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INTRODUCCION 

El pozo Constituciones No. 525-A es un pozo de desarrollo que viene a sus 

tituir al pozo Constituciones No. 525, taponado por accidente mecánico. 

El objetivo principal de la perforación de este pozo es para incrementar

la recuperaci6n de hidrocarburos del yacimiento Jurásico San Andrés, median

te la perforación de localizaciones intermedias en el campo Tamaulipas-Cons

tituciones. 

El presente trabajo trata de explicar las operaciones que se llevaron a -

cabo en la exploración del campo Tamaulipas-Constituciones, localización, 

características del yacimiento, asf como la perforación y terminación del p~ 

zo Constituciones No. 525-A 

Además presento una serie de apéndices donde se dan a conocer las caracte

rfsticas y funciones principales de los materiales, herramientas, cemento y -

y aditivos que se emplearon durante la perforación y terminación del pozo; 

asf como los cálculos efectuados en la cementación de las tuberfas de revestj_ 

miento y descripción de los tratamientos con ácido, efectuados durante la ter 

minaci6n del mismo. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

F.1 pozo Constituciones 525-A se encuentra localizado en el Distrito Nor -

te Zona Norte (D.N.Z.N.j, al extremo Sureste del Estado de Tamaulipas en el

municipio de Altamira aproximadamente 2.5 Km. al NE de dicha ciudad. 

El pozo se encuentra localizado en el campo Tamaulipas-Constituciones, C.!!_ 

ya ubicaci6n del pozo es terrestre. 

La perforación se hará en terreno del rancho San Luisito, que pertenece -

al municipio de Altamira con las siguientes colindancias; 

AL NORTE con la planta de inyecci6n de agua. 

AL SUR con el camino pavimentado asf&ltico al pozo Constituciones No. 204. 

AL ESTE con la baterfa de separadores No.5 Constituciones. 

AL -OESTE con el camino troncal Tamaulipas-Constituciones. 

Para el sistema de referencia se utilizaron los lados de los pozos Consti

tuciones No. 200, ref. 1 (C-525) y pozos Constituciones No. 525, ref. 2 - -

(C-525) 

Los e1~Tientos de estos lados son: 

RUMBO 
VERTICE y X DISTANCIA LINEA 
POZO CONST. No. 200 14,758.55 10,287.92 
REF. 1 (C-525) 14,808.55 10,374.53 100.0 N "66°00 .. E 

POZO CONST. No. 525 14,858.55 10,461.15 
DC'C' 2 (C-525) 14,760.62 10,481.37 100.0 S 11º40"E 
"'-' . 

El pozo perforado más cercano és el pozo Constituciones No. 525 que dista 

20 mts. , rumbo N 60º00"E del pozo Constituciones No. 525-A. 

Las coordenadas del pozo Constituciones No. 525-A son: 
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X= 10,452.49 m. 

Referidas al sistema Tamaulipas-Eonstituciones. 

La cota del terreno en el lugar de la perforaci6n es de 12,113 m. sobre -

la marea media del mar. 
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DATOS GEOLOGICOS 

II.2.1.- CUENCA SEDIMENTARIA{ CARACTERISTICAS) 

El campo Tamaul~pas-Constitucioñes se encuentra localizado en la cuenca -
. 

Tampico-Misantla, comprendida dentro la planicie costera del Golfo de México. 

Su posición geográfica , con respecto al meridiano Greenwich es: 97°55- -

57" longitud Oeste y 22º4r40" latitud Norte. 

Se encuentra situada en el extremo Sureste del Estado de Tamaulipas, en -

el municipio de Altamira, aproximadamente 2.5 Km. al Noreste de Altamira 

y _!unadistancia de 25 Km. al N lOºW de la ciudad y puerto de Tampico. 

II.2.2.- GEOLOGI~ GENERAL. 

La estructura Tamaulipas-Constituciones se encuentra situada sobre la 11! 

mada platafonna Tamaulipas que se extiende desde 1a~sierras de San Carlos y

eruillas al Norte, y al Sur hasta cerca de Misantla, siguiendo una orienta -

ción de N-NW a S-SE similar a la de la Sierra Madre Oriental. 

