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RESUMEN 

RESUMEN 

Dentro de el presente trabajo se busca, enfocar los beneficios que resultan de aplicar 

una estrategia de calidad total, tal como lo es un estudio de BENCHMARKING, 

donde se involucran actividades de planificación, organización y análisis que 

responden a objetivos específicos de aprendizaje, orientados a descubrir, emplear y 

adaptar nuevas estrategias para mejorar la eficiencia en la perforación de pozos 

petroleros. 

Para lograr nuestro objetivo, dentro del capítulo 1 consideramos que el primer paso 

es un adecuado conocimiento del método, entendiéndolo antes que nada como una 

alternativa en la planeación estratégica, y el papel que desempeñó dentro de la 

evolución del concepto de planeación, hasta llegar a la ya mencionada planeación 

estratégica. 

También se mencionan algunas técnicas alternativas más al BENCHMARKING, lo que 

favorece una apertura extensa de posibilidades para la aplicación de sistemas de 

calidad y de mejoras que deben ser tomadas en cuenta dentro de la planeación del 

proceso productivo de cada empresa 

De esta forma, se definió cómo surgen los elementos de un sistema de planeación 

estratégica, y las recomendaciones necesarias para lograr la aplicación del proceso, 

así como sus limitaciones. Además de esto se explica de manera breve la importancia 

de los métodos estadísticos como herramienta básica en la estrategia competitiva de 

una empresa. 

Después de todo esto ya es apropiado profundizar más en la definición y los alcances 

del BENCHMARKING. 
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RESUMEN 

Dentro del capítulo 2 se presenta una amplia lista de definiciones de 

BENCHMARKING, que complementadas con la de algunos autores hace más fácil la 

comprensión de los aspectos fundamentales de un estudio de esta naturaleza,. como 

lo son: la calidad, la productividad, y el tiempo. También se describen sus diferentes 

categorías de aplicación ( interna, competitiva, funcional y genérica), esto hace 

posible poder realizar este estudio en varias especializaciones de la ingeniería, y de 

manera particular se resalta la necesidad de su uso dentro del sector petrolero. 

En el capítulo 3, se describe lo que es la planeación de la perforación de un pozo 

petrolero, esto nos proporciona una idea de todas las actividades involucradas, no hay 

que perder de vista que cada actividad no solo requiere de un diseño, sino además de 

un programa de ejecución (tiempos y costos), que hagan válido desde el punto de 

vista ingenierrl dicho proyecto. Por esta razón dentro del capítulo también se 

proponen algunas técnicas que explican como elaborar un programa de perforación 

basado en un diseño previo, sin dejar de lado todas estas recomendaciones técnicas. 

En el capítulo 4 se describe ampliamente la metodología que proponemos para la 

aplicación del BENCHMARKING, (Datos de entrada, selección de grupos, 

normalización efectiva y proceso de análisis y presentación de resultados). 

Finalmente en el capitulo 5 se muestran sólo los beneficios que un estudio de 

BENCMARKING, puede proporcionar a una compañía perforadora que participe. Esta 

situación abre nuestras perspectivas y amplía los horizontes señalando una gama de 

nuevas posibilidades en lo referente a las acciones a seguir para mejorar los servicios, 

de una compañía de perforación de pozos petroleros. 

TESIS CON 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Una Institución es un universo de individualidades que no sólo tienen distintos 

niveles jerárquicos, sino además diferentes antecedentes culturales, geográficos, 

académicos, administrativos y laborales. El reto al implantar y desarrollar una nueva 

cultura organizacional, se presenta en el actual trabajo, donde se pretende mencionar 

la importancia y el interés de la industria petrolera por una mejora en todos sus 

aspectos, tanto en lo relacionado con sus recursos humanos, como materiales, 

financieros y tecnológicos. Por lo que ésta pretende aprovechar la riqueza implícita 

en tal diversidad y, sin perder su esencia, apoyar en ella el fenómeno de nuevos 

valores, como el hábito de mejora constante, pretendiendo así mencionar la 

supervivencia de toda empresa la cual se basa en los resultados obtenidos, y en 

muchos aspectos depende de la preparación de su personal y de la efectividad de sus 

procesos. 

A nivel mundial se están llevando a cabo transformaciones en todos los ámbitos, en el 

económico, industrial, político, ecológico, social, religioso, de los cuales ubican al 

entorno actual dentro de un marco de innovación constante, lo qÚe genera mayor 

participación de la sociedad. 

El presente trabajo inicia describiendo de manera breve las ideas centrales de autores 

connotados acerca del tema, con el ánimo de mostrar lo variado y complejo que se 

puede tornar el asunto de acuerdo a la experiencia y al tamaño de la compañía, como 

se verá, todas son de elaboración de enfoques en la planeación de la perforación de 

pozos petroleros tanto terrestres como marinos. 



. INTRODUCCIÓN 

La primera parte se inicia con los antecedentes y descripción del benchmarking que 

consideramos puede utilizarse en una ·em.presa.'de .sel'Vicios 'y p·asteriormente, se 
,-< '. -_ ', '·-

expresa la información necesaria en la pláneación .de la perforación. 

En la segunda parte, ofrece un ío'rmato que(p~;mit,i;á ~l lector seguir paso a paso el 

camino que pensamos debe seguir una iri~iii:ui::iól1:para incorporar esta metodología 

como herramienta; conforme se avance 'e~/1¡,¡' l~ct~r~'sin el animo de encasillarse en 

este modelo, por lo que pretendemos ~ent~?í,~s b~s~s para que aquellos lectores que 

se inicien en el tema puedan aprender haciendo. 

En Petróleos Mexicanos, el proceso de cambio se ha reflejado en una modernización 

de la empresa, cambios estructurales, desincorporación de actividades no sustantivas, 

la cual ha originado una creación de organismos subsidiarios. El éxito de las empresas 

que integran la corporación más importante del País, demanda de la aplicación de 

técnicas y practicas avanzadas. 

Lo anterior entre otras opciones, es posible realizarlo mediante un esfuerzo continuo 

para el mejoramiento de las estrategias, prácticas, procesos, servicios y productos, a 

través del análisis comparativo de la empresa contra otras lideres en el ramo. 

Debido a la importancia del tema, se pretende aportar en este trabajo fundamentos 

que ayuden a comprender de manera más clara y precisa el tema de la utilización del 

Benchmarking en Perforación de Pozos Petroleros. Como prueba de ello, se presenta 

un breve caso práctico de aplicación en dicha Institución. 

De lo anterior, se tiene como objetivo una visión futura más racional, no hay que 

perder de vista , cual es la misión para construir cimientos firmes, que den rumbo y 

certeza a la mejora y actualización de los organismos donde sea aplicado, 
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CAPÍTULO f. ANTECEDENTES 

CAPITULO · 1. ANTECEDENTES 

En la constante búsqueda de una mayor efectividad en los negocios y/o industrias, las 

organizaciones han estado comparando su desempe110 global y su desempeño 

individual con el de otros, tratando de establecer objetivos de operación y programas 

de productividad basados en las mejores prácticas en la industria, las cuales les 

llevarán hacia un desempeño excelente. Este proceso que es utilizado cada vez más 

en los negocios, se conoce como benchmarking. 

Se dice que el benchmarking debe ser un proceso continuo; sin embargo, con 

frecuencia sólo se aplica cuando un negocio está perdiendo su participación en el 

mercado, cuando disminuyen los niveles que se han alcanzado o cuando se 

incrementa el descontento de los clientes. 

En la actualidad la globalización exige a las organizaciones ser competitivas, de lo 

contrario podrían desaparecer del mercado debido a la gran competencia que se 

manifiesta en las demás empresas lideres en el ramo. 

Es de gran importancia que directivos, ejecutivos y profesionistas que pertenezcan a 

una empresa, busquen un mejoramiento de estrategias, prácticas, procesos, servicios 

y productos, a través de la comparación contra las mejores de su clase, mediante un 

proceso de mejora continua. 

Hoy en dla el proceso BENCHMARKING permite planear sobre bases firmes y 

confiables la toma de decisiones acertadas como parte de la calidad total, sin 

embargo, para que se lleve a cabo un proceso de Benchmarking, no existe receta 

sencilla a seguir, sino aquellos que lo practiquen deben utilizar su buen juicio para 

poder adaptar las experiencias de otros a su realidad y/o situación. 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

El proceso de Benchmarking en este trabajo será enfocado a la eficiencia en la 

perforación de pozos con el objeto de proponerlo a ser implementado en la Industria 

Petrolera Mexicana para una. comparaC:iÓ~~ entre las em~~e~s m~xican~s y las 

compañías transnacionales que se e~cuentrari da~do ~rvi~ios ~n nuesfro país. 

Benchmarking es un proceso positivo y proacti~~ p~~~ ~ambiar l~s operaciones, de 

una forma estructurada, a fin de lograr un desempeño ex~el~n,té.· .. 

1 .1 PERSPECTIVA HISTORICA 

Para comprender como se hizo tan popular el benchmarking y cómo ganó tan amplia 

aceptación entre los directivos , se debe familiarizar con la historia de 1~. planeación 

estratégica como disciplina y con las herramientas desarrolladas' para que . los 

directivos puedan analizar los temas estratégicos. 

Las estructuras de planeación estratégica fueron, en la mayoría de los casos, 

herramientas analíticas de alto nivel, útiles para las decisiones de macronivel sobre 

grandes temas estratégicos que a menudo tienen que tomar las grandes empresas. 

La planeación estratégica fue tomando impulso durante los años sesenta y alcanzó su 

cima en los setenta. En los años setenta, muchas empresas empezaron lo que se llamó 

planeación a largo plazo. Gran parte del proceso se obtuvo de modelos matemáticos, 

muchos de los cuales provenían de modelos originalmente desarrollados por la 

Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial y en años posteriores. Estos modelos fueron diseñados para determinar qué 

consecuencias se derivarían de una serie definida de supuestos. 

Aproximadamente al mismo tiempo, un grupo de las empresas consultoras de la 

dirección vanguardista desarrollaron unas reglas básicas y unas herramientas de 

planeación estratégica para facilitar a sus clientes de las grandes empresas un mejor 

entendimiento de los temas de estrategia empresarial a los que se enfrentaban en sus 

negocios diversificados. 
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CAPÍTULO 1 ·ANTECEDENTES 

Dos de las herramientas analíticas más populares y fáciles de entender fueron la 

matriz crecimiento/participación (fig. 1.1) de Consultoría de Bastan, BCG; por sus 

siglas en inglés, y la matriz de tres por tres posicio'nes CFig. 1 ;';ú de fvl2Kinsey. Son 

notablemente similares en términos del·. análisis •. que ',· p'ropo~ci~nan; ' pero. 

sufidentemente diferentes como 'para no ~r .' c<:lnft.Í,nclidas po; lo~ directivos 
'.·-· ,.," 1' e •'·" 

empresariales que reciben propuestas 

contratos de ejercicio mental. 

' : -

Enseguida se presentan estas herramientas, Matriz de crecimien.to/participación. En la 

Fig. 1. 1 se aprecia el esquema de la matriz. 

Elevado 

Crecimiento 
(requerimiento de 
efectivo) 

Bajo 

ESTRELLA 

Flujo de efectivo 
más o menos 
modesto 

VACA 

Flujo de efectivo 
Ampliamente 

Positivo 

Derecha 

INCERTIDUMBRES 

Flujo de efectivo 
ampliamente 

negativo 

PERRO 

Flujo de efectivo 
más o meno 

modesto 

Bajo 

Participación relativa en el mercado 
(Generación de efectivo) 

~~->"- Pauta óptima de Cf (Flujo de efectivo) 

--~ .. ~ Pauta óptima de maduración del producto 

Fig. 1. 1 Matriz crecimiento/participación 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

los cuadrantes representados en la matriz creciente/participación se definen de la 

siguiente manera: 

. . . 
•:• Las estrellas en el cuadrante:superio(izquierdo son las oportunidades de 

inversión. Con un élevado uso y generación de efecti~o (debida a una 

posición favoráble de precios de. industria), son relativamente 

autosufidentes. 

•:• Las vacas de ordena en el cuadrante inferior. izquierdo generan elevados 

flujos de efectivo, pero lo usan poco en su mercado de bajo crecimiento. 

Son proveedoras netas de efecÍivo, que es canalizado regularmente a 

incertidumbres y a proyectos de Investigación y Desarrollo (1 & D). 

•:• Los perros del cuadrante inferior derecho son sumideros de efectivo, en los 

que no se pueden recuperar las inversiones adicionales de efectivo. El 

aumentar la cuota de mercado en un mercado estable es de escasa 

importancia porque nadie puede permitirse aumentar su capacidad, del 

mismo modo que no puede permitirse funcionar muy por debajo de su 

capacidad total. Los perros son candidatos a la liquidación. 

•:• Las incertidumbres es el cuadrante superior derecho son los riegos reales. 

Si se les deja solas, se convertirán en perros a medida que el crecimiento 

del mercado disminuye, y sus márgenes de ganancia se contraerán en 

relación con los de los competidores dominantes en la industria. Para 

convertirlos en estrellas se requiere una gran aportación de efectivo para 

cambiarlos a cuota de mercado aumentada, y, por tanto, en experiencia 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES· 

acumulada. Por lo tanto aquí es donde se presentan las medidas de 

oportunidad y ventajas competitivas. 

Debe subrayarse que las relaciones entre flujo de efectivo, cuota de mercado, 

probablemente resultan más evidentes en las industrias en las que: al se da un 

fenómeno importante de experiencia, y bl los bajos costos pueden transformarse en 

ventaja competitiva, bien mediante precios más bajos o mediante gastos de 

•marketing• y técnicos más altos, o por otros medios. Donde los precios más bajos no 

son decisivos, o donde los efectos de la curva de experiencia están limitados en el 

tiempo, porque se da un gran ritmo de cambio tecnológico, o porque llega a la 

obsolencia de los productos, estas relaciones se diluyen. 

la matriz crecimiento/ participación de BCG y la matriz de tres por tres posiciones de 

McKinsey fueron herramientas que permitieron a los directivos analizar Una cartera de 

empresas bajo propiedad común y determinar el flujo óptimo de recursos 

(normalmente caja y atenciones a altos ejecutivos) entre ellas.:.>·' 

Cuando se utilizan como herramientas de análisis competitivo, proporcionan al 

analista la capacidad para determinar en qué lugar de la cartera de una central de 

negocios está una unidad de negocios concreta, de lo cual se puede deducir la 

respuesta más probable de la central ante movimientos de la competencia. 

Por ejemplo, si uno de los varios negocios competidores aparece como "perro• en la 

cartera BCG, puede pensarse razonablemente que si la central es racional estará 

exprimiendo este negocio, y en consecuencia, puede no responder con ímpetu a 

batallas para conquistar la cuota de mercado. 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

El mismo ejemplo puede aplicarse a negocios que están en la zona de cosecha 

utilizando la matriz de tres por tres posiciones de McKinsey. (Fig. 1.2) 

Crllrrios 

.,. 
<· 
•!• 

·:· 
•!• 

<· 
·=· 
<· 
·:· 
<· 
<· 

Posición 
dela 
Unidad 
de 
Negocio 

Tamat'lo 
Crecimiento 
P.articipación 
Posición 
Rent.abilid.Jd 
M.\r¡?ene!> 

Posición 1ecnológicd 
Puntos fuerte!./~il~ 
lma~n 
Cont.amirwdón 
Prro;on.11 

Crlledos 

Atractivo del Sector Industrial -:- Tamano 
<- Crecimiento del mercado 

-:- Polftica de precim. 
<• Diversidad del merado 

<• Estructura competitiva 

Baja Media Bajo 
-:- Rentabilidad del sector induslrial 

A 
lt 

Fig. 1.2 Matriz de tres por tres de McKinsey 

<• Papel de la técnica 
-:- Social 

.;. Ambienle 
<- Legal 

<• Humano 

Construir 

La matriz crecimiento/participación de BCG descansa en gran medida sobre la 

existencia de una curva de experiencia en una industria de tipo vaca de ordei'to. Si 

existe una curva de experiencia, el líder de la cuota de mercado debería conseguir, a 

lo largo del tiempo, una ventaja de precios frente a sus competidores. A causa de la 

dependencia inherente de fadores cualitativos en su valoración de la posición de la 

unidad de negocios y del atractivo de la industria, la matriz de tres por tres posiciones 

de McKinsey es en cierto modo más subjetiva que la matriz 

crecimiento/participación. Sin embargo, ofrece en esencia una visión estratégica de 

tipo similar. Ambas técnicas son herramientas poderosas para desarrollar acciones 

planeadas. Gran parte de su poder como herramientas de comunicación descansa en 

su sencillez y facilidad de aplicación. 

~src Cí';T 1J:!i j.I.,; ... , ... 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

Ambas estructuras pueden ser, además engai'\osas o no aplicables algunas veces. La 

matriz crecimiento/participación de BCG estaba en parte fundada en la creencia de. 

que se podría conseguir una ventaja competitiva sostenible despl~ándds~ h~~ia 
abajo por la curvad~ experiencia, lo que no siempre es el caso. Y 1a·;natrizde tres 

por tres posiciones de McKinsey resultó útil para dirigir la esfrateg.ia ~ niJel de únidad 

de negocios, pero n? a nivel de una gran empresa. 

Otro sistema popular de planeación estratégica fue el del ciclo de vida d.el producto. 

que Michael Porter, profesor de la escuela de negocios de Harvard, acerca de los 

conceptos para predecir el curso probable de la evolución industrial. Bajo este 

concepto, una industria o un producto pasan a través de cuatro fases: gestación, 

crecimiento, madurez y envejecimiento. El concepto, todavía usado, no es universal, 

pero se ajusta a un gran número de proyectos y productos a los que era aplicable. Se 

puede ver una descripción gráfica del ciclo de vida en la fig. 1.3. 

Hacia el final de los setenta, Porter empezó a trabajar en el primero de sus libros 

sobre análisis industrial y sobre cómo las empresas compiten entre sr. 

Ventas 
del 
Sector 
Industrial 

Tiempo 

Fig. 1.3 Ciclo de vida producto/sector industrial 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

Porter argumentaba que la rentabilidad de una empresa estaba determinada por las 

características de su sector industrial y la posición de la empresa dentro de él, de 

modo que esto debía determinar su estrategia. 

Aplicando las técnicas analíticas comunes en la economía industrial, Porter decía que 

una tarea primaria de la empresa era encontrar nichos que pudieran defender de los 

competidores, bien convirtiéndose en el producto de bajo costo, bien diferenciando 

sus productos de un modo que le permitiera conseguir un margen mayor de 

rentabilidad, o bien levantando barreras a la entrada de nuevos rivales. 

Las cinco fuerzas de Porter, mostradas en la Fig. 1.4, son las fuerzas que afectan a la 

rentabilidad de prácticamente cualquier sector. 

Un entendimiento sofisticado de las cinco. fuerzas y de sus efectos sobre el sector 

proporciona una visión clara de la rentabilidad total y del potencial futuro para la 

rentabilidad de este sector. 

En cualquier análisis de una s.ituación competitiva, el análisis del sector industrial en 

un conjunto es el primer paso lógic~·:.< .· 

Dentro de un sector las empresás debenc C:o~petfr de modos diferenÍ~~; Aquellas con 

estrategias de más éxito serán' lo bastante afortunadas para obtener rendimientos por - - ~ , - . . 
encima de la media, comparados con 1Cl5 de et.ras empres:is del sector. 

Porter resumía tod~ esto muy sencÚlámente diciendo que las empresás de Ún sector 

podían elegir una de las tres estrategias genéricas con las cuales competir (véase fig. 

1.5) 

./ Liderazgo total de precios en el conjunto del sector industrial. 

./ Diferenciación en el conjunto del sector . 

./ Enfoque, usando el liderazgo del costo o la segmentación solamente en un 

sector particular del mercado. 

