg/cm2, presión 
en la T.P., 238 Kg/cm2. 

La flama del pozo Ixtoc No. 1 
apagada. 

11/III/80 ~ozo represionado. 

12/111/80 Pozo represionado. 

13/III/80 Se bombe6 agua de mar. 

14/Ill/BO Se bombearnn 1 000 brl. de -
lodo de perforación

3
con den 

sidad de 1.21 gr/cm • 

Se bombe6 agua de mar. 

15/III/80 Se bombeó agua de mar. 

16/III/BO Se bombearon 5 000 brl; de ~ 
l~do de per foraci6n 3con den_ .. 
s1dad de 1.25 gr/cm • 

Se bombeó agua de mar. · 

17/II1/80 
al Se bombeó. ~gua de mar. 

19/III/BO 

20/ 111/BO 
al· Se bo~beó agua de. mar. 

22/111/BO 

23/ II T /BO Se bombeó agua· de mar. 
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ij TIPO DC FLL11Dll HOMFlEADO A ¡ GASTO 
FECHA TflAVES ou_ PllZCl 1XTOC'No. 1-A l 

TAPONAMIENTO 1 T.P • 

t------i---·----------------~ 
23/III/80 Se inició el taponamiento - 1 

del pozo Ixtoc No. 1 ) 

Volumen total bombeado a 
través del pozo direccional -
de alivio lxtoc No. 1-A para 
P,l control del brote irnpre 
visto en el pozo Ixtoc No. T 
2 429 624 brl. de aaua de mar. 

24/111/BO Se hombearon 800 brl. de 
lodo de perforación ~on den 
sidad de 1.10 gr/cni). 

25/Ill/BO Se colocó tapón de dicsel
bentonita de 42 br l. 

3 
con 

densidad de 1. 30 gr/cm . 

26/lll/BO Se colocó tnpón a los 3 175 rn. 
con 11 toneladas de cemento -
TH l S-S.ET, con densidad de 
1.85 gr/cm3. 

27/III/80 Se colocó tapón a los 2· 857 m. 
con 15 toneladas de cernAnto -
tipo· H,, con densidad de 
1.93 gr/cm3. 

Se colocó tapón a los 2 250 m. 
con 15 toneladas de cemento 
THIS-SET, ~on densidad de 
1.83 gr/cm • 

Se colocó tapón a los 1 684 m. 
con 15 toneladas de cemento 
THIS-SET, con densidad de 
1.03 gr/cm3. 
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FECHA 

27 /I ll/80 

29/Ill/80 
al 

4/IV/80 

..... "' .... ,, .............. ~,, .... ··~ª~"-··. ,._., .. 1.:..1- ...... .,,. .~ ........ .,,,.r., ., ....... r.., _, •. .,..-.-r.-J•··u •..•. ,,,. ..•.. , ..... ,,.,,.....,..:-.~-. ,.,. ~·····-"~ 

DE FLUIDO llLH113U\DO /\ Í ¡ TIPO 
TRAVES DEL JJDZO .IXTOC No. 1-f\ 1 GASTO (brl/min) 

TAPONAMIENTO T.P. T.R. 

Se colocó ta[llÍn a los 1 118 m. 
con 15 tone 1 ad115 de cemento -
tipo H, con densidad de 
1.91 gr/crn3. 

Se colocó tapón a los 347 m. 
con 25 toneladas de cemento -
tipo H; con densidad de 
1.88 gr/cm3. 

Se quitaron las conexiones 
superficiales y de control. 

El pozo direccional de alivio 
lxtoc No. 1-A pera el control 
del brote imprevisto en el -
pozo Ixtoc No. 1, taponado y 
abandonado. 
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6. TAPONAMIENTO Y ABANDONO: 

Al tener i~terceptado el pozo Ixtoc No. 1 por los dos 

pozos direccionales de alivio, se procedió a efectuar 

las operaciones de control. 

El pozo direccional de alivio Ixtoc No. 1-B fué el -

primero en interceptar el pozo Ixtoc No. 1, debido a 

las constantes corridas del Registro Magrange 11 en 

el pozo direccional de alivio Ixtoc No. 1-A. 