Esta plataforma está constituida por estructuras de pendiente suave, es

tando los anticlinales mas acentuados, asociados en general con intrusiones

ígneas. 

El campo en estudio corresponde a una estructura de pendiente suave ya -

que su relieve estructural parte del centro de la estructura hacia los flan

cos, descendiendo gradualmente 400 m. al Norte, 150 m. al Noreste, 500 m. al 

Sureste y 450 m. 'al Oeste. 

Las rocas mas antiguas, petrográficamente han sido clasificadas como gra

níticas o metamórficas, siendo agrupadas con el nombre de Basamento-Complejo 

Metamórfico, h~biendoseles asignado una edad Permotriásica o sea, entre el -
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fin del Paleozoico Superior y principios del Mesozoico. 

Los Sedimentos del Triásico (Formación Huizachal) y del Jurasico Inferior 

(formación Huayacocotla), se hallan ausentes; el Jurásico medio está repre -

sentado por lechos rojos de la formación Cahuasas y descansa en discordan

cia angular sobre el Basamento-Complejo Metamórfico, siendo su distribución

bastante· irregular, 

El Jurásico Superior en la cual se encuentra la Formación San Andrés(ca

lizas Oolíticas), se halla en contacto directo pero discordante con la forma 

ción Cahuasas, y se ha subdividido como sigue 

FORMACION EDAD 

Tepéji (areniscas) Calloviano Oxfordiano 

San Andrés(Calizas Oolfticas) K1111T1eridgiano 

Pimienta(Calizas bien estra- Portlandiano 
ti f i cadas) • 

DEPOSITO 

Aguas Coste -
ras. 

Neri' ti cas-SOfl!. 
ras. 

Nerfticas. 

El Cretácico se halla presente y bien definido, siendo representado por -

las formaciones Tamaulipas Inferior y Otates (Cretacico Inferior}, Tamauli -

pas Superior (Cretácico Medio) y Agua Nueva, San Felipe y Méndez(Cretácico -

Superior). 

El Terceario ~~arino se halla mal desarrollado debido a las grandes discor. 

dancias existentes entre los depósitos que lo representan, aquf están compr~ 

didas las formaciones: Velazco, Aragón, Palma Real Superior y Mesón. 

I 1.2. 3.- ESTRATIGRAFIJI 

En la cuenca Tampico-Misantla, la formación más antigua del Terceario es

la Velazco-Chicontepec. 
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Está constituida por dos facies bien definidas: 

La facie Velazco compuesta por lutitas grises, verdes y ro:i~as o amari -

llentas con capas de selenita. 

Puede distinguirse de la formaci6n Méndez, subyacente porque estas luti 

tas son mas suaves e intemperizan en arcillas, además de que contiene una mi 

crofauna muy diferente a la de 1a Méndez, su espesor es de unos 300m. 

La faci~Chicontepec consiste de margas arenosas interestratificadas con -

areniscas duras, lajosas, bien estratificadas, de textura generalmente fina; 

1as areniscas en fractura son generalmente lenticulares y algunas veces de -

color pardo oscuro debido a la impregnación de petr6leo, su porosidad es po~ 

bre debido generalmente a su textura fina y compacta, a su carácter lenticu

lar y al hecho de que están bien cementadas con calcita. 

Las capas son de orfgen de aguas marinas someras como lo comprueban las -

rizaduras en las lajas de arentsca y las huellas de gusano y grietas en las-

margas. 

La proporci6n de arenisca a marga varfa tanto lateral como verticalmente

Y no se han distinguido divisiones litológicas en toda la cuenca. 

En general la cantidad de arenisca es mayor cerca de la cuenca, que mas -

al Este indicando que la principal fuente de sedimentos se encuentra al Oes

te • 

Localmente hay un conglomerado con cantos de areniscas probablemente del

Cretácico y a veces se presentan también calizas delgadas y puras. 
' 

Los fósiles incluye pequeños foraminíferos, algunos restos de plantas Y.-

muy raramente mo1u~cos. 

Las facie.Chicontepec forma una f.aja que aflora a lo largo del pie de la

Sierra y se extiende en el subsuelo hasta la Faja de Oro y 1a Aguada. 
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Se han hecho varias subdivisiones algunas basadas en la l~tu1·)gfa y otras 

en los foraminfféros con lo que respecta a ltl 1itologfa se le di6 el nombre 

de Chicontepec Inferior y a los foramníferos, Chicontepec Superior. 