TESIS CON 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

Economi.as de ~ala 
Diferenci.u entre producto!o patentados 
Identidad de marca 
Costm cambianles 
Requerimientm de capital 
Acce'!<CJ .a I• distribución 
Vent.ljas arn.olutu de precios 
Cul"v.ill de .;aprendiuje de las patentes 
Acce!IO a la información necewri41 
Concesión del disel'lo de producto de 

bajo precio 
Polftica gubernamenldl 
Rt"sp~ta ~rada 

Proveedores 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Ddrrminantes del poder del proYHdor 

Diferenciación de información 

Precios rambianles de prowiedores 

y empre,,,..s en la industria 

Pte!oenci.a de datrn"; sobre i;ustitutm. 

Conn•ntración de provt't'dore10 
lmportanci .. de volumen p.1ra el 

provet'dor 

Costo t-n rel.ación .i l.u. c-omprds tol.lles 
ent>l '>t"(1or 

lmp.tl'1f.l de l.1 información M:Jbre el precio 

u dift"rendación 

AmPn.tZ.i de in1t>~ad6n progresiva 

rt-lddon.td.a cnn amt-naz.a de intpgración 

rl:"Wt"!-iVd por empres.1 del ~or 

.. 

Nueva> 
Incorporaciones 

Amena.za de 
nuevos ingr~ 

Competidores del 
sector industrial 

Crecimiento del sector indu!iotrial 
PrKim fijos (o de almacenamiento){ 
v.llor anadido 
Exc~ inlermilente de capaciddd 
Diferenciólls de los productos 
ldentid.Jd de móllrca 
Precios ftuctwntes 
Concentración y equilibrio 
Complejid.td de la Información 
Diversidad de los competidores 
lnlere!oe'S de l.i corporación 
S..rreras de w.lida 

Poder de negociación 
de los compradores 

lnlensid.ld de la 
rel.atividad .. Compradores 

i Amenaza 
sustitutos 

Productm 
sustitutos 

de 

Drtnmin.ntft dPI pod« dPI compr.-lor 
Placa de ng,oci.-:lón 

Conct:>ntrarión comprólldore-;. 

Volumen de rompr.1dor 
Precios cambiantes de los 

compr.1dures en relación con 

los prt"<"ios Cólmbiantes de la 

empreY 
Información del comprador 

HabilidJd para reintegr.1rse 
Producto.-. ,-.u,.tituto!O 

lmpul-.o dt" rec:·uper.1ción 

Suscretibilid.d de los pr«kK 

PrecioY<-·ompras totales 
Oif!O. lc:Wntiddd de pruductm dt> marra 

lmpano en calidddfresuhados 

8ent"fido!"> dt>I rompr.1dor 
Mutiv.1dón de quien toman decisiones 

Drt..-mln.mles de la ~a de wst11uclón 

Atractivo rel.itivo de los precios de los su!"otitutos 

Cotos fluctuantes 

Propensión ~I compr<1dur a rambi<1r 

Fig. 1.4 Las Cinco Fuerzas 
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CAPITULO 1 º ANTECEDENTES 

En esencia una empresa pue!:le ser el productor a bajo costo para el conjunto de un 

sector industrial y, en virtud de esta posición, obtener rendimientos por encima del 

promedio en el. sector. O si no es el productor a bajo precio, una empresa puede 

diferenciarsus productos y/o servicios de los de otros competidores de tal modo que 

los vende a' un precio mayor. También una empresa diferenciada, puede conseguir 

rentabilidades por encima de la media, siempre que el precio que la empresa ha sido 

capaz de conseguir por sus productos o servicios diferenciados. 

Una vez que el directivo entiende la rentabilidad industrial y las estrategias 

potenciales que se pueden emplear, él o ella pueden hacer la disección de un sector 

industrial y desarrollar un análisis completo y competitivo para utilizarlo en la 

formulación de la estrategia. La matriz creciente / participación o la matriz de tres 

posiciones pueden formar parte de este análisis. La estrategia competitiva 

proporciona estructuras adicionales para analizar a los competidores, incluyendo la 

estructura de creencias-metas-capacidades-supuestos y los mapas estratégicos. 

o 
u 
C!.i w g 
en 
w 

Al conjunto 
del sector 
industrial 

A un 
segmento 
particular 
solamente 

DIFERENCIACIÓN 

ENFOQUE 

Fig. 1.5. Tres estrategias genéricas 
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CAPÍTULO 7 ANTECEDENTES 

Utilizando una estructura creencias-metas-capacidades-supuestos (Fig. 1 .6), se puede 

analizar a un competidor individual en un nivel macroeconómico y se pueden hacer 

conjeturas fundadas acerca de cómo la propia empresa puede competir mejor con él. 

Porter asegura que la mayoría de las empresas elaboran por lo menos intuitivamente 

las estrategias aduales del competidor, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, (como 

se muestra en el lado derecho de la Fig. 1.6), pero que normalmente se dedica mucho 

menos atención al lado izquierdo, a comprender lo que realmente motiva el 

comportamiento del competidor sus metas futuras y las hipótesis quemantiei1e sobre 

su propia situación, y la naturaleza de su sector industrial. El punto de. vi;t~ de 

McKinsey sobre el análisis competitivo es el siguiente: 

Lo que motiva al competidor 

METAS FUTURAS 

A todos los niveles de dirección 
y en múltiples dimensiones 

Lo que el competidor está /Jaciendo y puede /Jacer 

ESTRATEGIA ACTUAL 

Cómo está compitiendo actualmente la 
empresa / 

PERFIL DE RESPUESTA DEL COMPETIDOR 

l Está el competidor satisfecho con su posición actual ? 

l Qué motivos o cambios de estrategia hará probablemente el competidor? 

l Dónde es vulnerable el competidor ? 

l Qué provocará la represalia mayor y más efectiva del competidor ? 

SUPUESTOS 
Mantenidos sobre sí mismo 
y sobre el sector industrial 

CAPACIDADES 
Puntos fuenes 

y puntos débiles 

Fig. 1.6 Componentes del análisis del competidor. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

1.2 ANTECEDENTES DEL BENCHMARK/NG 

La cronología que se presenta aquí es la de la empresa Xerox Corporation. Xerox tuvo 

la fortuna de descubrir y aplicar benchmarking a principios de su campana para 

combatir la competencia. la experiencia de Xerox muestra la utilidad y la promesa de 

benchmarking. 

En 1979 Xerox inició un proceso denominado benchmarking competitivo, en el cual 

se dedicó a comparar producios internos con externos. El Benchmarking se inició 

primero en las operaciones industriales de Xerox para examinar sus costos de 

producción unitarios. Se hicieron comparaciones de produdos seleccionados y se 

hicieron comparaciones de la capacidad y caraderlsticas de operación de máquinas 

de copiar de los competidores y se desarmaron sus componentes mecánicos para 

analizarlos. Estas primeras etapas de benchmarking se conocieron como 

comparaciones de calidad y las características del producio. 

El benchmarking se formalizó con el análisis de las copiadoras producidas por Xerox

Fuji, llevándose a cabo un análisis de las copiadoras producidas por éste. Debido al 

gran éxito de identificar los nuevos procesos de los competidores, los nuevos 

componentes de fabricación y los costos de producción, la alta gerencia ordenó que 

en todas la unidades de negocios se utilizara el benchmarking y en 1983 el Diredor 

General ordenó la prioridad de alcanzar el liderazgo a través de la calidad, por lo que 

el benchmarking se contempló, junto con la participación de los empleados y el 

proceso de calidad, como fundamental para lograr la calidad en todos los producios y 

procesos. 

Antes de 1981 la mayoría de las operaciones industriales haclan las comparaciones 

con operaciones internas, y el benchmarking cambió esto, ya que comenzó a notarse 

la importancia de ver los procesos y productos de la competencia, así corno el 

considerar otras actividades diferentes a la producción como las ventas, servicio post 
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venta, etc. como partes o procesos capaces de ser sometidos a un estudio de 

benchmarking. 

Esta etapa de benchmarking ayudó a las empresas a mejorar sus proce5os mediante el 

estudio de la competencia, no representaba la etapa final de la evolución de 

benchmarking, sino que después se comprendió que la comparación con la 

competencia a parte de ser difícil, por la dificultad de conseguir y compartir 

información, sólo ayudaría a igualarlos, ,·pero, jamás a superarlos y a ser más 

competitivos. Fue por lo anterior que se buscó una nueva forma de hacer 

benchmarking, que permitiera ser superiores, por lo que se llegó a reconocer que 

benchmarking representa e identifica aquellos procesos, prácticas y métodos 

administrativos que utilizaría la función o el centro de costos si existiese en un ámbito 

competitivo, y aunado a esto descubrir las mejores prácticas donde quiera que 

existan. 

Benchmarking es un indicador de lo que debe ser, o pudiera ser el desempeño de un 

negocio. 

1.3 PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 

La historia de la planeación estratégica se remota a la Universidad de Harvard; este 

centro docente crea en 1975 la materia •política de empresas• que pretendía resolver 

el problema del gerente general, enseñándolo a establecer políticas integrales y 

determinar objetivos, sin embargo, los cambios tan acelerados que se han dado en el 

mundo han llevado a que por medio de un análisis concreto de la situación (pasado, 

presente, futuro), se puedan elaborar estrategias a largo plazo que por un lado 

permitan preservar a la empresa o institución y en consecuencia a sus trabajadores, y 

por otro, la calidad; surgiendo así la Planeación Estratégica. 

Aunque el concepto de planeación estratégica puede tener distintas connotaciones 

dependiendo del enfoque que se le dé, siguiendo así el concepto de Staincr, el cual 

lo concibe como "decidir ahora nuestro futuro• 
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1.3.1 Planeación Estratégica Formal 

Por otra parte, es importante entender que no existe un sistema de pla,neación que se 

ajuste a cada organización . Los sistemas deben ser cfise.nados para que se adapten a 

las características particulares de cada empresa o instilllcióri.· 

La planeación estratégica se puede definir considerando los, siguientes puntos: 

1. La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. la esencia de la 

planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y amenazas que surgen en el futuro, las cuales, combinadas con 

otros datos importantes, proporcionan la base para que una empresa tome 

mejores decisiones en el presente, para explotar las oportunidades y evitar las 

amenazas. Planear significa disenar un futuro deseado e identificar las formas 

para lograrlo. 

2. La planeación estratégica es un proceso que inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y 

así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de 

antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo 

debe realizarse, quien lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

Debería entenderse como un proceso, especialmente en cuanto a la 

formulación de estrategias, ya que los cambios en el ambiente son continuos. 

3. La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 

convicción para actuar con base en la observación del futuro y determinación 

para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la 

dirección. 

16 



CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

Para lograr mejores resultados, los directivos y el personal de una organización debe 

creer en el valor de la planeación estratégica y deben tratar de desempenar sus 

actividades lo mejor posible. 

4. Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, planes a mediano plazo y planes 

operativos a corto plazo. 

La planeación estratégica requiere de un extenso reconocimiento del mercado. Las 

probables actividades de la competencia, lo más avanzado en productos y/o servicios, 

los requerimientos financieros para negociar en un mercado y la base de clientes. 

Es aquí donde toma fuerza aplicar un proceso de benchmarking ya que es una 

herramienta útil para recopilar información en éstas áreas durante el proceso de la 

planeación estratégica. Este tipo de información puede moldear literalmente una 

estratégia en una dirección - realista; o por lo menos ayudar a identificar los riesgos 

de hacer negocios en determinados mercados. 

1.3.2 Proceso de Planeación Estratégica 

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que las 

personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tiene en mente 

el alto directivo y cómo opera el sistema. Esta gura está incorporada en un plan para 

planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente es escrito para su distribución 

general. 

En cuanto a conceptos y con base en lo anterior, el siguiente paso en el proceso de 

planeación es formular estrategias maestras de programa, las estrategias maestras se 

definen como misiones, propósitos, objetivos y polfticas básicas; mientras que las de 

programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos para 

proyectos específicos. 

17 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

A diferencia de la planeación a mediano plazo no existe un enfoque modelo para 

planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de los diredores en un 

momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las condiciones a las que se 

enfrenta la empresa en un instante preciso. 

La planeación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y se 

interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de cómo se 

debe llevar a cabo la estrategia para lograr objetivos, misiones y propósitos de la 

compañía a largo plazo. 

El período típico de planeación a mediano plazo es de cinco años. Las empresas que 

se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas veces reducen la 

perspediva de planeación a cuatro o tres años. 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes a 

mediano plazo. En algunas organizaciones los nÚITI~ros obtenidos durante el primer 

año en los planes a mediano plazo son· 10~ mismos.que aquellos logrados con los 

planes operativos anuales a corto plazo~ aunque en otras empresas no existe la misma 

similitud. 

Una vez que los planes operativos son elaborados, deben ser implementados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de adividades diredivas, incluyendo la 

motivación, compensación, evaluación dirediva y proceso de control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir 

planes por parte de los subordinados, que cuando los altos directivos. muestran interés 

profundo en estos y en los resultados que pueden producir. 

La información debe fluir por todo el proceso de planeación. También durante el 

desarrollo es necesario aplicar las normas de decisión y evaluación. 
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Las observaciones al modelo son las siguientes: 

Primero, e.1 modelo. no comprende sólo una dimensión de. tiempo, sino varias. La 

gente muchas véc~s habl~ de un plan de tres ~cin~o años; pero·g~neralmente los 

sistemas de planea~iÓn estratégica no tie~en u~a difllen'sión de ti~ri,p~ fija .. 
·.<. :.; . 

Segundo,• no e~iste realmente un sólo objetivo en· una compañia; cada organización 

tiene múltiples met~s q~e. son· c~n~Ígn~d~s enferma distinta y que tien~~ diferente 

importancia en í~ pl~~~a~iÓn y en 1is' g;era~iÓnes de la misma. 

Tercero, el modelo se inicia del lado izquierdo y termina del lado derecho, como un 

proceso conceptual; aunque en la práctica el proceso es repetitivo. Por lo· general, 

existe una considerable repetición entre la creación de objetivos concretos de 

planeación a largo plazo y las estrategias para lograrlos. 

Cuarto, el modelo es complejo, y tratar de completarlo la primera vez en que una 

organización aplica un proceso de planeación estratégica, probablemente sería un 

fracaso para la mayoría de las mismas. Sin embargo, puede ser planeado para 

adaptarse casi a cualquier situación con una alta probabilidad de éxito. 

Quinto, no se identifica la planeación táctica. Las decisiones de planeación varían 

ampliamente, desde las estrategias por un lado, hasta las tácticas por el otro. La 

planeación táctica se refiere a los cursos de acción usados para implantar los planes 

estratégicos. Existen claras distinciones entre ambos, pero en cuanto más se acercan 

son más indistinguibles. 

También debe mencionarse que lo que puede representar una táctica para un 

ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para un subordinado. 

Cuando una empresa inicia una planeación estratégica, el diseño del sistema debe ser 

relativamente sencillo; por ejemplo, una compañía puede empezar una planeación 

formal Identificando las oportunidades y amenazas del ambiente que la rodea, según 

el caso, de acuerdo con sus potencialidades. 
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1.3.3 Limitaciones de la Planeación Estratégica. 

Dentro de las limitaciones de la planeación estratégica están las siguientes: 

../ Pronosticar no es una ciencia exacta. Los planes que están basados en 

predicciones quizá equivocadas, pueden fallar . 

../ Reglas y métodos arraigados. En las organizaciones más importantes, las 

formas tradicionales de desempeilar las actividades, las reglas y los métodos 

antiguos pueden estar tan arraigados que será difícil cambiarlos . 

../ Se requiere de un esfuerzo significativo. Varias personas tendrán que dedicar 

su tiempo a este proceso y se incurrirán en gastos para estudios e información 

especiales. Este factor no deberla olvidarse ya que se puede incurrir en costos 

mayores que los beneficios potenciales . 

../ No se puede aplicar a una empresa en crisis. La planeación estratégica n_o está 

diseilada para aplicarse a una empresa que presente una crisis repentina: 

../ Pueden faltar recursos humanos. Los talentos necesarios para lograr· una 

planeación óptima, generalmente no abundan en la mayoría de las ~nii:>re5as, y 

las direcciones deben encontrar maneras para mejorar su capacidad de 

planeación. 

Los sistemas de planeación pueden resultar ineficaces en los siguientes casos: 

"' cuando son demasiado ritualistas y formales, 

"' cuando los directivos en línea tratan de delegar sus deberes al personal, 

"' cuando los directivos aparentemente aplican la planeación pero toman 

sus decisiones sin consultar los planes, o 

"' cuando los directivos enfocan toda su atención a problemas a corto 

plazo, sin tomar en cuenta el futuro. 
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1.4 LA ESTADÍSTICA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA. 

Es importante ver el valor de la estadística como herramienta estratégica, comentando 

así que los métodos estadísticos son herramientas eficaces para mejorar el proceso de 

producción y reducción de defectos. 

Se debe tener. én:~ cu~nta que - las herramientas estadísticas son precisamente 

herramientas: no ~'~irán si se usan inadecuadamente. 

Las herramiemas ·estadísticas dan objetividad y precisión a las observaciones. Las 

premisas de. la manera de pensar estadística son: 

1. Otorgue mayor importancia a los hechos que a los conceptos abstractos. 

2. No exprese los hechos en términos de ideas. Utilice cifras derivadas de los 

resultados específicos de la observación. 

3. Los resultados de las observaciones, acompar'lados como están por el error y la 

variación, son parte de un todo oculto. Encontrar todo ese todo oculto es la 

finalidad última de la observación. 

4. Acepte como información confiable, la distribución _normal" que aparece 

cuando hay un gran número de observaciones. 

La forma estadística de considerar las cosas y el uso df!)os métodos estadísticos es un 

medio muy eficaz para hacer esta observación. Los medios estadísticos proporcionan 

un medio eficaz para desarrollar una nueva tecnologí~ ~ controlar la calidad de los 

procesos de manufactura. 

Los conocimientos de los métodos estadísticos se han convertido en parte normal de 

la capacitación de un ingeniero, pero no proporciona inmediatamente la habilidad 

para usarlos, la habilidad para usar las cosas desde el punto de vista estadístico es más 

importante que los métodos individuales, por lo que se necesita reconocer los 

problemas, la variación y recoger información sobre ellos. 
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Finalmente se dice que lo importante no es s0larnente el conocimiento de los 

métodos estadísticos corno tales sino más bien la actitud mental hacia su utilización, 

mencionando que la elaboración de unproducto o el otorgar un seivi~io répre~ntan 
" . ','." ' ·' .· 

el resultado final de un proceso, que corno tal esta compuesto de elementos y todos 

son susceptibles de medición. 
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CAPITULO 2. DEFINICIÓN DE BENCHMARKING 

2.1 PROCESO COMPARATIVO DE MEJORES OPERACIONES, BENCHMARKING. 

Benchmarking es dos cosas: proponerse metas utilizando normas externas y objetivas 

y, aprendiendo, de los otros, cuánto y quizá lo que es más importante, cómo. Se 

pueden añadir matices o variaciones sobre el tema. 

Debido a que no existe en si una palabra en castellano que aplique directamente esta 

definición, y que ha sido a nivel mundial adoptada, en el presente trabajo también la 

tomaremos y emplearemos BENCHMARKING. 

El benchmarking no es un simple ejercicio de números. Para proponerse metas 

cuantitativas, llamadas a menudo datos numéricos, se debe tener en cuenta que hay 

que fijar metas comparables o mejores que las de los mejores en su clase, sin 

comprender el proceso subyacente que permite al mejor en su clase, conseguir esos 

resultados, puede ser inútil. 

Comprender cómo las empresas consiguen sus resultados es normalmente más 

importante y valioso que obtener alguna métrica exactamente cuantificada. Tener en 

cuenta esto durante el benchmarking reducirá los riesgos de perder de vista lo que se 

espera conseguir del estudio: aprendizaje valioso. 

Aprender de los otros, identificarlos, estudiarlos y mejorar basándose en lo que se ha 

aprendido. 