El 19 de Noviembre de 1979 a la profundidad vertical 

de 3 628 m. a través del pozo direccional de alivio 

Ixtoc No. 1-B, se inició la inyección de fluidos para 

el control del pozo Ixtoc No. 1 

Mientr~s, en el pozo direccional de alivio Ixtoc --

No. 1-A, s~ procedió con mayor cuidado, con el objeto 

de alcanzar una mejor intercepción con el pozo fuera 

de control, fué así como el 5 de Febrero de 1980 1 a 

la profundidad vertical de 3 620 m. se inició la 

inyección de fluidos para ayudar al pozo direccional 

·Ixtoc No. 1-B al control del pozo. 

Después de varios di as. de inyección ª·· través de loa '."' 

dos pozos;direcéionales~e alivioi se co~trol~· ~10 ~
p~z-o Ixtoc No~.J el'10 de Marzo de 198.oy·.,áelogrd'.:-

• • 1 • • • 

apagar .el fuego; .·.et 17 del mismo ,mes, sólo flu!a· --

agua de mar. 

El 25 d·e Mar~ó de::.1'980, 'después' de. J~nyectar á trav.d:s 

del pozÓ .di.r~~c.i.~nal. de alivió Ixt~é: No. 1-:A,;, le:. can_ 
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tidad de 2 429 624 brl. y por el pozo direccional de 

alivio Ixtoc No. 1-B la cantidad de 6 900 280 brl. -

de agua de mar, se procedió a taponar el pozo Ixtoc -

No. y los pozos direccionales de alivio. 

En la figura 6~1 se muestra el taponamiento fin~! de 

los pozos. 

En la tabla 6.1 s~ indican las profundidades a las -

que quedaron los ta~ones de cemento que se colocaron 

en cada ~no de 16~ prizos. 



) 
J 

TA PON No. 

1 

2 

3· ;, ·.· 

•· .. · I• 

4 
... ._. i 

5 

6 
" .. 

. 

POZO IXTOC No. 1 
PROFUNDIDAD ( m.) 

2 665 -3 627 

' 

.. 2 285 ·-2 591 

. 
... , 

1 850 >-·2 156 
_, '• ,_ 

'.: 

·' .. 
.. 

' .. 
- : 1300 ·-1 606 

,,., . ' 
'' 

' . ~ 
'. '' •160. -1271 

.. " .,, < 

,' 

·.:.--. .~ . ' ,. 

1.50 ...;. 661 
•, : 

' 

~~11;;~...,"""'n.~·L~·..-.it•~t .. 'lll!llt.~~ 

POZO IXTOC No. 1-A POZO IXTOC No. 1-B 
PROFUNDIDAD ( rn. ) PROFUNDIDAD ( m. ) 

--

3 17 5 - 3 620 3 158 -3 626 

2 857 - 3 170 2 741 -3 154 

2 250 - 2556 2 328 -2 634 

1 684 - 1990 1 783 -2 089 

'' 

,··' 1 1 18 - 1424 1 2~2 -, 1 558· 

.. : 

347 - 8 58 182 -693 

TABLA 6.1 
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El taponamiento del pozo lxtoc No. 1 se inició el 

20 de Marzo de 19BO, cuando'e1 barco perforador RIO -

PANUCO se co tocó sobre 1 a boca de 1 pozo 1 xtoc No. 1 ¡ 

el 23 de Marzo de 19BO, se procedió a colocar el pri_ 

mero de seis tapones de cemento. 

El primero se colocó a la profundidad de 2 665 m., 

con 25 tonela~as de cemento tipo H, con densidad de -

1 .88 gr/cm3. 

El segundo se colocó~ la profundidad de 2 285 m., 

con 15 t.oneladas de cemento tipo H, con densida_d de -

1.80 gr/cm3. · 

El. tercer.o se colocó a la profundidad de 1 B50 rn., 
con 15 t·o.nelad'as de cemento tipo H, con densidad de -

1 • 80 gr/ ¿~3. 

El cuarto se coloéó a la profundidad de .1 300 m.; --
- -;. ,. , -. ' -

con 15 tone'ladas de cemento tipo H., con denslda.d de . 