Se han encontrado en el Chicóntepec Inferior que es equivalente a la Ve -

lazco Superior en edad y ambas han sido asignadas al Paleoceno. 

la parte basal de la facie Velazco ultimamente ha sido asignada al Damia

no, pero que actualmente se considera la base del Paleoceno, la facie Chicon 

tepec alcanza su espesor máximo de 3300.0m. 

la facie Velazco cubre de la Aguada al Norte y rodea el área 'de Pánúco, -

penetrando en toda la extensión de la cuenca Xicotencatl situada al Oeste de 

Pánuco y en general en el subsuelo en. la mayor parte de la plataforma de Ta

maulipas excepto en el Norte y Sur de la Faja de Oro, la parte media y ~upe

rior de la facie Chicontepec ha sido asignada al Eoceno Inferior. 

La cima de los sedimentos de esta edad, está representada por la forma 

ci6n Arag6n, constituida por una marga gris clara a oscura y verdosa que in_ 

terrperiza en crema o amarillenta. 

En los afloramientos grandes la estratificación es visible debido a un -

bandeo de color o manchas de bantonita, las arenas, areniscas están ausentes 

en la localidad tipo y raras veces se encuentran en la parte inferior donde 

quiera que se presente esta formación. 

No hay lfmite preciso entre la Chicontepec y la Arag6n pues la parte supe 

rior de la primera contiene localmente mucha marga, aunque en general las 

primeras areniscas masivas pueden tomarse como la cima de la Chicontepec. 

El espesor medio de la formación Aragón es de unos 180m. 
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II.2.4.- COLUMNA GEOLOGICA DE LAS FORMACIONES PERFORADAS, 

la tabla No. II.1. detalla las subdivisiones de las distintas epocas así-

como las formaciones de cada una con su variación en espesor. 

II,2,5,- TIPO DE TRAMPA GEOLOGICA Y DESCRIPCION. 

Por medio de levantamientos de sismologfa de reflexión, se determinó la -

existencia de un alto estructural (anttclinal } localizado en las inmediaci.2_ 

nes de la 1aguna de Champayán, y más al Norte, la existencia de un plegamie!!. 

to con dos altofo estructurales, que al ir desarrollando estas estructuras se 

demostró que se trataba de un solo campo, que actualmente se denomina Tama!!_ 

lipas-Constituciones. 

II.2.6.- SECUENCIA ESTRATIGRAFICA DEL CAMPO TAMAULIPAS-CONSTITUCIONES. 

Dentro de la secuencia estratigráfica del campo se encuentran cinco yaci

mientos productores de aceite qu~ en orden creciente de profundidad son: 

Tamauli~as· Superior 
Tamaulipas Inferior(Sección AJ 

.Tamaulipas Inferior(Secci6n B} 
Jurásico san Andrés(Caliza OolfticaJ. 
Arenisca Tepéji, . 

II.2.7.- DESCRIPCION, ORIGEN, CONDICIONES DE ACUMULACION Y CONTACTOS DE -
FLUIDOS DE LA FORMACION SAN ANDRES. 

DESCRIPCION.- la fonnación San Andrés está constituida por calizas Oolfti 

cas que se hallan distribuidas en toda la estructura, subyaciendo a las ca

lizas de la fonnación Pimienta y sobreyaciendo, en ocasiones transicional 

mente a las areniscas calcareas de la formaci6n Cahuasas. 

la Caliza Oolítica esta constituida de elásticos de estructura concéntrica 

de 0,25 a 2 nm. de diámetro , compuesto de carbonato d~ calcio con núcleos~-

• 
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de calcita y a veces cuarzo y dolomita, Debido a la variación del tam~ño de

sus granos se les ha llamado calcarenitas y Oolítas cuando varfan de grano 

fino a medio, y Pisolitas cuando varíao oe medio a grueso e irregulár, 

También se encuentran frecuentemente~ zonas irregulares de caliza crista

lina de grano fino, posiblemente coralina, en toda su secuencia estratigrá

fica. En la cima de la formación 1as calcarenitas, calizas Oolf-ticas, pisol.!. 

tas y espergenitas, están compuestas principalmente de Ca Co3 y en mínima -

proporción de Si o2 , graduando paulatinamente hacia la base a calcarenitas

silizosas. 