Como ya se mencionó antes, existen varios autores (véase referencias) que han 

estudiado el tema, y de igual manera se presentarán varias definiciones de lo que es 

benchmarking. A continuación se presentan algunas de ellas. 
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2. 1.1 Definición Formal. 

Se derivó de la experiencia y los éxitos de los primeros días de aplicar las técnicas de 

benchmarking al área de fabricación : 

"Bench;,,~.rkin~. es el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prá~tiéas con.tf-Ji .los mejores competidores más duros o aquellas compañías 

reconocidas como líderes en la industria. n 

(David T. Kearns, director general de Xerox Corporation).Referencia 1 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, 

ya que benchmarking no sólo es un proce 

so que se hace una vez y se olvida, sino que es un proceso continuo y constante. 

Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada en el proceso de 

benchmarking, pues se tienen que medir los procesos propios y los de otras empresas 

para poder compararlos. También lo que se puede ver en esta definición es que se 

puede aplicar benchmarking a todos las facetas del negocio. Y finalmente la 

definición implica que el benchmarking se debe dirigir hacia aquellas empresas y 

funciones de negocios dentro de las empresas que son reconocidas como las mejores 

o como los líderes de la industria. 

2.1.2 Definición del diccionario. 

La definición de este diccionario también es informativa y define benchmarking 

corno: 

Una marca del perito de una posición previamente determinada... y que se usa 

como punto de referencia .••. un estándar mediante el cual se puede medir o juzgar 

algo. 
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Sirve para reforzar la idea de que benchmark es un estándar para la comparación de 

otros objetos o actividades. Es un. pu_nto de referencia a partir_ del cual se medirán 

otros. 

2.1.3 D~finic:ión ~~ el trabajo. 

Es la definición· desde'.el punto de vista de alguien que ha trabajado en el proceso 

durante vario~ ~·~Ó~vJc:icll~ ;u~sto en práctica muchas veces, y ~s: 

Benchmarking es /a búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen 

a un desempeño ·excelente. (Robert C. Camp). 

Esta definición es comprensible para las unidades de negocios y funciones orientadas 

hacia las operaciones. La atención se centra en las prácticas. Insiste en las prácticas y 

la comprensión de las mismas antes de derivar una métrica de benchmarking. Las 

mediciones de benchmarking se contemplan como el resultado de comprender las 

mejores prácticas, no como algo que pueda cuantificar primero y comprender 

después. Se concentra en lograr el desempeño excelente, el dantotsu, la mejor de las 

prácticas, la mejor de su clase, la mejor de su especie. Es una definición proactiva ya 

que es un esfuerzo positivo y calculado para obtener la cooperación de los socios en 

el benchmarking. 

Benchmarking es la justificación más creíble para todas las operaciones. Es poca la 

discusión que pueda existir sobre la posición de un Gerente si ha buscado lo mejor 

de la industria y lo ha incorporado a sus planes y procesos. 

Entre otras definiciones se tiene la extraída del libro BENCHMARKING de Bengt 

Kallof y Svante Ostblom (referencia 4) la cual es : 

Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia 

eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías 

y organizaciones que representan la excelencia. 
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Como vemos en esta definición se vuelve a mencionar el hecho de que 

benchmarking es un proceso continuo. También se presenta el termino de 

comparación y por ende remarca la importancia de la medición dentro del 

benchmark. Estos autores se centran, aparte de la operaciones del negocio, en la 

calidad y en la productividad de las mismas, considerando el valor que tienen dichas 

acciones en contra de los costos de su realización lo cual representa la calidad, y la 

relación entre los bienes producidos y los recursos utilizados para su producción, lo 

cual se refiere a la productividad. 

Benc/1marking.- Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar. mejoras 

organizacionales. (Michael /. Spendolini) referencia 7 

Por lo que se puede ver existen varias definiciones sobre lo que es benchmarking, y 

aunque difieren en algunos aspectos también se puede notar que concuerdan o 

presentan una serie de elementos comunes. 

Para empezar en la mayoría de ellas se resalta el hecho de que benchmarking es un 

proceso continuo y no es una panacea que al aplicarla en nuestra empresa resuelva 

los problemas de la misma, sino que es un proceso que se aplicará una y otra vez ya 

que dicho proceso está en búsqueda constante de las mejores prácticas de la 

industria, y como se sabe la industria está en un cambio constante y para adaptarse a 

dicho cambio desarrolla nuevas practicas, por lo que no se puede asegurar que las 

mejores prácticas de hoy lo serán también en el mañana. 

Otro de los puntos importantes que se mencionan es el hecho de que benchmarking 

no es una receta de cocina, sino que es un proceso de descubrimiento y aprendizaje 

continuo en el cual es de suma importancia el concepto de medición y de 

con1paración. 
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El termino benchmarking implica medición. Esto puede lograrse comparando las 

prácticas internas y externas y ·documentar una declaración de diferencias 

importantes. Las prácticas se pueden cuantificar para mostrar una medición analítica 

de la brecha entre el las, para que muestre . un. parámetro de la dimensión de la 

oportunidad. Benchmarking no es t.an sólo el estudio de la competencia, sino un 

proceso para determinar la efectividad de los lideres de la industria midiendo sus 

resultados. 

También se vio en las diferentes.definicion~s que este proceso no sólo es aplicable a 

las operaciones de producción; sino que puede aplicarse a todas la fases del negocio, 
. . 

desde compras hasta los ··servicios, post venta, por lo que benchmarking es una 

herramienta que ayuda a mejorar todos los aspectos y operaciones del negocio, hasta 

el punto de ser los mejores en la industria, observando aspectos tales como la calidad 

y la productividad en el negocio. 

De igual manera se podrá concluir que es de suma importancia el hecho de que este 

proceso se concentrará en las prácticas y operaciones de negocios de las empresas 

que sean reconocidas como las mejores prácticas de la industria. Por lo cual es una 

nueva forma de administrar ya que cambia la práctica de compararse sólo 

internamente, para comparar nuestras operaciones con base en estándares impuestos 

externamente por las empresas reconocidas como los líderes del negocio o aquellos 

que tienen la excelencia dentro de la industria. 

2.2 ANÁLISIS COMPARA TtVO. 

La definición formal se derivó de la experiencia y los éxitos de aquellos que 

involucraron las técnicas de benchm~rklng por prim~ra vez en su centre:, de trabajo: 

Benchmarking o Análisis. Comparativo: es el proceso de mejora. continua de las 
. . 

estrategias, prácticas, procesos, servicios y productos a través d~ la medición de una 

empresa contra los mejores competidores del ramo y líderes industriales. 
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Para poder definir el benchmarking debe de existir cierta comprensión de lo que es y 

lo que no es y de su relación con la fijación de rríetas. Hay muchos conceptos 

erróneos de lo que es benchmarking, lo que se debe comprender con claridad y 

reforzarlos. Lo que no es benchmarking se debe rechazar con rapidez. De igual 

forma, puesto que benchmarking representa fijar nuevas direcciones, también se debe 

comprender su relación con las metas. Estas deben proporcionar una mejor 

comprensión de dónde encaja benchmarking en el programa global de planeación. 

2.3 OTROS ASPECTOS DEL BENCHMARKING. 

2.3.1 Lo que Benchmarking es, lo que no es . 

./ Benchmarking no es un mecanismo para determinar reducciones de recursos. 

Los recursos se resignarán a la forma más efectiva de apoyar las necesidades de 

los clientes y obtener la satisfacción de los mismos . 

./ Benchmarking no es una panacea o un programa, tiene que ser un proceso 

continuo de la administración que requiere una actualización constante la 

recopilación y selección constante de las mejores prácticas y desempeño 

externos para incorporarlos a la toma de decisiones y las funciones de 

comunicaciones en todos los niveles del negocio, tiene que tener una 

metodología estructurada para la obtención de información, sin embargo debe 

ser flexible para incorporar formas nuevas e innovadoras . 

./ Benchmarking no es un proceso de receta de libros de cocina que sólo 

requieran buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito . 

.r Benchmarking es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 

aprendizaje . 

.r Benchmarking no sólo es una moda pasajera, sino que es una estrategia de 

negocios ganadora. Ayuda a tener un desempeño excelente • 

./ Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios. Obliga a utilizar un 

punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de objetivos. 
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./ Es un nuevo enfoque administrativo. Obliga a la prueba constante de las 

acciones internas contra estándares externos de las prácticas de la industria . 

./ Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre 

las prácticas de negocios para permanecer competitivos, más bien que en el 

interés personal e individual. Elimina la subjetividad de la toma de decisiones. 

2.4 PROCESO CONTINUO. 

Benchmarking es un proceso de autosuperación y administración que tiene que ser 

continuo para ser efectivo, de lo contrario se olvidaría la tarea y nunca daría 

resultados eficientes, debido al constante cambio de las prácticas en la industria. 

los grandes lideres de la industria se preparan continuamente de tal manera que es 

necesario supervisar las prácticas, para asegurar~e· de que se descubran las mejores de 

ellas y conduzcan a un desempeño excelente. 

2.5 OBJETIVO DE BENCHMARKING 

El objetivo de benchamarking es buscar en este enorme fondo de conocimientos de 

tal forma que el conocimiento, la formación colectiva y la experiencia de otros pueda 

ser utilizado por aquellos que desean mejorar sus propias organizaciones. El 

benchmarking se está practicando tan ampliamente por tres razones básicas: 

./ Es un medio muy eficiente de introducir mejoras. los directivos pueden 

eliminar el viejo proceso de aprender por tanteo, que a veces produce la 

reinvención de la rueda. los directivos pueden utilizar procesos cuya 

efectividad ya han probado otros y pueden concentrar su pensamiento original 

a partir de cero para idear medios de mejorar estos procesos o adaptarlos a los 

procesos y cultura ya existentes en su propia organización. 
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./ Ayuda a la organización a introducir sus mejoras más rápidamente. El tiempo 

se ha convertido hoy en un factor tan importante en la competencia que los 

directivos de muchas industrias se ven forzados a encontrar medios para hacer 

las cosas mejor y más rápidamente. Una capacidad de benchamarking madura 

dentro de una organización le permitirá hacer las cosas mejor y más 

rápidamente al poder emplear más "rápidamente los procesos de 

benchmarking . 

./ Tiene en si el potencial de elevar significativamente las prestaciones 

colectivas de las empresas. Imagine que los servicios de mantenimiento y 

posventa de cada empresa son buenos o que el almacenaje y distribución de 

cada empresa son buenos, esto sería mucho más productivo si se hiciera 

benchmarking continuamente y elevaran sus procesos clave hasta niveles de 

primera clase mundial. Sin embargo, se podría enfrentar con un problema 

grave de desempleo si cada organización mejora sus procesos clave mediante 

el benchmarking. En realidad, y según un reporte estadístico, el benchmarking 

será como cualquier otro proceso, ya que los límites de todas las 

organizaciones que lo practiquen para hacerse con el poder y los beneficios 

resultantes de éste se colocarán netamente bajo una curva de forma de 

campana. Los que lo hagan mejor darán grandes pasos hacia adelante, los que 

no retrocederían. 

En la práctica, con el benchmarking se trata de dar a la propia organización una 

ventaja competitiva y de superación dirigida a la actuación de la competencia 

2.6 ASPECTOS Y CA TEGORIAS DEL BENCHMARKING 

Benchmarking ha sido presentado como una herramienta para la mejora de las 

prácticas dentro de los negocios para llegar a ser más competitivos dentro de un 

mercado cada vez más difícil, sin embargo hay aspectos y categorías de 

benchmarking que es importante revisar. 
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2.6.1 ASPECTOS DEL BENCHMARKING 

2.6. 1. 1 Calidad : 

Entre los aspectos se tiene, la calidad, que se refiere al nivel de valor creado de los 

productos para el cliente sobre el costo de producirlos. Dentro de este aspecto el 

benchmarking puede ser muy importante para saber la forma en que las otras 

empresas forman y manejan sus sistemas de calidad, aparte de poder ser usado.desde 

un punto de vista conforme a la calidad percibida por los clientes, la cual es 

determinada por la relación con el cliente, la satisfacción del mismo y por último las 

comparaciones con la competencia. 

También se puede ver el aspecto de la calidad conforme a lo que se llama "calidad 

relativa a normas•, las cuales pueden servir como un parámetro mínimo de referencia, 

se refiere a diseñar sistemas de calidad que aseguren que la resultante de los mismos 

se apegará o cumplirá con especificaciones y estándares predeterminados, lo cual se 

puede hacer a través de revisar el proceso de desarrollo y diseño, los procesos de 

producción y distribución y los procesos de apoyo como contabilidad, finanzas, etc. 

Por último dentro del aspecto de calidad se puede ver lo referente al desarrollo 

organizacional con base en qué tanto se enfoca en lo que se realiza, en el desarrollo 

del recurso humano, en el compromiso e involucramiento del mismo, así como en el 

entrenamiento. 

2.6.1.2 Productividad : 

El benchmarking de productividad es la búsqueda. de la excelencia en las áreas que 

controlan los recursos de entrada, y la productividad puede ser expresada por el 

volumen de producción y el consumo de recursos los cuales pueden ser costos o 

capital. 
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2.6.1.3 Tiempo: 

El estudio del tiempo, al igual que el de la calidad, simboliza la dirección del 

desarrollo industrial en los años recientes. Flujos más rápidos en ventas, 

administración, producción y distribución han recibido una mayor atención como un 

factor potencial de mejora de la productividad y la competencia. 

El desarrollo de programas enfocados en el tiempo han demostrado una habilidad 

espectacular para recortar los tiempos de entrega. 

2.6.2 CATEGORIAS DE BENCHMARKING 

2.6.2.1 BENCHMARKING INTERNO 

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o internacionales, 

hay funciones similares en diferentes unidades de operación. Una de las 

investigaciones de benchmarking más fácil es comparar estas operaciones internas. 

Debe contarse con facilidad de datos e información y no deben existir problemas de 

confidencialidad. los datos y la información pueden ser tan amplios y completos 

como se desee. 

Este primer paso en las investigaciones de benchmarking es una base excelente no 

sólo para descubrir diferencias de interés, sino también centrar la atención en los 

temas críticos a los que se enfrentará o que sean de Interés para comprender las 

prácticas provenientes de investigaciones externas. También pueden ayudar a definir 

el alcance de un estudio externo. 

2.6.2.2 BENCHMARKING COMPETITIVO 

los competidores directos de productos son contra quienes resulta más obvio llevar a 

cabo el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, con todas las pruebas de 

comparabilidad. 
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En definitiva cualquier investigación de benchmarking debe mostrar cuáles son las 

ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Uno de los 

aspectos más importantes dentro de este tipo de investigación a considerar es el 

hecho que puede ser realmente difícil obtener información sobre las operaciones de 

los competidores. En algunos casos quizá sea imposible obtener información debido a 

que está patentada y es la base de la ventaja competitiva de Ja empresa. 

2.6.2.3 BENCHMARKING FUNCIONAL 

No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de productos. 

Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la 

industria para utilizarlos en el benchmarking, incluso .si se encuentran en industrias 

del mismo género. (de energía, manufactureras, de insumos, etc.) 

Este tipo de benchmarking ha demostrado, que fomenta el interés por la investigación 

y los datos compartidos, debido a que no solamente existe el problema de la 

confidencialidad de Ja información entre las empresas disímiles sino que también 

existe un interés natural para comprender las prácticas en otro lugar. Por otra parte en 

este tipo de investigación se supera el síndrome del "no fue inventado aquí" que se 

encuentra frecuentemente cuando se realiza un benchmarking con la misma industria. 

2.6.2.4 BENCHMARKING GENÉRICO 

Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con independencia de 

las diferencias de las industrias, por ejemplo el despacho de pedidos. El beneficio de 

esta forma de benchmarking, la más pura, es que se pueden descubrir prácticas y 

métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Este tipo de 

investigación tiene la posibilidad de revelar Ja mejor de las mejores prácticas. La 

necesidad mayor es de objetividad y receptividad por parte del investigador. Qué 

mejor prueba de la posibilidad de ponerlo en práctica se pudiera obtener, que el 

hecho de que la tecnología ya se ha probado y se encuentra en uso en todas partes. 
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El benchmarking genérico requiere de una amplia conceptuaHzación, pero con una 

comprensión cuidadosa del proceso genérico. Es el ·co.ncepto de benchmarking más 

difícil para obtener aceptación y uso, pero probablemente es el que tiene mayor 

rendimiento a largo plazo. 

2.7 BENCHMARKING Y SUS METAS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 

--::.'.·,~:L:- ::::,··~ 

Cuando las mejores prácticas se traducen en unid~des'.de medición operacionales, se 

dice que los benchmarks son la proyección de ·u~~ ~it.'.i"~ción o punto final futuro. En 

ese aspecto quizá se necesiten varios añ~s ·¡:,a~a-~1:C::~nzar su logro. Tal vez lo más 

importante de ellos es que señalan la direcciÓ~'qu~-~e,tiene que seguir, mejor que las 
·,·,· • .,.·.·· ¡'· ·,, 

mediciones específicas operacionalme.nte. cuantificables que se puedan lograr de 

inmediato. 

' . 

Un estudio de benchmarking quizá señale que se deb~n reducirloscostos, aumentar 

los niveles de satisfacción de los clientes o' increme~ta-r el rendin.;iento sobre los 

activos. La conversión de los benchmarks en metas operádonales, transforma las 

acciones de largo plazo en asuntos específicos. 

La industria petrolera, al igual que los demás negocios, _tiene sus metas encamin.adas a 

una mayor producción de hidrocarburos, apoyándose en la actualización tecnológica 

tanto de equipos como de su personal y, como consecuencia, obtener el liderazgo 

entre las industrias competidoras de su ramo. 

Existen muchas razones por las que se debe utilizar benchmarking, puesto que en la 

actualidad la mayoría de las industrias se encuentran en una etapa de modernización, 

aunque la situación por la que atraviesa nuestro país no deja de ser un obstáculo para 

aquellas que les afecta directamente la crisis económica, sin embargo, de alguna 

manera se tiene que alcanzar una mejora y tratar de sobresalir; 
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Se propone esta técnica de benchmarking para lograr que en un corto plazo se 

optimen las actividades operativas, la modernización de las instalaciones de 

explotación, la flexibilidad y aprovechamiento máximo de su capacidad productiva, 

el mejoramiento de la capacitación y la actualización tecnológica de sus recursos; lo 

anterior mediante un proceso continuo del mejoramiento de las estrategias, prácticas, 

procesos, servicios y productos a través de la medición de la empresa contra otras 

empresas lideres en el ramo. 

Una parte sustantiva en la explotación del petróleo, es la perforación de pozos, esto 

implica un sin fin de actividades. complejas que requieren ser paulatinamente 

mejoradas, un proceso de benchmarking aplicado a esta área en particular, permitirá 

a las empresas perforadoras de pozos contemplar sus fortalezas y sobre tódo sus 

debilidades, para poder mejorar sus procesos. 

35 



CAPITULO 3 PLANEACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

CAPITULO 3. PLANEACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

Visualizando el proceso de plan~ación que desarrolla una empresa perforadora, el 

producto será la construcción del pozo, la eficiencia con que se realice y produzca, 

esto marcará su competitividad en el. mercado. 

Siendo PEMEX una empresa paraestatal, tradicionalmente se mantenía al margen de 

este tipo de competitividad, hoy en día, no sólo debido a la globalización, sino 

también a la incursión de cada vez más empresas extranjeras perforadoras de pozos, 

es importante la ubicación en el mercado de éstas y del mismo PEMEX, como 

empresa perforadora. 

No sólo es importante conocer las debilidades y fortalezas de PEMEX como empresa 

perforadora, también es necesario conocer la eficiencia de cac:la· ~6h,p~Ma que 

perfora en México, ya que es mucha la responsabilidad su contrat~~iÓ~:~~µ_~·~isión y 

exigencia del mejor desempeño. 