1.90 gr/cm3. . 

El quint'o.se· colocóia lá pr~fund.l~ac.i de}60 m~ 1 ;con,':..: 
25 toneia~~.s· de .cemento tipo H, con. d¡;nsl.dad de 

1·.90 gr/cm3. · 

El sexto.y.Cíltlmo.t.~pÓr\:.de:cemento sé.éolocó a:la "'.. 

profundicl~d:de)'rso;~-~~:;.'..con'is toneladas de cement.o 

t 1 po w, .~~~ deris\da
1

d .<l~', 1?9ó ·gr/cm3 .' · 



''coNcLÚS IONES 

Se confirm6,.una vez más, que el control de brotes 

imprevistos de las condiciones y magnitud del acaecido 

en el Ixtoc número .solamente puede lograra~ con 

pozos direccionales de alivio. 

Los otros· recursos r¡ue se emplearon fueron inútiles y 

se sospecha que resultaron costosísimos; no debieron -

utilizarse. 

La contaminación del mar resultó muy inferior a lo que 

se estuvo publicando en esa época. El periódico UNO 

MA.5 UNO dijo el 25 ·de marzo de 1980: " Con forme a los 

estudios sobre la posible contaminación, efectuados 

por el Instituto Mexicano del Petróleo, algunas 

universidades del país, diversas instituciones cie~ 

tíficas nacionales y de Estados Unidos, los da~os 

causados no ttibieron gran consideración. " 

A través del ·pozo, fluyeron, según se informa, tres 

millones cien·mil barriles do crudo que a razón dA 
.28 dolares el barril, precio del crudo Maya e,n esa 

época, representa 86 millones 800 mil dolare~; . de 

dicho volumen, se dice que el .50 % 

atm6~fera y el 22 % se recu~er6~ 

'51 .. ·.,; 

se quemó en la 



Se justificó plenamente contar en las localizaciones, --

sobre todo cuando se perforan pozos marinos de explor~ -

ci6n, el equipo, instrumentos, herramientas y materiales, 

para prevenir o atacar desde sus primeras manifestaciones, 

este tipo de accidentes, mantener el equipo de control en 

perfectas condiciones de operación, llevar n cabo simula

cros periódicos, adiestrar al personal y convencerlos de 

la grave responsabilidad que contraen al aceptar laborar 

en la industria petrolera. 

La publicidad fu6 mal manejada. En vez de anunciar en -

varias ocasiones que el control del pozo ya estaba por 

lograrse, debió informarse la realidad, esto es, que 

teniendo en cuenta los tiempos de perforación acostumbra_ 

dos y las posibles condiciones climatológicas, el proble_ 

ma se resolvería en un término cercano al aRo. 

Los. gastos que ocasionó la solución del problema fueron -

indudablemente muy cuantiosos. No se tiene acceso a los 

mismos. El periódico UNO MAS UNO del 25 de marzo de 1980 

dijo lo siguiente: " En los trabajos de obturación y en 

las maniobras contra la posible contaminación, PEMEX 

gastó tres mil millones de pesos aproximadamente. " 

Es de esperarse. que esta costosa experiencia ya haya .,i.!1 -

fluido para que todo. el pers<0nal que directa o indirecta_ 

mente intervie~e' ,en· 1a p~rforaci6n, mejore su efici~ricia, 
'sea mds respons~ble:~~~ume~te sus conocimientos en las;-
di versas laljo'bres qú.e tiene encomendadas cada· uno de.· el'los. 
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REGISTROS ESPECIALES TOMADOS EN LOS 

POZOS DIREC.CIONALES DE ALIVIO 

Con el objeto de contar con información que ayude en -

el control de un brote imprevisto, en los pozos dir~ -

ccionales de alivio se toman registros geofísicos 

especiales; la informaci6n que se obtiene con estos 

registroi, es la siguiente: 

1. Localizar los intervalos con presiones 

inducidas por el brote imprevisto. 

2. Determinar la distancia de la tubería 

de revestimiento o de perforaci6n del 

pozo fuera de control al pozo dire 

ccional de alivio. 