El color varía de blanco cremoso a crema y de café a caf~ osc~ro cuando -

están impregnadas de hidrocarburos, 

ORIGEN.- Los sedimentos que constituyen la formacidn San Andrés tienen ma

la estratificaci6n, la forma arredondada y subarredondada de los elásticos, -

tipos de restos"biogénicos y cementante, induce a pensar que fueron deposita 

dos durante una transgresion marina bajo condiciones de aguas someras, ca - -

lientes y muy agitadas. 

Dicha transgresión tuvo lugar en el Jurasico Superior durante el Callovi!. 

no, y alcanzó su máximo apogeo a fines del K11ttlleridgi'ano. 

Después del dep6sito de las areniscas de la formación Tepéji, el área es

tudiada quedó sumergida completamente bajo las aguas del mar agitado del Ki.

mmerigdiano proporcionando la sedimentación de los clástos rellenando pri

mero las depresiones más profundas y alcanzando grandes espesores con tenden

cia a disminuir gradualmente hacia las partes más altas de la paleotopograffa 

del Basamento-Complejo Metamórfico, 

CONDICIONES DE ACUMULACION.- Las grandes unidades estratigráficas con ro

cas generadoras de petróleo, 1 son el Geosinclinal Mexicano y el Geosinclinal 

del Golfo, ambos orientados de NW-SE y separados por la plataforma de Tamauli 
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pas y su continuación al NW; la plataforma BUP.GO-PlCACHOS, 

Al ser afectadas tectónicameQte estas unidades, los hidrocarburos genera~ 

dos en ellas, emigraron a partes m§s altas adyacentes a la plataforma de Ta~ 
. 

maulipas, almacenandose en rocas penneab1es Jurasicas y Cretacicas. 

El petr61eo encontrado en los sedimentos alOctonos de las formaciones Te~ 

péji y San Andrés, posiblemente pudo emigrar lateralmente para saturar las •ª 

areniscas y calizas Ooliticas porosas del Calloviano y· Killllleridgiano. 

CONTACTOS DE FLUIDOS 

Como consecuencia de los frecuentes cambios en porosidad y permeabilidad~ 

de la roca y del desarrollo estructural de la fonnación, el contacto agua -

aceite no muestra un nivel definido; sin embargo, en promedio, su profundi • 

dad se ha detenninado a 1868.Qn. b,n,m, 

La prueba de producci~n efectuada en el pozo T-28, indicó la existencia -

de un pequeHo casqqete de gas en la porción Suroeste del campo en el área ~~ 

originalmente denominada campo Tamau1ipas 1 cubriendo una superficie apróxftft!, 

da de 2,2 Km2 y en contacto con el aceite a una profundidad de 1745 m.b,n.m. 

Mediante datos de produccion, su posición actual ha sido fijáda a 1780n, ... 

b.n.m. 

II.2,8.- POSICION GEOLOGICA O ESTRUCTURAL 

La cima del yacimiento Jurásico San Andr~s del pozo Constituciones No. 

525-A se espera 2m. más a1to que la del pozo Constituciones No. 200 

II.2.9.- PLANO DE LOCALIZACION REGIONAL. 

La figura No. l muestra la loca1izaci6n regi~nal del campo Tamaulipas-Con~ 

tituciones. 
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II.2.10.- PLANO ESTRUCTURAL DEL CAf1PO, 

La figura No. 2 muestra el plano estructural de1 mismo, 
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CLASIFICACION DEL YACIMIENTO 

III.3.1.- TIPO DE YACIMIENTO {EMPUJE). 

El Yacimiento Jurásico San Andrés tiene un mecanismo de expulsión o des 

plazamiento del tipo gas disuelto. 

IU.3.2.- PRESION DEL YACIMIENTO. 

En el año de 1957 fue obtenido del pozo Constituciones No. 102 una curva

de incremento de presión de cuyo análisis se determinó una presión estática

de 215 kgs/cm2 al plano de referencia de 1875 m.b.n.m. 