Para alcanzar lo antes mencionado, en el presente trabajo, 'primero se presentará el 

proceso de Planeación de la Perforación de pozos para posteriormente aplicarles una 

metodología de BENCHMARKING, que sirva como herramienta de evaluación. 

El éxito de un pozo petrolero está determinado, primero, en la creación del mejor 

plan posible del pozo y segundo, en la competente supervisión mientras se esta 

perforando. La Planeación de la Perforación es el concepto de crear el diseño del 

pozo, el programa de operación y el programa de supervisión, previo al inicio de las 

actividades directas en la generación del pozo. 
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El primer paso para la perforación de un pozo petrolero es diseñar como necesitamos 

que este terminado, es decir, como estará finalmente el mismo. En esta sección se 

propone como describir un programa de perforacfón, que defina los métodos 

necesarios para asegurar que el diseño del pozo y sus objetivos sean lo más seguro, al 

mejor costo posible. 

El proceso de planeación de un pozo puede. esq~ematizarse de la siguiente manera: 

Adquisición y revisión 
de datos. 

(Información) 

Elaboración del 
Diseño del Pozo. 

(Programa de 
Perforación). 

r 
Discusión del 

programa Operativo. 

f--. 

~ 

·,-· .. · .. ·• 
ArÍálisis de D~Íos. 
· · · (tnfomiación) ·· 

Distribución del 
Diseño Propuesto para 

Comentarios. 
(Corroboración). 

Reunión previa antes 
del inicio de la 

perforación. 
(lnvolucramiento). 

--

Definición del Tipo y 
Características del 

Pozo. 
(Especificaciones). 

Elaboración del 
programa Operativo. 

1 

Fig 3.1 Proceso de planeación según Steve Deveraux. (referencia 11) 

La principal consideración en la planeación de la perforación de un pozo petrolero es 

la economía por lo tanto la estimación y control del costo es un requisito importante 

durante la planeación de un pozo petrolero. 

1 '\'ES1S CON ' 
\VALLA DE ORlGEN .1 
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~ La estimación del costo de perforación determina la factibilidad económica de 

la perforación_d«ol pozo. 

~ El control del ·costo establece la minimización de_ los gastos totales de la 

perforació.:;' at;~vé~de un programa apropiado. 

Por lo que en" Ía é"tapa de planeación se deben tomar en cueríia'otros factores tales 

como la seguridad del personal, equipo y medio ambiente. 

Por lo tanto, se puéde establecer que la planeación de la perforación_es una etapa tan 

importante como la fase operativa , ya que ·con esto_ se logrará obtener una 

perforación "eficiente del pozo. 

3.1 . CONCEPTOS BÁSICOS. 

Para hablar de costos_debem_os tener claro los conceptos básicos, las diferencias entre 

gastos, costos, pr~~¡~;, preciosÜ~itarios, cotización, utilidad, presupuestos y riesgo. 

3. 1. 1 Gasto. 

Es todo el flujo de efectivo_ que_ se refleja en la caja de la empresa perforadora para el 

pago de salarios, servicios, compra de ·insumos, etcétera. 

3. 1.2 Costo. 

Es el flujo de efectivo de la empresa más los gastos contables: depreciación de los 

equipos y los gastos, servicios y productos proporcionados por otras entidades 

corporativas, en caso de pertenecer a una corporación, que se hayan realizados a 

favor de la empresa perforadora tales como servicio médico, telecomunicaciones, 

transportes, combustibles, lubricantes entre otras. 
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Los costos de una empresa perforadora se dividen en costos fijos y en costos 

variables. 

Costos fijos: 

Son aquellos que la empresa debe afrontar· indep.endientemente de la cantidad de 

obra que se esté efectuando. 

Básicamente son: 

..r Salarios y prestaciones del personal fijo . 
..r Dirección . 
..r Ingeniería . 
..r Ventas . 
..r Administración . 
..r Compromisos adquiridos en la compra de los bienes, muebles e inmuebles . 
..r Infraestructura . 
..r Transportes y movimiento de equipo . 
..r Herramientas especiales de perforación . 
..r Mantenimiento y servicios de equipos (seguros y fianzas). 

Costos variables: 

Son los costos que la empresa eroga por la perforación y el mantenimiento de pozos. 

Varían de acuerdo con la cantidad de obra generada. Los principales conceptos son: 

Mano de obra directa: 

..r Materiales definitivos para el pozo. 
v' Consumibles para el pozo. 
v' Consumibles para el equipo . 
..r Materiales diversos de mantenimiento. 

Materiales y servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo: 

..r Materiales y equipo de seguridad industrial. 

..r Equipo, materiales y servicios para protección ambiental. 

Es importante observar que para una empresa perforadora, mientras más grande sea la 

cantidad de obra se podrán prorratear los gastos fijos de una forma más eficaz. 

La reducción de gastos fijos representa una ventaja competitiva para la empresa. 
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3.1.3 Precio. 

Es el monto del producto del servicio proporcionado por la empresa perforadora. Se 

establece de acuerdo con el comportamiento del mercado y debe cumplir con las 

expectativas, tanto de la empresa perforadora como las del cliente. 

3. 1.4 Precios unitarios. 

Son aquellos que conoce el cliente y deben contener los conceptos de costos, riesgos 

y utilidad. Englobados, deberán ser iguales al· precio establecido por el órgano de 

gobierno de.la organización. 

3. 1.5 Utilidad. 

Es la diferencia entre el. costo de la empresa perforadora y el precio establecido al 

cliente. Se maneja en cantidades absolutas o en porcentajes. 

3. 1.6 Cotización. 

Es el documento con el .cual el proveedor o el contratista oficializan el detalle del 

servicio, material u obra, así como el precio, condiciones de pago y tiempo. de 

entrega. 

3.1.7 Presupuesto. 

Son los gastos de la empresa perforadora en cuanto a las necesidades propias y a los 

servicios prestados al cliente. Estos pueden ser proyectos de inversión, ordenados y 

calendarizados de acuerdo con los lineamientos emitidos por la misma empresa 

perforadora, y las dependencias gubernamentales normativas como la secretaria de 

Hacienda o el IMSS, y a las que el cliente requiera informar. Es importante resaltar 
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que el cliente debe iniciar el ciclo de planeación, con la cotización de los servicios 

proporcionados por la empresa perforadora, tal.es como: 

~ - ., -- - . . ' 

v' Perforación d~ pozos d~ exploración. 

v' Perforación d~ pozos de desarrollo. 

v' ReparaciÓ~ de '~~z6s. · 
v' Toma de información. 

v' Termina~iÓ~ del p~zo. 

3.1.8 Riesgo. 

En el presente estudio, el riesgo se define como el costo de uno o varios eventos no 

programados que actúan en contra de los intereses de la empresa perforadora. Éstos 

pueden ser desde déficits de tiempo hasta siniestros de gran magnitud con pérdidas 

humanas. 

Si los riesgos son del conocimiento de la empresa perforadora de acuerdo con las 

características de la intervención que se va a ejecutar, deberán ser calculados y 

considerados tanto en la cotización como en los programas operativos; sin embargo 

existen riesgos internos imponderables que afectan los resultados de la empresa. Por 

esta razón deberán calcularse e incluirse en el programa operativo y en el costo. 

3.2 PLANEACIÓN DE LA PERFORACIÓN. 

El objetivo de diseñar un pozo se basa en alcanzar el estado final deseado del mismo 

por lo que se necesita predefinir todos los elementos que determinan las 

características del pozo en sus dos etapas , tanto en la de perforación como en la de 

terminación. Ya que se cuenta con el diseño, se puede proceder a elaborar el 

programa operativo de perforación. 

41 



CAPITULO 3 PLANEACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

3.2.1 Actividades que involucran el d.iseño del pozo. 

Las actividades que involucran.eldiseño del pozo son: 

./ Colectar, analizar, resumir y evaluar toda la información referente al pozo que 

se va a perforar:· 

./ Identificar todos·· los riesgos y problemas que se pueden presentar en la 

perforación, sobre todo los potenciales . 

./ Definir el tipo de terminación que se requerirá . 

./ Diseñar la perforación del pozo, estimando las geopresiones , determinando 

las profundidades de asentamiento de las tuberías de revestimiento, 

seleccionando las tuberías necesarias, definiendo los requerimientos de las 

cementaciones que se realizarán, seleccionando el conjunto más apropiado 

para la operación, determinando la composición de la sarta de perforación en 

su conjunto, y definiendo los tiempós que se designarán a las diferentes etapas 

durante la perforación . 

./ Definir los cabezales y árboles de válvulas requeridos . 

./ Revisar todos los aspectos propuestos y discutir el diseño más apto. 

-' Estimar los costos que presentan todas las actividades que se llevarán a cabo . 

./ Elaborar los documentos necesarios del diseño del pozo e involucrados en el 

proceso de perforación. 

-' Identificar los aspectos que puedan obstruir el proceso de la perforación. 
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./' Coordinar los programas de movimiento de los equipos y la logística 

i nvo 1 ucrada. 

3.2.2 la solicitud del pozo. 

Cuando se desea o se necesita realizar la perforación de un pozo se debe llenar el 

documento solicitando Ja realización del mismo, el cual debe ir firmado por Jos 

responsables y con los siguientes datos: 

./' El objetivo del pozó y su localii:ación superficial . 

./' El calendario estimado . 

.¡' las tomas de información y ev_aluaciones que se desean realizar en el pozo 

durante la perforación/como son: 

El programa de registros geofísicos. 

El programa de toma de núcleos. 

Las mediciones de trayectorias requeridas. 

El requerimiento de registros de lodos. 

las pruebas de producción requeridas. 

Las características finales del pozo deseadas . 

./' los datos esenciales para el diseño del pozo, como son: 

El tipo de terminación requerida. 

El intervalo a disparar, tipos de disparos. 

Los implementos que se requerirán en la terminación del pozo, 

como tuberías, empacadores, válvulas de seguridad, sistemas 

artificiales, etc. 

La presión de fondo. 

Las estimulaciones futuras requeridas. 
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las temperaturas y presiones estimadas durante la vida 

productiva del pozo. 

las característié:as de los fluidos que se encontrarán en la 

formación. 

El tipo de árbol de válvulas que se empleará. 

El tipo de abandono que se realizará al final de la vida del pozo. 

Cualquier información relevante de la terminación del. pozo. 

los perfiles de presión de formación y presión de fractura de 

pozos de correlación. 

la información de los gases que se presentarán durante la 

perforación. 

la información geológica y litológica . de los pozos de 

correlación. 

Zonas problemáticas de la formación. 

El perfil de la temperatura. 

"' La seguridad.- Es la máxima prioridad en la planeación, principalmente la 

protección del personal, ya que el plan debe ser tal que minimice el riesgo 

causado por brotes de la formación y por otros factores que generen 

problemas . 

..!' El mínimo costo.- Este debe tomarse en cuenta sin que afecte la seguridad, 

por lo tanto el plan deberá pretender minimizar la mayor cantidad de 

costos posibles . 

..!' La utilidad.- porque se pretende perforar pozos donde el diámetro sea el 

adecuado y la formación no quede con algun tipo de daño. 
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3.2.3 El proceso de diseñar un pozo. 

De esta manera la etapa de diseño de un pozo, puede resumirse en un proceso a 

manera de pasos como el siguiente: 

1. Se lleva a cabo la recopilación y el análisis de la información con que se 

cuenta. 

2. Se predice la presión de la formación. 

3. Se predice el gradiente de fractura. 

4. Se determina el asentamiento de las tuberías de revestimiento. 

S. Se planea el tipo de terminación con el que acabará el pozo. 

6. Se traza la geometría del pozo. 

7. Se diseña la trayectoria del pozo. 

8. Se diseña el o los fluidos de perforación que se utilizarán durante la 

perforación. 

9. Se diseña la cementación o cementantes en el pozo. 

1 O. Se establece el programa de barrenas. 

11. Se diseña la sarta de revestimiento. 

12. Se diseña la sarta de perforación. 

13. Se selecciona el equipo con que se va a perforar. 

14. Se lleva a cabo la estimación de costos. 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL POZO. 

El programa de perforación deberá ser proporcionado al supervisor de perforación en 

el sitio del pozo, y deberá contener todo lo necesario para perforarlo. Por lo tanto, 

hay que evitar el desorden y datos inapropiados en el programa. El programa de 

perforación debe contener una justificación técnica, con el propósito de sustentar 

mejor las decisiones tomadas durante la planeación. Hacer referencia en la 

justificación técnica es apropiado. 

45 



CAPÍTULO 3 PlANEACIÓN DE lA PERFORACIÓN 

3.3.1 Lista de control de actividades. 

El programa debe contener los· elementos relevantes siguientes (utilícese como 

elementos a verificar): 

INFORMACIÓN GENERAL 

../ Región, concesión, equipo, fecha de los resultados del programa y 

quien lo elaboró . 

../ Requerimientos del reporte de perforación . 

../ Puntos generales de seguridad y requerimientos de inspección . 

../ Pozos de compensación para suministros . 

../ Informe de gas a poca profundidad. (Si se considera que existe). 

IDENTIFICACIÓN DEL POZO 

../ Campo, manzana, licencia, coordenadas de localización, plataforma y 

tipo de pozo. 

OBJETIVO DEL POZO . 

../ Objetivo por orden prioritario (texto corto); incluir el objetivo del 

pozo si es de producción o de exploración • 

../ Perforaciones planeadas en tiempos interrumpidos (Curva tiempo

profundidad) . 

../ Costo estimado por interrupciones (Curva costo-profundidad y costos 

por categoría). 

RIESGOS POTENCIALES O PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACIÓN . 

../ Anote todos los riesgos que tenga registrados, como se pueden 

monitorear cada uno y procedimlento_s de recuperación en caso de 

que se presenten. (Ej. Sospechar la presencia de H2S ó perforación a 

altas presiones y temperaturas HPHT). 
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./ Operaciones simultáneas (Por ejemplo; perforar en una plataforma 

mientras se ejecutan trabajos de producción o construcción), pueden 

ser ril~sgos potendales y deben ser i,dentificados párá proteger la 

seguridad de los trabajos. 

POSICIÓN DEL POZO • 

./ Coordenadas superficiales (con sistema de referencia y tolerancias) . 

./ Niveles de referencia (marea baja, nivel del mar, etc.) 

./ Profundidad del tirante de agua. (Dado el casoO) 

./ Niveles de referencia relativo a la elevación de la mesa rotatoria del 

piso de perforación. 

NOTAS GENERALES . 

./ Información de la dependencia, compañía, procedimientos y normas 

del campo petrolero . 

./ Reportes de procedimientos . 

./ Requerimientos del control de calidad (Por ejemplo; muestreos y 

recopilación de datos) . 

./ Diagramas completos del pozo (mostrando la profundidad de la 

tuberías, etc.) . 

./ Verificación de equipos y sus accesorios (datos de las empresas 

proveedoras). 

NOTAS DE LA PERFORACIÓN (Para cada pozo) . 

./ Estabilidad del pozo; Problemas y maneras de estabilizarlo . 

./ Problemas particulares de los pozos y manera de solucionarlos . 

./ Requerimientos prácticos de perforación . 

./ Croquis operativo de la secuencia más recomendable (evitando 

escribir la operación normal del equipo a detalle). 
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,/ Tolerancias al rechazo por la presión de vados y fracturas al colocar 

el siguiente tramo de tubería. 

,/ Requerimientos especiales. 

INGENIERÍA DE FLUIDOS Y SUPERVISIÓN. 

,/ Gradientes de los fluidos de control, tipos, propiedades, pruebas 

requeridas y cualquier requerimiento especial. 

v' Monitoreo de cavernas y muestreo así como su descripción • 

./ Requerimientos del muestreo de fluidos:tiempos, almacenamiento,etc • 

./ Requerimientos de estabilidad del pozo. 

v' Requerimientos para la formación de otros tipos de fluidos. 

v' Reportes (diarios y posteriores al terminar el pozo). 

v' Control de sólidos. 

DESVIACIONES • 

./ Desviaciones de la vertical del pozo. 

v' Profundidad del inicio de cambio de ángulo. 

v' Ritmos de incremento, decaimiento o mantenimiento de ángulo, con 

inclinamiento, azimut y profundidad del pozo . 

./ Profundidad del objetivo, coordenadas y fronteras . 

./ Desplazamiento horizontal y azimut del objetivo . 

./ Profundidad total medida del pozo y profundidad total. 

v' Para pozos horizontales; información de requerimientos necesarios, 

como azimut de la sección final del pozo, el equipo· de 

geonavegación utilizado. 

v' Mediciones de información requeridas . 

./ Tipos de herramientas. 

v' Distancias entre cada medición. 
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../ Para un pozo con más de 30 grados de desviación se requiere: la 

inclinación planteada, desviaciones severas anticipadas, cálculos de 

torsión y arrastre . 

../ Predicciones de la fatiga de la T.R . 

../ Cualquier dato relevante de la trayectoria del pozo que afecte lo 

planeado . 

../ Tamaño del agujero y barrena para cada sección . 

../ Tipo de barrena y aparejo de fondo, así como los parámetros de 

perforación recomendados. 

NOTAS GENERALES DE TUBERÍAS CONDUCTORAS y DE 

REVESTIMIENTO . 

../ Desgaste de las tuberías de revestimiento . 

../ Notas sobre riesgos potenciales al revestir el pozo, cómo se pueden 

monitorear y acciones preventivas (protectores requeridos) • 

../ Reportes de requerimientos, trabajos y acciones post-pozo • 

../ Manejo del conductor, diámetro, peso, grado, ~ conexiones, 

profundidades de asentamiento mínimas. 

OPERADORES DE MARTILLOS. 

v" Tipos de martillos. 

v' Tipo de cemento . 

../ Características del conductor (diámetro, peso, grado, tipo de 

conexiones, profundidad de asentamiento, accesorios adicionales) . 

../ Anote cualquier problema potencial y la manera en la que pueden ser 

mitigados. 

v" Tuberías de revestimiento (diámetro, peso y grado). 

v" Tipo de liner y sus características. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO. 

./ Dimensiones, pesos, inclinación, uniones, profundidad y 

herramientas adicionales . 

./ Notas sobre posibles problemas con la. tubería de revestimiento al 

momento de colocarlas y sus posibles soluciones. 

CEMENTACIONES . 

./ Niveles de cementación, tipos de cemento. Lechadas, inclinación, y 

requerimientos especiales . 

./ Conexiones (copies) y tuberías de revestimiento a utilizar . 

./ Tipos de lechadas . 

./ Métodos para cada lechada . 

./ Medición de la temperatura estática en el fondo del pozo, de la 

temperatura con circulación, también en el fondo, densidades de las 

lechadas y producciones . 

./ Compatibilidad entre lodos y cementos . 

./ Estimado del volumen de cemento . 

./ Consideraciones específicas para obtener el máximo desplazamiento 

de lodos, incluso propiedades antes de añadir cemento, espaciadores, 

desalojo y desperdicios . 

./ Reportes . 

./ Esfuerzos de compresión a las 24 horas . 

./ Tiempo mínimo de bombeo. 

CABEZALES, CONJUNTO DE PREVENTORES Y PRUEBAS . 

./ Especificaciones del cabezal. 

./ Configuración de preventores para cada sección del agujero . 

./ Lastrabarrenas requeridas. 

,,- Establecer un cálculo de tolerancias de brotes. 

"' Procedimiento de desconexiones. 
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.1' Pruebas de admisión a realizarse y procedimiento . 

.1' Valor mínimo del gradiente de lodos y acciones a tomar para no llegar 

a esos valores. 

PRONÓSTICO GEOLÓGICO . 

.I' Secuencia litológica esperada con nombres y descripción de la 

formación, información para anticipar problemas (por ejemplo: 

fracturas, cavernas, arrastres, etc.) . 

.1' Presión de poro y gradiente de fractura esperado . 

.1' Características geológicas de las formaciones; permeabilidad, tipo de 

fluidos, profundidad de los hidrocarburos, zonas de gas, etc. 