Los registros geofísicos que se corrieron:en los pozos 

direccionales de alivio Ixtoc No. 1-A e Ixtoc No. 1-B, 

para obtener tal informaci6n, fueron los siguientes: 

El Registro.ULSEL '(Registro Oéctrico con Espaciamiento 
. . , . . 

Extralargo ) , el Registro Magrange 11, y ele ~egistro de. 

Temperatura. 

:··· .;;;"" 

A continuaciÓn. se . e~pli~a~b~evemen.te. ~~~d~'.:i.i~ri" de"'a"~tos 
registros ~eofí~id~~> · . . . •.·.' e;: 

··1; ' 



REGISTRO ULSEL 

El Registro ULSEL ( Registro Eléctrico con Espaciamiento 

Extralargo ) se usa para identificar anomalías de la 

resistividad; en el caso de los pozos direccionales de -

alivio, la anomalía la produce la cercanía de la tubería 

de revestimiento o de perforación del pozo fuera de con 

trol. Me~iante esta anomalía se puede determinar la 

distancia a la que se encuentra la tubería del pozo 

original con respecto al pozo direccional de alivio. 

Debido a que el espaciamiento de los electrodos de la 

sonda del registro es extrnlargo, se obtiene una mayor.

penetración en la formación y consecuentemente, se obti! 

ne una mayor influencia de la causa de la anomalía. 

Cuando se trata de determinar la distancia entre la tub! 

ría de r~vestimiento del pozo fuera de control y el pozo 

direccional de alivio, pu~de usarse un espaciamiento 

ULSEL ~~s corto, por ejemplo: 

. AM de -7.5 pi~s, AN ele 350 pies o 

... ~AM ,de i5o'.·pi.es, AN de 350 pies .•.. , 

-- ' : -; ', ' - 5:" .11' ' 

El Registro ULSEL: puedé ·detectar una tubería ,de ":9" :/8 __ 

a . una di' s'"ta· n'c1'a·' '.·d· ·e·• ·2···1":_ ·a··: 24. m.·-. _(· -. 1·.o·-.:a· ·_a:o ::: · -- ,.,-·'':·):." ,. - - -" ---· 
. ~ ' : ·~ >~~~:>: .• 

.. ,,·,,··,::~·:;\·' ., 

: ,.. :~.:i·S(~:;-·~·-<'.·.:;:~':..: 

! • : 

,· ... ,- . 

. '' ./ 
·' 

. ; ·'< ' ·"~-' • 
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REGISTRO MAGRANGE II 

El Registro Magrange II o Detector de Alcance Magn~tico, 

se usa para obtener la aiguiente informaci6n: 

1. La distancia entre la tubería de revestimienf~, 
o de perforación del pozo fuera de control y:;
el pozo direccional de alivio. 

,·. 
" 

2. La dirección de la tubería del pozo fuéra· ~e::-
· . .- .. '::···" 

control con respecto al pozo direccional '.ele 

alivio. 

El Registro Magrange II puede id en ti ficar tuberías . a 

una dista~cia n~ mayor de 30 m. ( 100 pies ); el error 

en la dirección de la tube~ía del pozo fuera de control 

es de unos cuantos grados. 

Tanto el Registr~ ULSEL como el Registro Magrange.II 

deben usarse en pozos direccionales de ~livio sin tuba_ 

ría de reve~timiento y que el pozo fuera de control 

tenga .tubería de revestimi,ento o tubería de per.foraci6n • 

. , . ., 



Rl¡:GISTRO DE TEMPERATURA 

El Registro de Temperatura se usa en un pozo direbcional 

de alivio para ~dentificar temperaturas anormales como -

consecuencia del movimiento de fluidos en el pozo fuera 

de control. 

. 
Las temperaturas producidas por un brote son tRn altas -

que es casi imposible no identificarlas. 

La objeción principal del Registro de Temperatura es 

que no determina la distancia ni lH dirección a la cual 

se halla el brote con respecto al pozo direccional de 

alivio. Además, las lecturas de temperatura son función 

del volumen y tipo. de fluidos que se encuentran dentro -

del pozo fue~a de control. 
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