Por las condiciones imperantes en el campo en esta época de su desarrollo, 

se consideró que el valor calculado, corresponde a la original del yacimien

to. 

III.3.3.- PERMEAB!LIDAD. 

La formación San Andrés, está formada por estructuras conc~ntricas de -~ 

Ca Co3 (Oolttas ) cementadas en una matriz predominante calcárea presentan 

dose generalmente en forma irregula~; ya que no estan agrupadas de acuerdo a 

su semejanza en tamaño. 

La forma arredondada y subarredondada de las Oolítas. hace pensar que -

la influencia de la compactación diferencial perturbó la estructura original 

de ellas, y que su efecto fue contrarrestado posiblemente por la plasticidad 

del lodo calcáreo( MATRIZ} en el que estan diseminadas, ya oue es de notarse 

que donde la roca alcanza espesores potentes, se cuenta con mayor número de-

tramos porosos. 

Con el objeto de conocer las condiciones de penneabilidad y algunas otras 

característi~as de la formación, se tomaron núcleos de los diferentes pozos, 

del análisis de los diferentes núcleos recuperados, se ha obtenido una serie 
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de valores de penneablidad, cuyo rango de variación oscila desde O.OS md 

hasta 171 md, teniendose un valor promedio de 3,62 md. 

Del análisis de las curvas de incremento de presión se obtuvieron los si-

guientes valores promedio: 

Penneablidad efectiva al aceite: 15.44 md. 

Penneabilidad efectiva al gas: 

Penneabilidad efectiva al agua: 

III.3.4.- ANALISIS PVT 

0.0664 md. 

0.0097 md. 

A través del pozo C-102 se inició la explotaci6n del campo por lo que con 

los núcleos tomados de la formaci6n se detenninaron los valores resultantes

del análisis, los que a continuación menciono. 

Ps= 173.7 Kgs/cm2 

Bos= 1,235_m3/m3 

T. Yac = 90ºC. 

Co= ~09.49 x 1-06 (kgs/cm2)_1 a T. Yac. 

Uos= 7.49 c.p. 
# 

?o= 0.956 Gr/e.e. a 20ºC y Pa, 

III.3.5.- SATURACION DE FLUIDOS. 

La saturación de agua se detenninó relacionando los parámetros de resis 

tividad y factor de fonnación en la forma indicada por la ecuación de Archie. 

El valor promedio de la saturación de agua para el yacimiento Ju~ásieo - -

San Andrés es el siguiente: 

S'W= o.18= 18%. 
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III.3.6.- P.OROSIDAD. 

La porosidad se cuantificó a partir de los registros sónico de porosidad

Y radioactivo, haciendo uso de las.correlaciones de porosidad de núcleos con 

tra tiempo ~e tránsito y frecuencia neutrón respect~vaMente. 

Un valor promedio de porosidad para el yacimiento es el siguiente~ 

jT = 0.12= 12% 

III.3.7.- CARACTERISTICAS DEL YJ1.CIMIEMTO Y 'CARACTERISTICAS DE LOS FLUIDOS. 

La tabla No. III.1 indfca las características del yacimiento y de los flui 

dos. V 

III.3.8.- VOLUMEN ORIGINAL DE HIDROCARBUROS. 

El volumen original de hidrocarburos en el área total del yacimiento Jur! 

sico San Andrés es de aproximadamente: 

N= 161,855 .167 m3 a9 C: A. 

III .3:9.- FACTOR DE RECUPERACION. 

Con el mecanismo natural de empuje originado por la liberación del gas en 

solución, se predijo para este yacimiento una recuperación primaria del 8%

de su volumen original. 

N= 16.1855 X 106 ·"'3º C.JI •• 

III.3.10.- ANALISIS DEL AGUA DE F.ORMACION. 

El análisis del agua de formación se obtuvo a partir del pozo Tamaulipas-

No. 47. 