REGISTROS GEOFÍSICOS Y PETROGRÁFICOS . 

.I' Registros requeridos (Para la empresa, dependencia que patrocina o 

dirige los trabajos) . 

.,- Registros requeridos (Para la empresa o dependencia perforista a fin 

de evaluar las perforaciones) . 

.I' Muestreo de las paredes laterales, muestreo de la formación y 

muestreo de núcleos. 

,,- Registros de cementación . 

.1' Reportes de requerimientos (diarios y después de perforado el pozo). 

REGISTRO DE LOS FLUIDOS.(Bitácora) . 

.1' Muestreo y métodos para su obtención,·cavidades, lodos, producción 

de fluidos, etc . 

.I' Formatos requeridos para registros . 

.I' Servicios de monitoreo (tipos de alarma - alerta), cálculos ordinarios. 

,,- Reportes (diarios y posteriores). 
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TERMINACIÓN DEL POZO Y PRUEBAS . 

./ Anticipar necesidades. (por ejemplo; escariadores, empacamientos de 
. - . 

grava, fracturas, empacaduras y especificaciones de los fluidos de 

terminación • 

./ Diámetros de tuberías y configuración de cabezales superficiales • 

./ Lista general de los tipos de herramientas que deben bajar con la 

tubería de terminación a fin de tomar muestras al fondo del pozo . 

./ Reportes. 

SUSPENSIÓN Y ABANDONO DEL POZO . 

./ Anticipar un procedimiento para el retiro del equipo (diagrama) . 

./ Exigir el aislamiento de la zona . 

./ La tubería debe cortarse y sacarse . 

./ Tapones de cemento y profundidad de colocación de tapones . 

./ Informar al gobierno, empresa, policía o a quien corresponda del 

abandono . 

./ Reporte. 

3.3.2 Justificación técnica. 

El documento de justificación técnica, explica el funcionamiento que hay detrás de 

las decisiones hechas al crear el programa de perforación. En algunas áreas las 

regulaciones gubernamentales requieren que todas las decisiones técnicas sean 

documentadas; esto es una buena práctica en cualquier caso. 

Hay 5 razones importantes para escribir un documento de justificación técnica: 

1. Justificar decisiones mayores en el programa de perforación, ya que obliga al 

autor a usar una adecuada ingeniería a la solución del problema y a la 

optimización del problema. 
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2. Durante la aprobación del programa, los signatarios pueden asegurar,· que el 

programa tiene una apropiada base técnica. 

3. Durante la perforación; pueden tomarse ·nuevas decisiones si existe nueva 

información; tomando en cuenta las razo~es. originales,. por lo tanto las 

mejores decisiones se hacen posibles durante la. p'erforación, aunque el autor 

original del programa no esté. 

4. El ser capaz de realizar una adecuada justificación técnica y análisis de costos, 

permite a futuro una mayor recuperación en ciertas áreas. 

S. Después de la perforación, todas las decisiones, se pueden evaluar o revisar, 

tomando en cuenta las intenciones, detrás de dichas decisiones, esto permitirá 

una evaluación completa de cuan exitosas fueron las decisiones, y ayuda a 

mejorar futuras ejecuciones. 

La justificación técnica es un documento que se refiere al programa de perforación y 

no al diseño del pozo sobre el cual esta basado. Por lo tanto lo referente a la 

terminación del pozo forma parte de la justificación del diseño. 

3.3.3 Formato del programa de perforación. 

El programa y la justificación técnica, deben escribirse como un documento técnico. 

Deben ser fáciles de entender. Las siguientes son recomendaciones para dicho 

documento. 

>I' Usar un estilo de escritura claro y conciso; evitar oraciones y palabras largas • 

./ No utilizar material irrelevante que no nos ayude. 

>I' Paginar e incluir un índice de tablas y contenidos. 
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../ Utilizar diagramas del estado mecánico del pozo . 

../ Imprimir de los dos lados del papel (se utiliza m.enos papel). 

3.3.4 Tiempos estimados. 

Cualquier estimación puede sér mejorada con mas detalles. Los formatos de captura 

de datos son· de inval~able ·importancia po_rque proporcionan una gran cantidad de 

detalles y además t~dos Jós' datos se pueden actualizar fácilmente. 

El costo del pozo está íntimamente relacionado con el tiempo que dure la 

perforación. Para realizar estimaciones de tiempo se debe seccionar todo el trabajo y 

hacer en cada una de las secciones razonables estimaciones basadas en la experiencia 

local. 

Mientras el trabajo progrese, la plantilla puede ser actualizada, sustituyendo las 

estimaciones por datos reales; esto proporciona una actualización total. 

El tiempo estimado variará dependiendo de la estimación propuesta. Cuando se 

planea un pozo se debe estimar el total del tiempo de la logística, en este caso el 

tiempo más corto posible debe ser asignado para cada operación, es más fácil hacerlo 

así y después agregarlo si hace falta, para estimar costos es recomendable utilizar los 

tiempos promedio y no los más cortos, esto dará un margen de seguridad de todo el 

estimado. Se puede crear una hoja de cálculo que tome una fecha, tiempo de inicio y 

tiempo individual para cada operación. 

3.3.5 Costos estimados. 

La estimación de costos se realiza en diferentes etapas, en el proceso de planeaclón 

del pozo. Esto variará de acuerdo al nivel de detalle posible, y por lo tanto el nivel de 

54 



CAPÍTULO 3 PlANEACIÓN DE lA PERFORACIÓN 

exactitud. Consecuentemente, la estimación de costos será usualmente necesaria para 

el progreso del proyecto. 

La exactitud de un presupuesto, se estima en un más o menos 25 %; El nivel de 

información usualmente obtenido incluirá la localización ·aproximada y la 

profundidad del tirante de agua, la localización y profundid~d ~~rtical del objetivo 

estimado, la profundidad total vertical y el estado de la terminación deseada, y 

cualquier otra información que deba tomarse en cuenta. 

Para este tipo de estimación, el mejor camino es observar el ·costo· de los. pozos ya 

realizados, e ir haciendo ajustes debido a la profundidad, costos .del· equipo de 

perforación, etc. El trabajo de ingeniería puede ser realizado en.esta etapa., 

Se debe crear un formato de captura para la información, para que de.esta manera, se 

pueda elaborar un estimado previo, conteniendo en él, los mejores tiempos; ritmos de 

perforación, y profundidades. 

Estimación inicial del Gasto (AFE). 

La prioridad de esta estimación, es completar el programa de perforación. La mayoría 

de las compañías requieren hacer una estimación para AFE dentro del 10 % de error, 

un estimado confiable dentro de este nivel de exactitud, sólo se obtiene después de 

que el trabajo de ingeniería esta terminado, el diseño, se ha realizado, y el trabajo 

operativo ya ha comenz?.do. 

La estimación de AFE, es requerida antes de cualquier cosa. En este caso los costos 

reales pueden ser considerados, de aspectos que ya conocemos (costo de equipo, 

registros geofísicos, etc.) y la estimación que se realizará de tiempos de asentamientos 

de TR, y trabajos direccionales se agregan después. Mediante el uso de un formato de 

captura de información, el estimado de costo de AFE, puede ser realizado fácilmente. 

Si estimados similares son disponibles de pozos previos podemos utilizarlos y 
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modificar apropiadamente los costos, esto también ayudará para darse cuenta de todo 

lo que se debe considerar en la estimación. 

Una vez que el programa es realizado y terminado el AFE debe.ser revisado para 

corroborar si es realista. Si se realizó una detallada captura de datos en el formato, es 

más fácil hacer una revisión rápida. los costos de elementos individuales son 

usualmente conocidos de contratos existentes y donde no hay conocimientos de 

contratos se debe realizar una estimación. 

3.4 DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Para determinar los riesgos es necesario clasificarlos de acuerdo con su tipo: externos 

e internos. 

3.4.1 Riesgos externos: Financieros, políticos, sociales y del mercado. 

Riesgos financieros: Son aquellos que se presentan por los cambios en el mercado de 

dinero como la paridad de la moneda, la inflación y el incremento de intereses 

bancarios. Estos riesgos pueden ser minimizados si los contratos de los proveedores 

se realizan en moneda nacional, el capital de trabajo se maneja razonablemente, con 

un mínimo de circulante y se trabaja con los créditos más bajos. 

Riesgos poli!icos y sociales: Generalmente se presentan cuando existe inconformidad 

entre la población y la empresa operadora. Para minimizarlos deben ser tratados en el 

clausulado del contrato con el cliente,. Debido a que es un riesgo que le corresponde 

como concesionario o propietario del terreno. 

Los riesgos del mercado pueden ser divididos en: 

Competidores potenciales. 

Sustitutos del servicio. 

Proveedores y contratistas propios. 
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Los competidores potenciales son las otras empresas dedicadas al mismo nicho del 

mercado. Existen empresas nacionales e internacionales que pueden ofrecer bajos 

precios, mejor calidad en los servicios, mejor tiempo de entrega, servicios adicionales 

o inclusive una combinación de estas ofertas. Para disminuir el riesgo es necesario 

mantener una política de competitividad tanto en calidad, precio, tiempo de entrega y 

servicios adicionales, además de estar muy atentos a los cambios del mercado. 

Las obras son sustitutos del servicio de la empresa perforadora que provee de pozos a 

la industria petrolera, de energía geotérmica y de riego. Algunas "obras• en la 

infraestructura de las "empresas-cliente" pueden generar producción adicional, como 

por ejemplo: en la industria petrolera existen alternativas de recuperación adicional, 

como la incorporación de nuevos duetos que, al ampliar el diámetro equivalente 

reduce las pérdidas de presión en superficie y el pozo incrementa su producción. Así 

el cliente, puede gastar su dinero en "obras" en lugar de pozos; esto es real y lógico, 

por lo que para disminuir este riesgo es necesario ofrecer al cliente pozos 

competitivos, tanto en precio como en tiempo, para que pueda competir con "obras• 

de infraestructura nueva. 

Los proveedores de materiales y servicio representan un riesgo externo, porque, si 

fallan en sus entregas, pueden provocar una deficiencia generalizada en la empresa 

perforadora; inclusive existen materiales críticos como el fluido de perforación, que 

de no tenerse en condiciones y a tiempo, pueden provocar daños al pozo como 

hidratación o deshidratación de formaciones. Estos riesgos pueden ser minimizados 

teniendo planes de alternativas para suplir a los proveedores que fallen. 
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3.4.2 Riesgos internos. 

Pueden ser ·représentados por riesgos operativos y de tipo geológico. 

Los riesgos Operativos sorí aquellos que se presentan en la misma operación y afectan 
i.· .. ·.· '.' ., ·:» .. 

a las person:s¡ a la infraestructura, a la obra o a los materiales. Estos riesgos son altos 

y pueden llegar a sertan catastróficos como Ja pérdida de vidas humanas, del equipo 

o del pozo. Este tipo de riesgos .se deben riiinimizar manteniendo una política rígida 

en cuanto a la capacitación del p~rs6~al.· E)ci~ten en el mercado cursos certificados 

para protección al personal y control de brotes. 

Los riesgos geológicos son los propios de las formaciones en donde se trabaja, tales 

como pegaduras por presión diferencial, pérdidas de circulación, derrumbes, 

pescados, etcétera. Estos riesgos pueden minimizarse con un adecuado programa de 

perforación. 

Todos los riesgos implican costo, debido a que para minimizarlos se deben hacer 

inversiones, porque si se presentan, generan una pérdida económica a la empresa. 

Los riesgos deben ser calculados de acuerdo con la incidencia histórica. La estadística 

de riesgo se puede utilizar seleccionando datos históricos de pozos similares: 

./ Objetivos . 

./ Técnicas de perforación . 

./ Geometrías . 

./ Pozos recientes . 

./ Condiciones de formación . 

./ Análisis de pozos taponados por accidentes mecánicos en el campo . 

./ Estimación de cantidad de pozos que se van a perforar. 
,/ 

Se debe efectuar un análisis del comportamiento histórico de los pozos seleccionados 

y generar una tendencia de probabilidades en un histograma de comportamiento. 
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3.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

Una vez que se ,t,if?nerÍ los costos directos, los indirectos y el riesgo, es necesario 

determinar el precio qu,ese le ofrecerá al cliente. Para hacerlo, existen diferentes 

métodos, como se expUca' a continuación. 

3.5. 1 Cost-Plus; 

Este método consist'e en plantear y acordar con el cliente un porcentaje fijo adicional 

al costo, que se aplicará al término de la obra. 

Este método le garantiza utilidades a la empresa perforadora; pero para el cliente 

representa un riesgo, pues si el contratista falla, el costo de la obra puede resultar 

demasiado elevado. Lo cierto es que el método es muy útil cuando el contratista 

garantiza su calidad. De esa manera todos ganan: es la opción más económica y el 

riesgo, al ser disminuido por la calidad del perforador, es mínimo para el cliente. 

3.5.2 Precio basado en políticas del consejo administrativo de la empresa 

perforadora. 

En este caso el precio se determina agregando al costo un porcentaje fijado por el 

Consejo Administrativo de la empresa perforadora. Con este método se garantizan 

utilidades a la compañia, aunque los riesgos de la perforación corren exclusivamente 

a su cargo. De esta manera, se pueden dejar fuera de cualquier concurso a las 

compañías cuyos precios sean excesivos. 
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3.5.3 Precios basados en el mercado. 

Para establecer el precio con este método, se realiza un estudio internacional de los 

costos de los servicios de perforación. De esta forma, se crea un catálogo de precios 

con base en las condiciones y necesidades del cliente, sin tomar en cuenta los costos 

de la empresa. 

Este método no garantiza utilidades a la compañía si sus costos internos son 

excesivamente altos, los costos de los servicios que recibe son bajos y el precio 

internacional resulta demasiado caro. 

En este caso, se corre riesgo de que otro competidor gane el mercado que esta 

buscando la compañía. 

3.5.4 Precios basados en el mercado de insumos y servicios. 

Este método consiste en determinar el costo de los principales insumos y servicios 

que recibe la empresa perforadora. De acuerdo con el comportamiento .del riesgo que 

se maneje en cada insumo, se debe de agregar el porcentaje utilidad deseado para 

cada uno. 

Los principales insumos que deberán tomarse en cuenta son: ·transporte de equipo y 

personal, tuberías de revestimiento, fluidos de perforación, 'b~rrenas,. equipos de 

perforación, registros geofísicos, cementos, servicios a pozos; etcétera. 

Con el precio determinado, se analiza si éste cubre los costos y los riesgos de la obra 

y se determina la factipilidad de continuar. Si se cumple con la normatividad de la 

empresa perforadora se prepara una cotización oficial y se presenta al cliente. 
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3.6 CONTRATACIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS. 

La empresa- coordinará un programa operativo de detalle, en donde_- incluirá el 

programa de -insumos y servicios requeridos. Deberá formalizar con sus proveedores y 

contratistas, _los pedidos y contratos correspondientes, y efÍ?ctuará· un programa 

financiero detallado tanto de egresos como de ingresos. También será necesario 

establecer_ un programa calendarizado de recepción de insumós; de-;¡ervicios, egresos 

e ingresos. 

3.7 FINANCIAMIENTO DE LA PERFORACIÓN. -
.. .· 

Paralelamente a la planeación e ingeniería de detalle del pozo, la empresa 

perforadora deberá asegurar los recursos par~- financiar el proyecto, que puede ser 

mediante: 

Recursos propios. 

Recursos de financiamiento exÍerno. 

Recursos de cliente y proveedores~ 

3.7. 1 Recursos propios. 

Si se utilizan los recursos de sus inversionistas, la empresa cuenta con una ventaja en 

cuanto a la toma de decisiones: lograr, durante todo el proceso, suficiencia 

económica para afrontar cualquier contingencia . La desventaja de éste método es, 

que es el más caro porque los inversionistas siempre buscan una utilidad mayor que 

otros instrumentos de inversión pública, como los Bancos y la Bolsa de Valores. 

3.7.2 Recursos de financiamiento externo. 

Se utilizan recursos bancarios para realizar Jos pagos de Ja obra conforme se vaya 

avanzando; al concluir la obra, el cliente paga el servicio y el último pago al banco. 

La diferencia de esta operación representa la utilidad· de Ja empresa perforadora, y 
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tiene la ventaja de que la empresa es prácticamente autónoma en. la toma de 

decisiones; pem tiene la desventaja de que los créditos gener~lniente son costosos. 

3.7.3 Récursos de cliente y proveedores. 

Consiste en .usar los anticipos para comprar materiales, extender ei" pago del pasivo a 

proveedores y solicitar pagos parciales al cliente, conforme al avance de la obra. 

Este método tiene la desventaja de que la autonomía de decisión para los recursos 

está sujeta a .la normatividad del cliente ; pero permite que el financiamiento para las 

empresas se reduzca y, por ende los precios y los costos puedan bajar en beneficio 

del cliente y de la empresa. 

3.8 CONTRATO DE SERVICIO. 

El cliente analiza si la propuesta satisface sus expectativas técnicas, la normatividad y 

también obviamente, si es la oferta económicamente más atractiva. Una vez cubiertos 

estos requisitos oficializa por escrito su aprobación para la continuidad del proyecto 

mediante el fallo de la licitación. 

Una vez aprobado, es necesario programar la obra en el tiempo, asignarle un equipo 

de trabajo y un equipo de perforación para realizarla . 

Si esta de acuerdo con el programa, el cliente deberá formular un programa financiero 

para el pago del proyecto y elaborar el contrato o convenio correspondiente. 

Este documento estará firmado por los representantes legales de ambas partes y 

deberá especificar en forma enunciativa, y no limitativa: 

La declaración de sus datos generales (dirección, representantes, etc.) 
Objeto del contrato. 
Fechas de inicio y terminación, vigencia y periodos de ejecución. 
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Penalidades y sanciones. 
Causas de determinación anticipada. 
Seguros y fianzas. 
Planos. 
Especificaciones generales de la obra. 
Especificaciones particulares de la obra. 
Precio o precios unitarios. 
Formas de pago. 
Programa de trabajo. 
Materiales y servicios que proporcionará el contratista. 
Materiales y servicios que proporcionará el cliente. 

3.9 EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN. 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGENJ 

Una vez realizado el programa operativo, el programa financiero, las firmas de los 

contratos por el cliente, por los proveedores y contratistas, se puede iniciar el proceso 

de la perforación. En esta etapa se requiere controlar los costos ya ejercidos (costos de 

planeación, administración e ingeniería), los costos en ejercicio y los que están por 

ejercerse, para ser comparados con el programa costos establecido. 

Para lograr lo anterior, es necesario contar con un sistema contable para el control de 

costos de perforación. 

Actualmente existen en el mercado internacional sistemas comerciales ya 

desarrollados expresamente para dar seguimiento a la información diaria que resulta 

de la operación y costo de un pozo. 

Con toda la información se debe crear un modelo de datos que la integre a los 

componentes principales en materia de costos de la empresa perforadora. El objetivo 

de esta sistematización es lograr que la toma de decisiones esté basada en un sistema 

de información que sea, además, una herramienta de apoyo y un valor agregado a los 

servicios que presenta la empresa a sus clientes. El estudio y diseño del modelo de 
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datos en materia de costos deberá ser parte de la información cotidiana y tendrá la 

misma importancia que la información operativa; el análisis de la información que se 

procesará sistemáticamente y el establecimiento de un modelo funcional es de vital 

importancia para la empresa perforadora. A continuación se muestra un gráfico de 

control de costos de la perforación donde se puede observar los programas, tanto de 

costos como operativo, respecto al tiempo: 

'"C 

"' '"C 
=e 
e: 
.2 o .... 
ll.. 

Tiempo 

111 o -111 o o 

Fig. 3.2 Gráfico de control de costos y operativos con respecto al tiempo. 

En este gráfico se observan las diferentes pendientes de las curvas. En la parte 

operativa existen pendientes de 0° lo que significa que no hay avance en la 

profundidad debido a los cambios de etapa donde se toma información, se adema, se 

cementa el pozo y se adecuan las conexiones superficiales de control; sin embargo, 

en la parte de costos las pendientes de la curva normalmente son mayores debido a 

las erogaciones motivadas por las mismas operaciones en el pozo. A su vez, se 

pueden observar las desviaciones, tanto en el programa operativo como en el de 

costos, y así se pueden corregir las desviaciones inmediatamente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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' . 

En este mismo gráfico de controlse puede observar: que antes de que el pozo tenga 

profundidad, lo~ costo~ y~ iniciaron ~~bido;~rinci~almente, a los costos de 
,, ·'·' '. .. 

movilización, mantenimiento del equi¡)C>/cie"aéi:Tíi~·ist~aé:ión e ingeniería. 

Otro gráfico es el control de insumos en el cual se pueden observar las desviaciones 

en los costos durante la ejecución del proyedo. Este tipo de control auxilia a 

determinar en donde puede haber una fuga de capital. 

o o¡. 
Costos 

fijos 

Costo% 

Mano de 
obra 

Materiales Setvicios 

-
Fig. 3.3 Gráfico de costos para el control de lo• insu:mos~::::_· --·----:-:::·:-:::----¡ 

3. 10 RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Una vez concluida la perforación, el personal encargado tiene que entregarla al 

cliente a su entera satisfacción en el aspecto técnico; deberá tramitar la facturación de 

acuerdo con el contrato preestablecido para su pago y cumplir sus términos hasta el 

finiquito y la recuperación de garantías y fianzas. Es necesario elaborar un informe 
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para la memoria de la empresa perforadora y para la dirección de la misma. En ese 

informe se deben mencionar los aspectos técnicos tales como pérdidas de fluidos, 

manifestaciones, tipo de rocas atravesadas, barrenas empleadas, distribución de 

tuberías de revestimiento y producción, registros geofísicos y otros aspectos técnicos 

que se consideren convenientes. Pero a su vez es necesario un informe financiero 

final del pozo, como se muestra en la siguiente figura. 

;¡; 
o 
o: .... 
w 
~ 
Q 
<( 
o 

º z 
::i .... 
o 
o: 
"-

PROFUNDIDAD CONTRA TIEMPO 
o 

PROG. KU 840 REAL TERM REAL 
500 

1.000 

1.500 

2.000 

2,500 

3,000 

3,500 

4.000 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

TIEMPO (DIAS) 

Fig. 3.4 Gráfica de avance fl~h:b de la obra con respecto al tiempo. (Ej. Pozo Ku 840) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

_-;_,: __ "'.: •• -·~ e 
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Programa 
30" 130 m 

20" 500 m 

B.L. 1672 m 

16" 1722 m 

Liner113/4" 2945 m 

B.L. 7/5" a 3330 m 

10 3/4 x 9 5/8" a 3430 m 

Liner7 5/8" 3683m 

PlANEACIÓN DE lA PERFORACIÓN 

Real 

30" 130 m 

20·· 500 m 

B.L. 1640 m 

16" 1730 m 

Liner 113/4" 2930 m 

B.L. 3335 m 

10 3/4 X 9 5/8" 3435 m 

Liner 7 5/8" 3710 m 

Fig. 3.5 Gráfica de variaciones entre las operaciones realizadas y el programa. 

Por otra parte en la siguiente tabla se comparan los resultados económicos del 

programa con los de la operación. Se observa que el pozo se concluyo en más tiempo 

y con más gastos, pero el estado de los resultados que se presenta en la figura arroja 

utilidades al absorberse los costos adicionales con el riesgo calculado. 

TESIS CON 
FALJ.A DE ORIGEN 
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Costos (Miles de dólares USA) 

Concepto Prog. Real 

Movimiento 500 317 

Equipo 10.290 12.986 

Logística 3.154 3.980 

Materiales 18.454 17.744 

Servicios 17.243 20.122 

Total 49.641 55.149 

Parámetros 

Profundidad (metros) 3683 3710 

Objetivo BTP-KS BTP-KS 

oras Perforación 74 92 

Días Terminación 10 10 

Desviación 44°35' 

Costo Día/Equipo 139 141 

A continuación se presenta la forma de integrar el precio incorporando los conceptos 

de: 

Movilización. 

Costo programado en el cual se integra los costos del equipo, mano de obra, 

servicios, administración e indirectos. 

Factores de riesgo, de perdida de pozo y de tipo operativo. 

Factores de utilidad e impuestos. 

TESIS CON 
.FALLA DE ORIGEN 
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A su vez se integra el comportamiento real de la perforación del pozo en donde 

podemos observar: 

Costo real de la operación 

Utilidad antes de impuestos 

Impuestos aplicados 

Utilidad neta para la empresa perforadora 

Precio competencia~~ 
Costo n1al 

Antes de impuestos Integración { 
de utllldadea 

Impuestos 

Utilidad neta 

Fig. 3.6 Gráfica de integración de precio y utilidades. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO 4 METODOLOGÍA 

La metodología del Be~chmarking en :la perfor~ción de pozos. petroleros, puede ser 

tan amplia y compleja como sé dese~, uria . vez entendido ·el · con'cepto pueden 

involucrarse todas l~s acii~idade's ~nt~;iorme'nté de~c~ita's y~~éar un proc~so cada vez 
mejor. · :,.,: ... •:::,::~~:: 

' . ~'.~. ,___:·_'.:·': .·~ 

Sin embargo, la propuesta de este trahajo involucra' dos conceptos, qu.e a nuestro 

juicio representan los parámetros más significativos en esta actividad que son: 

tiempos y costos. 

La metodología propuesta se basa en la vinculación estrecha que existe entre ambos 

parámetros, encontrando enormes ventajas económicas y áreas de oportunidad para 

mejorar los procesos de las compañías perforadoras. 

La idea principal del actual trabajo es elaborar una herramienta que nos permita 

comparar el proceso de la perforación de pozos entre compañías que realicen esta 

actividad, con la finalidad de encontrar semejanzas y diferencias así como para poder 

visualizar el posicionamiento que tiene cada compañía con respecto a las demás. 

Esta comparación permitirá observar a cada compañía participante sus fortalezas, pero 

principalmente conocer sus debilidades, con todo esto, estarán en la posibilidad de 

encontrar las áreas de oportunidad para su desarrollo. 

En un proceso de este tipo, es fundamental se proporcione información suficiente, 

confiable y actual de todo el proceso, a toda esta información la denominamos 

DATOS DE ENTRADA. 
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Naturalmente, para que una empresa acepte participar en un ·proceso evaluatorio 

como el que proponemos, se le debe garantizar absoluta confidencialidad de su 

información, sólo el.los conocerán sus resultados; 

En este proceso la información será agrupada de acuerdo a aspectos comparables, ya 

que existe una gran dÍversidad de tipos de pozos es ~ecesario ha~er una SELECCIÓN 

DE GRUPOS conteniendo la· información dé pozos perforados bajo un parámetro 

común, ejemplo: pozos de alta presión. 

Finalmente para que los datos sean comparables, es necesario estén en el mismo 

marco de referencia, por lo cual serán NORMALIZADOS de acuerdo a parámetros 

fijos como pueden ser la longitud perforada, el tiempo de perforación o los costos. 

Cuando toda la información sea clasificada y normalizada, se procederá a realizar el 

análisis para obtener resultados. Las compañías p.articipantes podrán hacerlo en todas 

las categorías de grupos realizados o sólo en los grupos que contengan pozos o en 

los que deseen participar. 

Los resultados obtenidos y las conclusiones de cada compañía e obtenidos, se 

proporcionarán en forma anónima a cada participante, y se informará de manera 

individual cual es su análisis. 

Enseguida se presentara la forma de proporcionar la información, la técnica de 

normalización y la forma de presentar los resultados. 

4. 1 DA TOS DE ENTRADA. 

La primera etapa consiste en proporcionar al personal encargado de realizar el estudio 

del benchmarking, toda la información solicitada por éste último, es importante 

destacar, que toda esta información debe ser real, puesto que en la medida en la que 
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la información sea de calidad, lo será también el resultado, por lo que las empresas 

participantes deberán estar concientes de ello, de esta manera a los participantes se 

les garantizará confiabilidad del resuhado final.: -

Toda la información que se recaude; debe ser inform~ción útil, además, si se toma en 

cuenta que el número de pozos q~~ ~~ es~én est~diando es muy grande, tenemos la 

necesidad, de contar con u~ e~tric~b'-c'~ntrol de dicha información, que la mantenga 

ordenada y siempre a I~ -.,:;~;,o, 

Por lo anterior es conveniente, la utilización de formatos que permitan una captura 

rápida y eficiente de la información de los pozos, en esta propuesta se ha 

considerado, primeramente en dividir la información en tres categorías: 

.t' Información general del pozo . 

.t' Información de tiempos . 

.t' Información de costos. 

4.1.1 Información general del pozo. 

El formaio- de información general del pozo, contiene todos los datos técnicos y 

administrativos, que nos permitirán caracterizar al pozo, toda esta información 

implica muchos aspectos de la ingeniería de perforación, por tal motivo es necesario 

seccionar la información en la siguientes clasificaciones . 

.t' Información general. 

"' Información de profundidades . 

.t' Nombre de los contratistas. 

"' Información sobre pozos de alta presión y alta temperatura . 

.t' Información técnico operativa. 

"' Características del pozo. 
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./ Tipo de Terminación . 

./ Información AdicionaL 

4.1.1.1 -Información general. 

La información general de un pozo, contiene los siguientes datos: 

4.1.1.2 

,/ Nombre del estudio 

,/ Compañía . 

./ Nombre del pozo. 

"" Fecha del inicio de su perforación. 

,/ Localización geográfica . 

./ Nombre del campo petrolero. 

"" Año estimado del inicio de su productividad . 

./ Tipo de contrato de perforación. 

Información de profundidades. 

METODOLOG(A 

./ Profundidad de la mesa rotatoria a nivel medio del mar. 

"" Profundidad del objetivo . 

4.1.1.3 

./ Intervalo perforado en el yacimiento . 

./ Profundidad vertical total. 

./ Profundidad desarrollada. 

Nombre de los contratistas. 

Si se requirieron diferentes servicios de otras compañías es importante mencionarlas, 

y tener siempre a la mano los reportes de sus operaciones. 
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4.1.1.4 Información APAT 

En el caso en el que el pozo presente presiones arriba de 500 psi y temperaturas 

superiores de los SOºF, se consideran pozos APAT (Altas presiones, Altas 

temperaturas), por lo tanto también se requerirá de esta información. 

v' Presión Máxima. 

v' Temperatura Máxima. 

Es importante en esta sección informar si se presentaron problemas en el pozo 

durante su perforación, por lo que es necesario especificar la naturaleza de los 

problemas y sus respectivas causas. 

4.1.1.S Información técnico operativa. 

v' Tipo de pozo (exploratorio/ desarrollo/ desviado ). 

v' Tipo de anclaje de la plataforma (solo pozos marinos). 

v' Categoría de la plataforma. 

v' Nombre de la plataforma. 

v' Tipo de fluido de perforación. 

v' Peso máximo utilizado del fluido de perforación. 

v' Diámetro final del agujero. 

v' Número de sartas de TR ·s 

v' Especificaciones de tuberías cortas o •liners• (si lo requirió). 

v' Información detallada de los diámetros de las barrenas y tuberías 

de revestimiento, y profundidad de asentamiento de las zapatas. 
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4.1.1.6 Características del pozo. 

El objetivo de esta sección es describir más a detalle las características de los pozos, 

así como el uso de herramientas o procedimientos de la perforación no convencional, 

que se involucraron durante la perforación, esto se logra mediante la recopilación de 

los siguientes informes: 

4.1.1.7 

..!' Desviación máxima (grados) 

..!' Uso de tubería flexible . 

..!' Desviaciones realizadas (geológicas o mecánicas) 

..!' Recuperación de profundidad . 

..!' Profundidad del punto de desviación • 

..!' Perforación horizontal 

..!' Longitud de la sección horizontal. 

..!' Inclinación. 

-1' Severidad • 

..!' Reentradas. 

-1' Multilaterales. 

-1' Número laterales con TR's cementadas. 

Terminación. 

,/ Longitud del pozo terminado. 

,/ Número de laterales terminados. 

,/ Número de agujeros descubiertos. 

,/ Liner cementado/ disparado. 

,/ Liner ranurado. 

,/ Cedazos preempacados. 

,/ Empaque de grava. 

,/ Tipo de disparos. 

,/ Tipos de estimulación. 
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4.1.1.8 Información adicional. 

En esta sección se deberán escribir todas aquellas operaciones, que se realizaron y no 

estaban contempladas dentro del programa de perforación, o en su defecto escribir de 

igual manera si se utilizó alguna nueva tecnología. 

También es importante dentro de esta sección escribir toda la información referente a 

la litología del subsuelo que se encontró al perforar y especificar la existencia de 

formaciones problemáticas como domos salinos. 

4.1.2 Información de tiempos. 

Para poder estimar el tiempo de perforación total de un pozo, se contabiliza el tiempo 

que transcurre desde el primer día de traslado del equipo de perforación hasta la 

localidad, hasta el día en el cual el pozo entra a su etapa de producción, sin embargo, 

proporcionar sólo este di!to nos impediría identificar que operaciones o que factores 

son un área de oportunidad para reducir este iiempo total, de esta manera, es 

necesario contar con un formato que de manera ordenada nos permita contabilizar el 

tiempo de cada operación. Los tiempos se han clasificado de la siguiente manera: 

;;.. Tiempos relacionados con plataformas. 

;.... Tiempos de las operaciones de la perforación. 

;;. Tiempos relacionados con las cementaciones 

;;.. Tiempos para evaluar la formación. 

¡.. Tiempos de esperas. 

;.. Tiempos no productivos. 

;.... Tiempos de pruebas y terminación. 

¡... Tiempo de abandono o recuperación. 

;.. Tiempo total del pozo. 
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4.1.2.1 Tiempos relacionados con plataformas. 

.;' Movimiento e instalación de la plataforma . 

.;' Suspensión, taponamiento y abandono . 

.;- Tiempo total de movl~iento de la plataforma 

4.1.2.2 Tiempos de las ?peraciones .d(? perforación • 

.;' Perforación . 

4.1.2.3 

4.1.2.4 

.;' Ampliación del agujero . 

.;' Circulación; 

.;' Viajes .. 

.;' Desviación . 

.;' Otras . 

.;' Tiempo total de las operaciones de la perforación. 

Tiempos relacionados con las cementaciones. 

.;' Introducción de TR's . 

.;' Cementación . 

.;' Mantenimiento a cabezales y preventores . 

.;' Otras relacionadas . 

.;' Tiempo total relacionado a cementaciones 

Tiempos para evaluar la formación. 

.;' Corte de núcleos . 

.;' Toma de registros geofísicos con línea de acero o tubería . 

.;- Otras . 

.;' Tiempo total de la evaluación de la formación. 
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4.1.2.S Tiempos de esperas. 

Se debe proporcionar el tiempo promedio de esperas que algunas veces se presentan 

durante la perforación, estas esperas pueden ser de insumos, de resultados de 

pruebas, y algunas veces hasta del personal, dentro de esta clasificación, se toma en 

cuenta la espera debido a otras causas, todos estos tiempos, si existen se suman y se 

calcula el tiempo total de esperas. 

4.1.2.6 Tiempos no productivos. 

Los tiempos no productivos, generalmente son aquellos tiempos que se pierden 

debido generalmente a problemas operativos como son: 

4.1.2.7 

./ Problemas con equipo superficial. 

./ Problemas con equipo de fondo • 

./ Problemas con equipo de registros • 

./ Problemas con sarta de perforación . 

./ Pegaduras de tubería • 

./ Pescas . 

./ Accesorios de TRI Equipo de cementaciones . 

./ Pérdidas de Fluidos . 

./ Control del pozo . 

./ Pérdidas de circulación . 

./ Otros tiempos no productivos . 

./ Total de tiempos no productivos. 

Tiempos de pruebas y terminación. 

./ Preparación . 

./ Limpieza . 

./ Aparejo de producción. 
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,/ Empacador y árbol de válvulas. 

,/ Pruebas / estimulación. 

,/ Matar el pozo. 

,/ Pruebas de producción. 

,/ Desplazamiento/ recortes. 

,/ Equipo de terminación. 

,/ Introducción del aparejo. 

,/ Equipo superficial. 

,/ Prueba del aparejo de producción. 

,/ Líneas de acero o eléctricas 

./ Tubería flexible . 

./' Disparos Errores humanos • 

./ Tiempos no programados • 

./ Total de tiempos de pruebas y terminación. 

4.1.2.8 Tiempo de abandono o recuperación • 

./ Instalar barrenas . 

./ Recuperación del aparejo . 

./ Corte de TR's y moliendas • 

./ Inducciones . 

./ Tiempos no productivos en la recuperación . 

./ Otras operaciones en la recuperación . 

./ Total del tiempo de recuperación. 

4. 1.2. 9 Tiempo total del pozo. 

El tiempo total de la perforación de un pozo será la suma de los tiempos totales de las 

clasificaciones anteriores. 

ESTA TESIS NO SALE 
n!-': LA HIB!.IOTEC' 
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4.1.3 Información de costos. 

Al igual que en los tiempos todos los costos asociados a la perforación deben 

clasificarse, para que de esta manera. se pueda evaluar aquellos costos que tengan 

oportunidad de reducirse o en :el m·ejor de los casos eliminarse, la siguiente 

clasificación intenta ordenar todos los costos asociados a la perforación: 

> Costos asociados a plataformas. 

> Costos de servicios. 

> Logística. 

:;.. Consumibles. 

:.- Costos de administración. 

> Costos de pruebas. 

;;. Costo total. 

4.1.3.1 Costos asociados a plataformas. 

Los costos que se generan por el hecho de trabajar en una plataforma marina son 

debido a los siguientes aspectos: 

./ Conversión de plataforma . 

./ Instalación I desinstalación de plataforma . 

./ Extras (combustibles, agua) . 

./ Renta de plataforma . 

./ Estímulos para el personal de plataforma.r-------------~ 

./ Posicionamiento de plataforma . 

./ Otros. 

./ Total de costos asociados a plataformas. 

TESIS CON 
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4.1.3.2 Costos de servicio. 

Cuando una compañía de perforación no cuenta con la tecnología adecuada para 

cada operación y tiene que recurrir a servicios externos es muy importante calcular 

todos los costos asociados a dichos servicios, entre los más comunes son: 

4.1.3.3 

./ Herramientas especiales . 

./ Revestimiento . 

./ Cementaciones . 

./ Ingeniería de fluidos de perforación . 

./ Control de la dirección . 

./ Mediciones durante la perforación (MWD) 

./ Registro de lodos . 

./ Toma de núcleos . 

./ Registros geofísicos . 

./ Incentivos por servicios . 

./ Servicios de cabezales . 

./ Servicios Ecológicos . 

./ Otros 

./ Total de costos de servicios 

logística. 

Los costos relacionados a la logística pueden clasificarse de la siguiente manera: 

./ Helipuerto terrestre . 

./ Helicópteros. 

./ Transporte terrestre. 

./ Otros . 

./ Total de costos asociados a la logística. 

TESIS CON 
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4.1.3.4 Consumibles. 

Los insumos necesarios para la. perforación de un pozo también tienen un costo y 

pueden clasificarsé de esta forma: 

4.1.3.5 

./ Cementos y aditivos . 

./ Cabezales y guías; 

./ Barrenas ... 

./ F.luidos de p~rforación . 

./ Tuberías d~ revestimiento. 

_,. Otros . 

./ Total.de costos de consumibles. 

Costos de administración. 

Los costos de los servicios administrativos son debido a las siguientes actividades: 

4.1.3.6 

_,. Planeacié>n. 

_,. Logros. 

_,. Supervisión. 

_,. Reportes. 

_,. Otros. 

_,. Total de costos de administración. 

Costos de pruebas. 