La siguiente tabla nos ilustra el análisis de dicha agua. 
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COMPONENTE p.p,m. p,p,m, de NaCl1 

Sodio (Na+) 29303 29303.0 

.calcio (ca++) o o.o 
Magnesio (Mg++) 9404 18808.0 

Sulfatos (S04=) 2505 1252.5 

Cloruros (Cl - ) 70432 70432.0 

Bicarbonátos (HCOj) 534 144.2 

T O 1 A L: 119939.7 ppm; 



TABL:A II I. l 

CARACTERISTICAS DEL YACIMIEtno 

PROF. MEDIA AREA PROB. h Sw Ko CONT.GAS-AC. 

(m. b.n.in.) Km m 

1820.0 49.309 41.0 0.12 0.18 15.4 215,0 144,6 173.7 1s10.o .. 1s20.o 1868.0 

CARACTEP.ISTICAS ·DE LOS FLUIDOS 

po Pa Uoi Bói 

Gr/e.e. a 20ºC Gr/e.e. (Aire=l) le.p) (m3/m3) 

0.956 .. 0.755 a.o 1.229 



C A P I T U L O IV 
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DATOS MECJl.NICOS Y DE PERFORACION 

IV.4.1.- DESCRIPCION DEL EQUIPO UTILIZADO DURANTE LA PERFORACION. 

En la perforaci6n del pozo Constituciones No. 525-Atse empleó el equipo

P.M. No. 88 , el cual es un equipo rotatorio de combustión interna. 

A continuación se describen las caractf sticas del eqúipo y los principa--

1 es elementos que componen al equipo. 

EQUIPO 

88 

MARCA 

Wilson 

MODELO 

Super Mogul 

a) C~RACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

CAPACIDAD ( M ) 

2500.0 

J.abla representativa de los elementos principales del equipo •. 

MASTIL: 

. MARCA MODELO No. SERIE TIPO CAPACIDAD 

l 

EMSCO CONTINENTAL 

corm~:1\: 

EMSCO B-142 

POLEA VIAJERA: 

MARCA MODELO 

EMSCO NCH-36 

UNIO GIRATORIA: 

EPN-GRAY 

ROTARIA: 

IDEAL 

4130 

M-8 

15 B-133 300 TONS. 

16 CABLE 250 TOMS. 

l 1/811 

No. SERIE TIPO CAPACIDAD 

SIN 135 TONS. 

S/N B-44 500 TONS. 

T-2462 20 i/2 11 250 TONS, 



- 16 -

MOTUR DE COMBUSTION INTERrlJ'.: 

MARCA MODELO No. SERIE IIPO 

G.M. 6055-C S/N LC-6-71 

DIESEL. 

MOTOR DE ARRANQUE DE COMBUSTION. INTERNA: 

G.M. 6055-C 12 A 5104 LC-6-71 

DIESEL 

BOMBA CENTRIFUGA DE LODOS: 

MISSION 6 X SR J-296 CENTRIFUGA. 

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA: 

G.M. 1044 40-211304. RC-4-71 

BOMBAS PARA LODOS: 

ID ECO 600 195 DUPLEX 

7 1/4 11 X 16 

IV.4.2.- FECHP. EN QUE nnr.ro LA PERFORACION 

Inici6 la perforaci6n el 10 de noviembre de 198! 

IV.4.3.- ELEVACIONES 

Elevación terreno: 

Elevación mesa rotaria: 

Espacio mesa rotaria: 

12. lm. 

16.3m. 

4.2m • 

• IV.4.4.- BARRENAS EMPLEADAS EN LA PERFORACION. 

.CAPACIDAD 

130 H.P. 

130 H.P. 

1200 G.P.M. 

87 H.P. 

700 H.P. 

En la perforación del pozo se emplearon tres diferentes diámetros de ba-

rrenas de las cuales difieren en el tipa. 
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ta tabla IV.1 presenta el record de las barrenas usadas, así como el avan 

ce de la perforaci6n con respecto al tiempo. 

NOTA: Se recomienda ver el apéndice de barrenas para la descripción de los 

diferentes tipos de barrenas empleadas durante la perforación, como tambie'"n

la qrafi ca No. 1 

IV.4,5.- FLUIDOS DE PERFORACION 

Durante la perforación se utilizó un fluido de control de tipo bentoníti-

co, a continuación se presenta la siguiente tabla con las principales propi~ 

dades del fluido a diferentes profundidades. 