No se debe dejar de tomar en cuenta los costos. de las diferente pruebas que se 

realizan, entre las más frecuentes estan: 

_,. Pruebas de formación. 

_,. Disparos. 
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v' Estimulaciones. 

v' Liner I cabezal. 

v' Control de arena. 

v' Otros 

METODOLOGÍA 

v' Total de costos internos. 

4.1.3.7 Costo total. 

Después de contemplar todos los costos anteriores, se puede ya hablar del costo total 

de la perforaciónd'eun ~OzO petrolero, éJi~ho costo será la suma de los COStOS totales 

de cada clasificación a~t~riormellte descrita. 

4.2 SELECCIÓN DE GRUPOS. 

El objetivo principal de realizar una detallada selección de pozos es, conjuntar grupos 

adecuados de pozos, para que de esta forma exista equidad dentro del estudio del 

benchmarking, dicho en otras palabras se tendrán que comparar "manzanas con 

manzanas" , por ejemplo, es absurdo tratar de realizar un estudio de benchmarking 

de un grupo de pozos marinos y profundos, con un grupo de pozos terrestres y con 

profundidades someras. 

Al igual que toda la metodología del benchmarklng esta selección de grupos puede 

ser de un alto rango de complejidad, dependiendo de las necesidades del estudio. 

La siguiente es una división detallada y muy general del tipo de pozos que se 

propone en este trabajo y que intenta agrupar a los pozos de condiciones similares. 

TESIS CON 
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4.2.1 Pozos de aguas ultra profundas. 

Esta clasificación se aplica para todos_ los pozos marinos cuyo tirante de agua sea 

igual o mayor a 914 metros(3 000 pies), esta categoría incluye a los pozos de alta 

presión. 

4.2.2 Pozos de aguas profundas: 

Para los pozos marinos'~uyo-'tirante de agua oscile dentro del rango de 457m -914m 

obtendrá la categorí~ "de"pbz~s de ~guaprofundas, que al igual que la clasificación 

anterior, esta; tambié~ i,.;cluye a los pozos de alta presión. 

4.2.3 Pozos de alta presión. 

Los pozos de alta presión, recibirán esta categoría cuando en algún tramo de la 

profundidad que haya sido perforada se utilizó algún fluido de perforación con una 

densidad mayor o igual a 1.8 g Ice. 

4.2.4 Pozos con re-entradas profundas. 

A los pozos con reentradas que presenten un punto de inicio de desvío (KOP) > 1500 

metros (5000 pies). 

4.2.5 Pozos de desarrollo. 

Para aquel pozo que no sea exploratorio, ni de alta presión, ni tenga re-entradas y 

tampoco sea de aguas profundas ni ultra profundas, obtendrá la categoría de pozo de 

desarrollo. 
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4.2.6 Pozos exploratorios. 

Para los pozos con caráder de exploratorios solo existe una clasificación que es la 

misma que la de su naturaleza "pozos exploratorios•. 

Ultra profundas 

Aguas profundas 

Alta presión 

Re-entrada profunda 

Desarrollo (baja presión) 

Exploratorio 

Tirante> 3 000 pies (914 metros) 

Tirante 1 500 - 3000 pies (457-914 metros) 

Densidad>= 15 lb/gal (1.8 g/cc) 

KOP > 5 000 pies (1 500 metros) 

< 15 lb/gal 

Exploratorio 

•!• Exploratorios y de desarrollo excluyen alta presión, aguas profundas, ultraprofundas, re-entradas. 
•!• Aguas profundas I ultra profundas incluyen alta presión. 

Tabla 4. 1 Clasificación de grupos de pozos. 

4.3 NORMALIZACIÓN. 

Una vez que se recava toda la información de un grupo de pozos comparables, lo 

siguiente es realizar la normalización efe'f¡va de 1<1 información, éste debe ser un 

procedimiento que permita realizar un mejor modelado de los elementos individuales 

de tiempos, además dentro de esta etapa del estudio del benchmarking, se debe 

validar estadísticamente cada estudio, para posteriormente sustentar los resultados 

finales del benhmarking. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

Este proceso de normalización se realiza mediante el siguiente procedimiento: 

4.3. 1 Nonnalización del tiempo de perforación contra el tiempo de cementación 

de TR's. 

Después de seleccionar un grupo de pozos comparables (ej. aguas profundas), cada 

pozo es normalizado en cinco etapas, iniciando con el tiempo de perforación y 

cementación de TR. Esto se puede visualizar mejor, elaborando una grafica de dichos 

parámetros en el siguiente ejemplo. (Figura 4.1) 

.. 100 .!l! 
:2. Intervalo de confianza (N-1.96) 

~ 80 
u 

i!l 60 .. 
E 

PozoA(N--0.85) 

Curva de &a Industria .. 
u 40 >. 
e 
:2 
u 20 

~ 
¡¡ 

CL 
o 

o 
Longitud perforada (ples) e 

Fig. 4.1 Normalización del Tiempo de perforación y cementación, contra la longitud 
perforada. 

Para cada curva que se genere es importante observar los siguientes aspectos: 

La curva de Ja industria resalta el intervalo de confianza de otra curva que sea 

colocada. 

Las pruebas estadísticas T-student y F-fisher (funciones de distribución de 

conjunto de datos) sirven para validar Ja curva y garantizar que hay datos 

suficientes. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

Cada pozo se escala a una longitud perforada estándar. 

A la curva asignada y-Bmx también se les calcula el error estándar de B 

(ordenada al origen) y de m (pendiente). 

Por ejemplo: para el pozo A; .el ·~tial; peifbrÓ y cementó TR en 43 días a 15,400 

pies, su error estándar con ~~spect~ ~ I~ clJr:Va d~ la industria es de 0.85. 

El tiempo de, perforación y cementación d~ TR normalizado para el pozo A es 

determi~ado a la profundidad de 12,500 pies (normalizado) con .. un error 

estándar de 0.85 se lee en la curva 33 días. 

4.3.2 Normalización del tiempo de evaluación de la formación contra el tiei:npo 

productivo. 

El tiempo de evaluación de la formación es un objetivo por lo que no se considera 

tiempo perdido, no así el tiempo de esperas por mal clima y el tiempo no productivo, 

los cuales se grafican contra el tiempo productivo. 

Continuando con el ejemplo también se debe observar de la gráfica los siguientes 

puntos. 

30 l 
.; 25 i 
:!!. 
;g 20 

'.!> i 15 

8. 10 

~ 5 

o 
o 

Normalizado 

20 

• Intervalo de confianza (N-1.96) 

40 60 80 100 

Tiempo productivo (dias) 

Fig. 4.2 Normalización de los tiempos perdidos contra los tiempos productivos. 
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El tiempo de evaluación de la formación original es adicionado al tiempo de 

perforación . y cementación normalizado para proporcionar . el · tiempo 
. . 

productivo .. 

Los tiempos perdidos(esper"'..s por nial tiempo Y,· no pi~d~ci~vlJs) se grafican 

contra los ;i~~p~s ~i~~~di~os Cpérlora~,ée~~~Í~~ Y'.~~il'1~~f1~·f6i~~ción). 
: ';'.- • ~·;~,-.-{. ~:_-• : - ; e: " . : _· ..• - ~:< .;· :,_·-:o;:;,•: '. - • ¡-<:·_. ::;?::;,: ~.e;,:-,:-, 

:~u~b:~:s:aJ~~¡fa~~];~f f ;i~tiJb~~~~~ji~tib0~~~~!tt±Jinfianza Y las 

A la curva asignada y-mx+c se'le·calculá también el error estándar a la 

El pozo A puede ser descr~o comÓ;u~:.error estándar de 1.39 bajo de la curva 

de la industria. 

El pozo A, tiene un tiempo productivo normalizado de 33 días. 

Los tiempos perdidos normalizados para ·el pozo A son calculados con 

respecto al tiempo productivo normalizado .<33 días este caso) con un error 

estándar de 1.39, el cual es de 3 días. 

4.3.3 Normalización del costo relacionado al tiempo contra el tiempo de 

perforación. 

En la categoría de costos se definió el concepto #costo relacionado al tiempo# el cual 

es graficado conjuntamente con el tiempo de perforación, obteniéndose una gráfica 

de este tipo: 
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Intervalo de conftanza (N•1.96) 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Tlempo perforación (dlas) 

Ag. 4.3 Normalización del costo relacionado al tiempo contra.el tiempo de perforación. 

La curva de la industria en este caso .es: lilieal, presenta el . intervalo de 

confianza y las pruebas estadísticas ¿ara la~~·rr~r~ció~ y corrida de TR 

El costo del tiempo rel~cionado es g;~fÍcadocont;a ~I tie~po de perforación. 

A la curva y.:. mx + c también se J~s ~alcula el er~o~ estánd~r a la pendiente m y 

la ordenada al origen c. 

E 1 pozo A puede ser descrito con un error estándar de 0.69 abajo de la 1 ínea de 

la ind~tria. 

El costo del tiempo normalizado para el pozo A con respecto al tiempo de 

perforación (33 días productivos+3 días perdidos-36 días en este caso) con 

un error estándar de 0.69 se lee de la curva -$2.9 MM. 
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4.3.4 Normalización del costo relacionado con la profundidad contra el metraje 

perforado. 

En la categoría de costos se definió el concepto •costo relacionado a la profundidad" 

el cual es graficado contra el metraje perforado. 

0.9 Intervalo de confianza (N-1.96) 

.!!! 
o.e Normalizado urva de la Industria 

~~ 0.7 
.,, ::;¡ 0.6 
:!!~ o .,, 0.5 - .. 
~~ 0.4 
" e ~ "' 0.3 
~ l! 0.2 o ... 

PozoA(N-0.51) 

• 

u 0.1 
o 

o 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Longitud perforada (ples) 

fig. 4.4 Normalización del costo de la profundidad relacionada contra la longitud 
· perforada. 

La curva de la industria (lineal), el intervalo de confianza y las pruebas 

estadísticas asf como perforar y cementa 

Los costos de la profundidad relacionada se grafican contra el metraje 

perforado. 

A la curva y- mx + c también se les calcula el error estándar a la pendiente m y 

la ordenada al origen c. 

El pozo A puede ser descrito con un error estándar de 0.51 abajo de la 1 ínea de 

la industria. 
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El costo normalizado de la profundidad relacionada para el pozo A con 

respecto al metraje perforado (12,500 pies en este caso) con un error estándar 

de 0.69 se lee de la curva - $280K; 

4.3.5 Normalización de las categorías individuales con respecto de parámetros 

fijos. 

Las categorlas individuales de costos son a su vez normalizadas con el tiempo de 

perforación, el metraje perforado o parámetros fijos, como se muestra a continuación: 

f~;~ Extrd di equipo (combustiblr, .igud) T 

~~~L Charter del Nluipo 1 

·:¡~~~*~~l lnc:t'nliv~ di person.al del equipo 

~~~~~, RPnlJ del equipo de pt>rlordción 

-"~1!1 St.>rvicio de pescds 

:~~)}~>~ S<>rvicios dt> TR's 

'.ro;:¡. Servicios dP cementdción 

/!:!4·::· lngrnirrfd dr lodos 

';~~({ Buzos/ROV 

86'; St>rvkios dirt>Cciondl 

B?c,'. St>rvidos del MWD 

··aa Rt>gi .. tro dt> lod113 

69 _ _,. Núdro .. 

810- Registros t>lk:trinr. 

Bt.L lnct>nlivos por los *rvkios 

Bl:i_. Sf~rvic in" dP c:Jbt>zalt>'> 

aq ~rvic- íos dmbirntdlf"-.. 

-.020 Otro.. servicio.-. 

T 

T 

T 

T 

11 Todos los casios internos T 

Ce~nto.J dditivos T 
consumibles 

Cdbezdles/gulas 

BdffPOdS T 

Lcx:lo.Jqulmicos T 

TR's D 

Otro-. con"ioumibles 

-

Todos lo<. costos de 'T ·-
logfslicd ..__.___. 

T =tiempo de perforación 
O= metraje perforado 
f=fijos 
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4.3.6 Obtención de costos y tiempos normalizados. 

Podemos a/Jora ensamblar los costos y tiempos de perforación normalizados del 

pozo A (ejemplo), eligiendo la profundidad estándar de 7 2,500 pies. 

Tiempo original = 43 días Tiempo normalizado =33 días 
+ Tiempo de Eval. Form. = O días 

Tiempo Productivo =33 días 

Tiempo perdido original= 4 días --+ Tiempo perdido normalizado = 3 días 

Tiempo Total Perforación Normalizado = Tpo. Productivo+ Tpo. perdido 
= 33 + 3 = 36 días 

Relacionada al Tiempo: 

Costo original = $3.6M____. Costo normalizado = $2.9 M 

Relacionado a la Profundidad: 

Costo original = $360K ____. Costo normalizado = $280K 
Gastos Fijos = $2 lOK 

Costo Total Perforación Normalizado =$3.4M 
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4.4 PROCESO DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

La información proporcionada por cada compañía participante, ya normalizada, se 

deberá concentrar para cada grupo de pozos, las medidas principales de comparación 

serán para similares longitudes perforadas (en grupos similares de pozos los tiempos y 

costos que esto generó). 

4.4.1 Resumen Técnico. 

En primer luga~ ~s ~on~~niente realizar una tabla comparativa que contenga de cada 

compañía participante el número de pozos que contempló el estudio, el tipo de 

equipo empleádo p~ra ~erforar, la profundidad real, las caracterlsticas geométricas del 

pozo, parti~~lairn~nte el grado de desviación tótal y ia d~nsid~d (o peso especifico> 

máxima empleado durante el desarrollo del pozo. 

Con esta información, se podrá incluir un primer parámetro evaluatorio en la misma 

tabla en donde se puede anotar el número de pozos del total que están dentro de los 

mejores. 

Pozos 

Plataformas fijas (%} 

Horizontales !%) 

Re-entradas 

Meior cuarto 

Prof. vertical ~rom. (~ies) 

Desviación orom. lºl 

Dens. lodo orom. (lb/oall 

~ i~~R\fld~ 
·"'·· 

~v~Tis~ $tfit1f~ <•;.).,V:J.<W 

< 3 3 a 10 > 10 3a 10 >10 >10 >10 

100 100 8 o 50 43 36 

o 17 o o o o 46 

o o 42 o o 14 57 

100 67 58 50 50 36 4 

5,410 5,649 9,173 7,520 9,298 6,841 7,238 

69 69 36 30 28 42 68 

11.5 11.7 12.2 12.2 13 13.6 12.1 

Tabla 4.2 Resumen Técnico. 

*Datos hipotéticos 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

4.4.2 Comparación de la perforación. 

Cuando los tiempos y costos se han normalizado a una determinada profundidad, 

puede realizarse una grafica comparativa, que permita visualizar mejor como operan 

los diferentes participantes; en cuanto a costos totales, costos donde se excluyen los 

internos y tiempos, para la misma profundidad. 

De esta manera puede cada compai'Ha darse una idea de cual es su posición actual 

con respecto de las demás. 

"' "' 'S 
e 
"' o 
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"' ¡:: 
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i!!!Pozos 

2000 2001 2002 

Pr-omedio por- Año 

Fig. 4.5 Comparación de la Perforación con tiempos y costos normalizados. 

También es conveniente incluir el promedio total de la industria, en diferentes años, 

para poder compararse de la misma manera con cada industria. 
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4.4.3 Perfiles por cuarto: 

Para poder:detallar un poco más la ubicación de cada compai'\ía, el número de 

participantes se divide en cuatro cuartos, cuadrantes o grupos, para que cada una de 

éstas se ubique en la categoría correspondiente, se parte de su desempei"lo en los 

siguientes parámetros evaluados: costos totales de equipo, costos internos, logística, 

consumibles y servicios; por lo que si dos compañías o más se encuentran en una 

misma clasificación, el promedio de los antes citados serán los parámetros 

representativos de cada grupo. 

100 

90 

80. 

70 

5ª" 60 
::;¡ 

~ 50 
u; 
o 
u 

• No-productivo 

O Esperas 

11'1 Eval. Fonnación 

O Otras 

o Peñoración 

Mejores Segundo Tercero 

Fig. 4.6 Perfiles por cuarto. 

Cuarto 

De esta manera cada compai'\ía proporciona su información de manera confidencial 

para ser evaluada, con el fin de ser ubicada o de ubicarse en uno de estos cuatro 

cuartos definiendo el perfil en el cual se anexará. 
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4.4.4 Comparación por año. 

Un gráfico que contenga el deseÍnpei'\o de las distintas compai'\fas participantes en un 

número de años determinado,- nos permitirá no sólo compararlas entre si, sino 

además se proporcionará un seguimiento individual de cada compai'\fa, es muy 

interesante, poder detectar los cambios de desempei'\o anuales, esto nos dará 

información muy valiosa para poder detectar, que compai'\fas son cada vez_ mas 

eficientes y que tan acelerado es su proceso de mejora, sin embargo también se 

pueden visualizar estancamientos en los procesos de perforación o inclusive 

retrocesos, de ahí la importancia de este gráfico. 
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Fig. 4.7 Comparación por años. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

4.4.5 Tamaño de la organización de la perforación. 

Otra información que se debe presentar muy a detalle, es la relacionada al tamar~o de 

la organización del personal que labora dentro de las compañías y que además de 

todo especifiquen los cargos que ocupan; como ingenieros, administradores, 

capataces, gerentes, asesores y otros, es por esto conveniente también elaborar una 

grafica comparativa que nos muestre la cantidad de personas que trabajan en cada 

empresa participante;·y también el cargo que desempeñan dentro de la misma. 

Esta información es de mucha importancia ya que esta relacionada con los costos y 

con la calidad de .su desempeilo, aquí también deben incluirse, si es el caso, el 

personal de asesoria externa que se requirió para la realización de los trabajos. 
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Fig. 4.8 Tamaño de la organización. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

4.4.6 Desempeño Final. 

Una vez analizado el comportamiento de las compaiHas se acomodan en cuatro 

grupos del primero al cuarto lugar, con el fin de mostrar el desempeño final de cada 

una. Es muy importante en esta etapa el previo análisis detallado de toda la 

información anterior, además de especificar los detalles de cada criterio que se 

utilizó, para elaborar cada uno de los cuadrantes. 

2000 2001 2002 

Fig. 4.9 Desempeño final. 

4.4.7 Aportaciones del estudio. 

Quizá la parte más significativa de toda la metodología, se presenta cuando se debe 

de interpretar todos los resultados, es por esto muy conveniente, proporcionar 

seguimiento a determinada información y datos que puedan representar parámetros 

interesantes para la empresa que participó, es decir, en esta etapa se presentan todas 

las aportaciones del estudio, esto ubicará a cada empresa no solamente en 

cuadrantes, sino que además se le podrá indicar, con resultados contundentes, en que 
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aspectos son competitivos, y en cuales no lo son, identificando fortalezas y áreas de 

oportunidad. 

Una vez realizádo el estudio del BENCHMARKING, de manera adecuada, la 

interpretación para obtener las aportaciones es muy amplia, ya que se puede obtener 

información de los siguientes aspectos: 

Porcentajes del tipo de pozos que se perforan en una región. 

Comparación de desemperios anuales de manera individual o general. 

Se pueden realizar algunos estimados de la inversión dentro de toda la 

industria de la perforación. 

Se obtienen porcentajes de rendimiento del personal de cada empresa. 

Con este tipo de estudio se involucran a los jefes de planeación a mejorar sus 

tiempos de perforación. 

Comparación de tiempos de perforación de diferentes tipos de pozos. 

(ejemplo; Aguas profundas vs pozos convencionales) 

Evaluación de tecnología y procedimientos. 
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CAPITULO 5 APLICACIÓN 

S. 1 OBJETIVO. 

El objetivo de este capitulo es visualizar los beneficios que resultan de una aplicación 

de un estudio de BENCHMARKING, es importante seMlar, que en el presente 

capítulo no se mostrarán todos los datos, y el manejo estadístico, dada la cantidad de 

los mismos, sino un enfoque, a la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

Debido a la dificultad que tendría disponer de información real, de comparifas 

perforadoras, se aclara que esta información es hipotética, así como también los datos 

presentados. Ahora bien, hemos supuesto que en nuestro estudio van a participar 11 

compañías perforadoras, las cuales por cuestiones de confidencialidad, se 

denominarán como A, 8, C, D, E, F, G, H, 1, J, y K. 

Lo primero que se debe hacer es solicitar a cada compañía toda la información que 

anteriormente se describió en el capítulo 4, la cual se propuso agrupar en: 

información general, información de costos e información de tiempos. 

Es necesario que las compariías no solo proporcionen información de tipo técnica, es 

muy importante recavar información del tipo de organización y administrativa de 

cada participante, ya que esto permitirá no sólo evaluar matemáticamente, sino 

adquirir también información de los procesos administrativos de la perforación, 

planteando quienes intervienen, bajo que contexto y hasta que nivel presentan las 

mejores prácticas. 
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Entre la información que se requiere para definir un proceso de Administración de la 

Perforación, se tiene: 

Estructura y nivel de actividad de las compariías. 

Calendario y programa laboral. 

Preparación de los gastos. 

Determinación de objetivos, diseño del pozo y plan de trabajo. 

Obtención de información del yacimiento. 

Distribución del trabajo y responsabilidades. 

Transferencia de conocimientos, experiencias, etc. 

Con todos estos datos administrativos y técnicos, se puede establecer ya de manera 

confiable, criterios y objetivos para el análisis final del estudio, y proporcionar 

acertadamente recomendaciones y áreas de oportunidad para el mejoramiento de 

cada empresa. 

Ahora bien para entender más de los beneficios de la aplicación del estudio de los 

datos que a continuación se presentan vamos a seleccionar a una sola compariía para 

analizar su desempeño y encontrar sus áreas de oportunidad, la compariía a analizar 

será la compañía A. 

5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Después de que se cuenta con información de todos los pozos perforados (en 

Desarrollo, Explotación y Re-entrada) pertenecientes a las once compariías 

participantes, .se llevan a cabo los análisis descritos en la metodología, por 

conveniencia, vamos a presentar los resultados en las gráficas 

correspondientes.(Figura S. 1) 
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El primer gráfico resultante nos muestra la clasificación detallada por grupos de pozos 

y los a11os en los cuales fueron perforados. 

Número Total de Pozos (2000 - 2002) 

2000 2002 

NOTAS 

U ltraorofundas 4 15 16 Tirante> 3000 pies (914m) 

>'\guas profundas 15 19 16 Tirante 1500-3000 pies (457-914m) 

~ha presión 45 33 26 Dens. < - 1 S(lb/gal> < 1.8 wcc) 

Re-entrada 68 40 30 KOP>5000 oies (1500m) 

Desarrollo 108 45 61 < 15 lb/gal 

Exoloratorio 27 21 6 Exoloratorio 

GRAN TOTAL 270 Ji~};~~-~~ 152 

Tabla 5.1 Número total de pozos del Estudio. 

Desde luego, que se deberán realizar los 6 distintos estudios de BENCHMARKING, 

uno para cada categoría, de esta forma, una compaiifa puede concursar en una o 

varias calegorías. Ahora supongamos que nueslra compañía A sólo participa en una 

sola categoría que es de BAJA PRESIÓN. 

Las gráficas resultantes de costos y tiempos normalizados a una misma profundidad, 

incluyen los resultados de cada empresa por año. 

Mas allá de un simple análisis se pueden establecer muchas conclusiones 

interesantes, de este primer resultado por ejemplo: la compañía A muestra los costos· 

rnás elevados de perforación, lo que implica áreas de oportunidad muy grandes, sin 
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embargo se puede observar, que al pasar de los arios se registra un comportamiento 

irregular en su proceso productivo, a diferencia de la compailía J (por ejemplo), cuyo 

comportamiento indica progresos significativos en su desemperio ario con año, pero 

mejor aún, la compañía K se consolida como la mejor debido a su constancia . 
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Fig. 5.1 Costos totales de perforación para cada compañía. 
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Fig. 5.2 Tiempos totales de perforación para cada compañía. 
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No es de sorprender un comportamienro similar en la gráfica de tiempos totales de 

perforación, si hemos dicho que el costo es directamente proporcional, al igual que 

en el gráfico anterior, la compañía A presenta los tiempos más largos en su proceso lo 

que como consecuencia explica sus altos costos de perforación, algo también muy 

importante es observar que la compariía J ha ido disminuyendo anualmente sus 

tiempos de perforación, también la compañía K se mantiene perforando cada ario a 

un mismo tiempo, de esta manera se puede corroborar o justificar los costos 

anteriormente descritos. 

Para nuestra compariía de interés A, se puede inferir que está operando mal, en 

comparación con el promedio de la industria, y desde un punto de vista optimista, 

esto representa muchas áreas de oportunidad, y desde un punto de vista pesimista, 

que está a punto de desaparecer, debido a que la competencia es mucho mejor. 
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Con lo anterior se puede concluir, que la disminución de tiempos representa el factor 

más significativo para mostrar que se ha optimado la perforación de un pozo 

petrolero, sin embargo recordemos que el éxito de la ingeniería de perforación no 

radica exclusivamente en la correcta operación, sino que además, cada operación 

debe estar respaldada por el programa más rentable desde el punto de vista 

económico. 

Conocer el tamaño de la organización, es importante ya que se pueden comparar el 

número de personas que laboran en actividad similar (perforar pozos), sin embargo el 

nivel real del personal, no refleja el nivel de actividades individual de la 

compai'lía.(Figura 5.3) 
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Fig. 5.3 Tamaño de la Organización. 
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Después es necesario hacer uso del análisis administrativo y organizacional para 

poder comparar y evaluar los programas de trabajo bajo aspectos de confiabilidad y 

seguridad. Es importante ser1alar que este tipo de resultados son consecuencias de 

criterios establecidos por las personas encargadas del estudio de BENCHMARKING, 

pues mas que nada las siguientes gráficas establecen parámetros cualitativos y no 

cuantitativos. 

20 IS 10 s o 

• 

~e5es delerminar el pozo y hacer 

· lrifonne fi'nalde~cóst0s · 

2 3 4 5 

fig. 5.4 Mediciones Complementarias del Estudio AdministraUvo. 

6 

Otras mediciones cualitativas y cuantitativas que se pueden realizar de acuerdo al 

análisis de los resultados obtenidos por cada cornpar1ía son el porcentaje de variación 

que presentan sus operaciones realizadas, contra lo establecido en su programa, de 

manera particular, la compar1ía A varía en un 10%, si tornamos en cuenta el 

desernper1o de las demás cornpariías, podernos decir que este resultado es 

medianamente aceptable, puesto que esta un 10 % por arriba de la peor, pero un 8% 
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alejada de la mejor compañía (Figura 5.4), aunque pudiera parecer poco, recordemos 

que el proceso de perforación es la actividad más costosa en la explotación de· los 

hidrocarburos, estas variaciones son muy significativas, lo que casi obliga a que los 

programas de perforación sean exactos, de esta manera el estudio refleja un.a nueva 

oportunidad de mejora dentro de la planeación de cada pozo. 

El lapso de tiempo que transcurre desde que se termina un pozo hasta la entrega de 

su reporte final, es de suma importancia, ello representa un parámetro para evaluar el 

proceso de revisión de la información de cada compariía, es importante porque la 

experiencia adquirida en el aprendizaje de cada perforación, debe retroalimentar a las 

perforaciones subsecuentes, la información debe utilizarse y aprovecharse en el 

menor tiempo posible, de ahí que sea importante medir este parámetro . 

Exc:elentc 
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B 

c. 
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Fig. 5.5 Gráfica de comparación de confiabilidad y seguridad del programa de 
perforación de cada compañia. 
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Todo ello nos permitirá ya de manera más objetiva construir otra gráfica comparativa 

(Figura 5.5), que nos indique el grado de confiabilidad y seguridad con el que cada 

programa de perforación respalda a su compá~ía. De esta i~rma podéínos concluir 

que el programa ju~g~ un papel importante dentro d~Í desemperio de cada 

participante. 

Cabe señalar que en las mejores prácticas del proceso de revisión, no sólo es 

necesario un método eficiente, sino también es necesario respaldarlo con una 

infraestructura adecuada, ello representa el poder colocar a cada participante en su 

situación real, a la vez en que analizará y evaluará su estrategia a seguir, para 

mejorar, es decir, podrá decidir que le conviene más, sí mejorar su método o mejorar 

su infraestructura. 

Fortaleza 
del 

proceso 
de 
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Promedio 

G 
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A 
H 
K 

Promedio 

o 
1 

Infraestructura 

E 

Bueno 

Fig. 5.6 Diagrama del Proceso de Revisión 
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Como podemos ver en el diagrama de la figura 5.6, quizá la compai'Ha A deba su mal 

desempeño en la Planeación (Como se mencionó en él capitulo 3Í; a la pobre 

infraestructura que posee, ello no 1e permite eficientélrsG sist~ma d~ révisión,ahora 

bien cabe aclarar que en la fortaleza del métod~,'se mid~ el u~ ~d~cuaélo d.e la 

infraestructura existente, ya que puede darse el cáso que exista infraestruerura, pero 

no se aproveche como deberla ser. "'·' ·· '· ':·,,'}'.·''',. 

Tomando en cuenta todo lo anterior s~ debe b¡opo,rci~nar, ~~~ ~a;~~o;íao resultado 

final. dependiendO · .. de' tOdas . las eval Gicio~~s ~s· ri~¿¿~;io ' ¿kí'l~ga·~ ' a : ~ada 
participante en dases,de f~rmá,partiéul~r este estudio'clasifica ,cuatro categorías, 

tomando en cuenta los siguientes calificativos: 
. . 

1. Primero. Puede denominarse a aquellas empresas con los mejores tiempos, 

costos y procesos administrativos, son las compañías líderes. 

2. Segundo. Estas compañías presentan parámetros mayores a los del promedio 

de la industria, sin embargo debido a pequeñas deficiencias o variaciones en 

su proceso productivo, no pueden aún consolidarse como líderes. 

3. Tercero. Son para aquellas compai"llas que se encuentran muy cercanas al 

promedio total de la industria, para las cuales sus áreas de oportunidad son 

amplias, casi en todos los ámbitos. 

4. Cuarto. Es una categoría que reciben las empresas con graves problemas 

operativos y/o administrativos, ello manifiesta una necesidad de efectuar 

cambios radicales de todo tipo, con el objeto de mejorar substancialmente su 

desemperio, ya que se encuentra la empresa en riesgo de desaparecer, por 

incompetente. 
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PRIMERO M F F 

s s V 

2000 2001 2002 

Fig. 5.7 Clasificación Final. 

Podemos ahora sustentar con todos estos resultados las siguientes afirmaciones, que a 

la postre determinaran las áreas de oportunidad de la compañía A. 

La compañía A posee el más alto costo y duración de tiempo de 'perforación. 

El tiempo de espera en la compañía A,·es muy alto;en.comparación con las 

demás. 

El comportamiento de costos y tiempos en la compañía A es el mayor 

comparado con la industria. 

Los tiempos de esperas en la compañía A es mayor al de los otros operadores. 

Los costos en la compañía A son mayores que los otros operadores, debido 

principalmente a los elevados tiempos de operación. 

Ahora bien, se debe evaluar individualmente cada categoría, para verificar en cuales 

de ellas, el rendimiento es mas alto y en cuales no, con respecto al promedio de la 

industria, además de esto se debe establecer que tan diferente es el rendimiento. 
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Esto nos permitirá identificar las acciones prioritarias de mejora en nuestro proceso 

productivo, por ejemplo si una empresa se encuentra ligeramen.te arriba en ~ostos 
dentro de las categorías relacionadas al equipo y tiempos de esperas,;Ínierliras que 

por otro lado presenta una terrible diferencia de tiempos en su c~n-¡entadC>n~s, resulta 

obvio, que su prioridad es eficientar su ingeniería de cementaciones:· 

Para el caso específico la cornpariía A, presenta costos elevados en casi todas las 

categorías, lo que implica jerarquizar cada categoría y detectar las mas graves, esto se 

hace mediante la elaboración del siguiente esquema. (Figura 5.8). 

El rendimiento relativo de la compar1fa A con respecto al promedio de la industria. 

RITMO· COSTOS 

Relac. al equipo 

$5.052 I dia /pozo 
mayor al promedfo 

Servicios 

$1, 103 / dfa /poz.O 
mayor al promecho 

$272 I dla /pazo 
mayor al promedio 

$1 7MM/pozo 
mayor al promecho 

Internos 

$1 8 MM /pozo 
mayor al promedio 

Comportamiento 
de la compaflla A 
con respecto al 
promedio de la 

industria. 

COMPORTAMIENTO 
GLOBAL DE 

COSTOS. 

$7.2 MM I más alto 
y 57 días/pozo más 
que el promedio de 

la industria. 

En el promedio 

Ligeramente mayor 

DURACION 

Alto 

Muy alto 

- Terriblemente alto 

Fig. 5.8 Comportamiento global de costos. 
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5.3 RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA. 

El análisis del comportamiento de la compai'lía A sugiere que existen substanciales 

oportunidades de mejoras, con tan sólo aproximarse al comportamiento promedio de 

la industria, por peque~o que éste sea el resultado se manifestará como un 

considerable beneficio para la empresa. 

Mejorar el medio de comunicación y el proceso de toma 
de decisiones involucrando al personal directo encargado 

de las operaciones con el personal gerencial. 

Es requerido un plan efectivo de acción por propósito para 
el personal, equipamiento y servicios específicos para cada 

pozo. 

Es necesario implantar un agresivo mejoran1iento de los obje
tivos y alcances, así como de medidas de desempeño a estos, obtener 

e incorporar lecciones aprendidas de pozos previos. 

Se recomienda diserlar un programa de evaluación de formaciones. De 
acuerdo a los propósitos, hecho a la medida para cada pozo. 

PRECIO TOTAL 

Tabla 5.2 Acciones Recomendadas. 

3.6 

1.5 

1.1 

1.0 

7.2 

Con la mejora del sistema administrativo, las fortalezas en la planeación de la 

perforación aumentarán permitiendo establecer estrategias competitivas, que harán 

posible llegar a un estado deseado, es decir debemos situarnos en la realidad, 

establecer estrategias y métodos para llegar al estado final, como lo indica la figura 

5.9. 
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Los resultados finales del análisis pueden presentarse de una forma impactante , clara 
y sencilla como puede ser la siguiente gráfica. 

+ 

Costo por pozo 
($MM dlls/pozo) 

1 t.OMM 
7 dias. 
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penetración \::.:) més rápido 

Disminuir los o Hacer eficiente la evaluación 
tiempos de espera de la formación 

Figura 5.9 Hacia dónde vamos. 

La disminución de $ 7.2 MM implicaría 4 proyedos a seguir para dar un giro radrl:al 

en el desemperio de la compar"lfa A: 

1. Incrementar el ritmo de penetración.- es necesario una revisión detallada de 

los factores que intervienen en el ritmo de penetración, seguramente deben 
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existir detalles que no se han tomado en cuenta en la elaboración del 

programa operativo, esta acción es la más significativa ya que representa un 

ahorro de $ 3.6 MM y 25 días por pozo. 

2. Disminuir los tiempos de espera.- El mejorar la l~~rstiC~ ci;'.operaciones, 

servicios y abastecimiento de consumibles rep;e~~~t~~í~i-Jn 'ah6~~6 de$1 '.SMM 
. '~/-,_'-~'-;" ~' . "·' 

y 1 o días por cada pozo. ._ .. , .• ·'· ___ , ._.,, · 

3. El cementar y correr las TR's más rápido, repres~ntaría,~i~i'in~ir 7_ días cada 

perforación y ahorrar $ 1.1 MM, esto es p~sible ~~ ;~~;;;;¡;;~~t~ los valores 

del promedio de la industria. 

4. El hacer más eficiente la evaluación de la formación representarla un ahorro de 

7 dlas y $ 1 MM , esto puede lograrse mediante una eficiente capacitación del 

personal de ingeniería de yacimientos. 

Por supuesto que el trabajo es extenso y arduo, sin embargo con una dirección 

comprometida hacia la calidad, entendería que un estudio de esta magnitud, 

proporciona un proceso de mejora en todas sus áreas de responsabilidad y, por lo 

tanto, en su competitividad. 

Tooos pueden y deben implicarse, al hacerlo, seguramente se beneficiarán 

aprendiendo que mejoras hacer, cómo hacerlas y cómo ejecutarlas a un nivel táctico. 

114 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

' - -.- ,: ·- --
Una vez finalizado el presente trábajo se éonsidera necesario mencionar algunos 

comentarios oporttJno~ y dig'n6~ d~, t~;IÍ"l~~s~;~en c~e~ta en relación al trabajo de 

BENCHMARKING, y suaplicaciÓn en I~ perfora~ión de pozos petroleros. 

CONCLUSIONES. 

1. La. metodología de BENCHMARKING aquí propuesta, puede llegar a ser una 

herramienta usada a nivel mundial para realizar comparaciones del 

desempeño de la perforación de pozos petroleros. 

2. Los formatos de "Datos de Entrada", propuestos en la metodología, son una 

fuente de información muy valiosa no solo para el BENCHMARKING, sino 

para diferentes estudios de varias índoles, ya que conforma una base de datos 

muy completa que permite analizar por completo la actividad de una 

compañía perforadora. 

3. La Selección de Grupos, propone nuevos criterios para evaluar pozos 

petroleros, los cuales contienen parámetros comunes, la ventaja de esta 

selección es que se puede adecuar fácilmente a diferentes necesidades de un 

estudio en particular. 

4. Con una comparable selección de pozos, los procesos de normalización 

permiten relaciones directas de tiempo y costo para hacer que pozos de 

diferentes longitudes perforadas puedan ser comparados entre si. 
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5. La metodología además de todo proporciona, una lista de categorías 

individuales, con respecto de parámetros fijos como son el tiempo de 

perforación, profundidad perforada, y costos fijos, lo que la constituye como 

un instrumento eficaz para calcular los costos totales de una perforación. 

6. Este trabajo permite evaluar parámetros cuantitativos y cualitativos de manera 

muy clara y sencilla dentro de la perforación de pozos, lo que representa una 

enorme ventaja de aplicación con respecto a otros sistemas de calidad porque 

ahorra mes tiempo y dinero. 

7. El intercambio de formación y experiencia que puede ocurrir en estas 

interacciones es un fenómeno sano, siempre que no reduzca la competencia 

entre las empresas que hacen el intercambio. 

8. Esto no pretende proporcionar figuras absolutas sino que es una herramienta 

para identificar áreas de aprovechamiento y tener una guía de medida con 

respecto al comportamiento relativo de otros. 

9. El resultado ideal del BENCMARKING, deberá ser la colaboración entre los 

competidores del sector, para aumentar la competitividad global, y hacer 

avanzar al sector en general. 
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RECOMENDACIONES. 

Para su aplicación ••• 

10. El BENCHMARKING también se puede abrir camino en el sector público, 

aunque la falta de competencia dentro del mismo, no crea la misma sensación 

de urgencia por mejorar, como la hay en el sector privado. 

11. El BENCHMARKING es un proceso, pero también es un medio de pensar. No 

es recomendable hacer BENCHMARKING sin entender adecuadamente sus 

alcances y sus limitaciones. Es conveniente hacerlo porque desea seriamente 

mejorar. Es necesario establecer más criterios para hacer más competitivas las 

organizaciones y la base industrial de este país. 

Para su continuación ••• 

12. La recomendación más adecuada que podemos mencionar, para aquella 

persona, que desee continuar con este trabajo, es la elaboración de algún 

programa de cómputo que pueda administrar la enorme cantidad de datos que 

se pueden llegar a concentrar en este estudio, esto facilitará en mucho todo el 

manejo estadístico y gráfico que se requiere. 
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