PROFUNDIDAD PESO VISCOSIDAD FILTRADO ENJARRE 

(M) Gr/e.e. MARSH/Seg. <;.e/tiempo m.m. 

102 1.06 32 11.5 1.0 I 

341 1.10 .. 42 10.4 1.0 

370 1.32 45 10.2 1.5 

424 1.30 50 9.6 1.5 

460 1.28 45 9.4 1.5 

668 1.30 48 9.3 .1.5 

821 1.32 45 10.0 1.5 

910 1.33 48 10.2 1.5 

1000 1.12 47 9.8 1.5 

1024 1.14 45 9.0 2.0. 

lí62 1.17 45 8.0 2.0 

1276 1.17 45 7.5 2.0 

1295 1.,15 35 6.3 2.0 

1366 1.14 37 8.0 1.5 

1444 1.15 44 6.2 1. o 



- 18 -

1510 1.16 42 8.3 l. o 

T599 l. la 45 8.2 1.0 

1674 1.15 45 5.4 1.5 

1697 l. la 40 5.7 1.5 

1742 l.24 50 a.o 2.0 

1747 1.25 40 7.5 1.5 

1796 1.36 47 a.o 1.5 

la35 1.35 50 a.o 1.5 

iaa2 1.36 45 a.o 1.5 

1975 1.24 38 a.o 1.5 

NOTA: 

Se recomienda ver el ap~ndice de fluidos de perforación para mayor infor-

mación de las propiedades del fluido. 

IV.4.6.- SARTA DE PERFORACTON. 

a) TUBERIA DE PERFORACION 

En la perforación del pozo se utiliz6 un solo tipo de tuberfa de perfora-

ción~ a continuación menciono las caracterfsticas principales dé dicha tuberfa. 

Diámetro exterior: 

Peso: 

Grado: 

4 1/211 

16;6 lbs/pié, 

E. 

b) HERRAMIENTAS (lASTRABARRENAS Y ESTABILIZ.a.DORESJ 

El número de lastrabarrenas y estabilizadores empleados para cada di~me -

tro de barrena utilizada en la perforación de los distintos agujeros perfora

dos fueron los siguientes: 
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lHAMETRO No. L.B. DIAMETIW No.EST. DIAMETRO EST. 

BARRENA L.B. 

17 1/2 11 9 6 ·l/2 11 2 17 1/2" 

12 1/411 9 6 1/211 3 12 1/4 11 

8 l/2 11 9 6 1/2 11 3 8 1/2 11 

NOTA: Para mayor información de tubería de perforación y herramientas se-

recomienda ver el apéndice de la sarta de perforación. 

IV.4.7.- TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y ACCESORIOS 

Para ademar el pozo se emplearon tres diferentes diámetros de tubería de

revestimiento, a continuación presento una visión general del ademe, así co

mo también los diferentes accesorios que se utilizaron en cada diámetro de -

tubería.· 

a) ADEME. 

PRIMERA OPERACION. 

TUBERIA SUPERFICIAL: 

Diámetro del agujero: 17 1/2" de O a lOOm. 

T.R. 13 3/8", J-55, 54.5 lbs/pié, e.e. de O a lOOm. 

Equipo de flotación: Zapata guía 13 3/8", cople flotador 13 3/8" 

5 Centradores de 13 3/8" 

Tapón limpiador y tapón de despiazamiento. 

SEGUNDA OPERACION 

TUBER!A !NTEP.MEOIA: 

Diámetro del agujero: 12 1/4" hasta lOOOm • • T.R. 9 5/8", J-55, 40 y 36 lbs/pié, e.e. y c. l. de O a lOOOm. 

Equipo de flotación: Zapata flotadora de 9 5/8", cople flotador de - - -



9 5/8 11 

20 Centradores de 9 5/8 11 

Tapón de desplazamiento. 

TERCERA OPERACION. 

TUBERIA DE EXPLOTACION: 
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Diámetro del agujero· 8 1/2 11 de 1000 a l975m. 

T.R. 6 5/8", J-55, 24 lbs/pi~, c.l. de O a 1975 m. 

Equipo de flotación: Zapata flotadora 6 5/811
, cople flotador de 6 5/8"·· 

50 Centradores de 6 5/811 

80 Raspadores de 6 5/811 

80 Collarines de 6 5/811 

Cople de cementaci6n múltiple DV 6 5/8 11
, 24 lbs/pié 

Tap6n de desplazamiento (primera etapa) 

Tap6n de cierre del cople DV (segunda etapa) 

b) OBJETIVO DEL ADEME 

TUBERIA SUPERFICIAL: 

Para poder perforar hasta 1000 m. e instalar cabezal de tuberfas y conexi.Q. 

nes superficiales de control. 

TUBERIA INTERMEDIA: 

Para aislar las formaciones no consolidadas, el flujo de agua y derrumbes 

que se presentaron en el pozo Constituciones No. 525. 

TUBERIA DE EXPLOTACION: 

Explotar los hidrocarburos de la formaci6n "Jurásico San Andrés". 

e} PRESIONES DE PRUEBA DE LAS TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

TUBERIA SUPERFICIAL: 

Después de cementada: 70 kgs/cm2. 

Cabezal: 105 kgs/cm2. 
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TUBERIA lNTERMEDIA: 

Después de cementada:' 140 kgs/cm2. 

Cabezal; 210 Kgs/cm?. 

TUBERIA DE EXPLOTACION: 

Después de cementada: 140 kgs/cm2. 

Cabezal: 

Conexiones; 

d) CEMENTO 

210 Kgs/cm2, 

175 kgs/cm2. 

A continuaci6n presenta en forma de tabla la cantidad de cemento te6rico

que requiere cada tubería de revestimiento, 

TUBERIAS 

Tuberfa superficial 13 3/8" 

Tubería intermedia 9 5/8" 

Tubería de explotaci6n 6 5/8 11 

NORMAL 

7.5 tons. 

so.o 11 

30.0 11 

NOTA.- Se recomienda ver el apéndice de tuberías de revestimiento y acce-

sories. 

IV.4.8.- AVANCE DE LA PERFORACION, 

La perforaci6n del pozo está controlada mediante el avance, este es llev~ 

do por un registro de profundidad contra tiempo. 

A continuación se hace un listado que resume el reQistro del pozo Consti~ 

tuciones 525-A con su respectiva gráfica No. l. 

TIEMPO 
(días) 

10 nov.1981 

l 

PROFUNDIDAD OPERACIONES 
(m} 

o.o Con barrena 17 1/2 11 inició perf.Q. 

ración y perforó hasta 102.0m.,

hi zo prepara_ti vos para meter 1 a-
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T.R. 13 3/8". 

11 102.0 Metió la T.R. 13 3/8" a 101.Sm.-

misma que cementó 

12 102.0 Instaló conexiones superficiales, 

13 al 15 341.0 Probó conexiones superficiales y-

T.R., con barrena 12 1/4 11 conti -

nu6 perforando. 

16 al 21 910,0 Perforó y cambió barrena por igual 

22 1000.0 Continuó perforando. 

23 al 24 En espera de T. R. 9 5/8 11 efectuó-

viajes de reconocimiento. 

25 al 26 1000.0 Hizo preparativos y bajó la T.R.-

9 5/8 11 a 998.2m. misma que cernen-

t6 

27 1000.0 Esperó fraguado, eliminó conexio-

nes superficiales e instaló cabe-
• 

zal 9 5/8". 
...... iOOO.O Instaló conexiones mismas qae pr.Q_ t:O 

bó y probó la T.R. 

.29 1024.0 Efectuó registro sónico de cernen-

taci6n y continuó perforando, con 

barrena 8 1/2" 

30 1162.0 Perforó. .. 
lºal 10 dic. 1747.0 Perforó 

11 1747.0 Repasó a fondo. 

12 al 16 1975.0 Continuó perforando. 

17 al 18 Repasó de 1966 a 1975 m., acondi -



19. ·¡975 .o 

. 20 1975.0 

3 ENER0/82 1975.0 

4 1975.0 

5 1975,0 
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cionó lodo y efectuó registro de

inducción y neutrón compensado. 

Efectuó registro de microproximi -

dad. 

Repasó a fondo y efectuó registro

s6nico de porosidad. 

Acondicionó lodo e hizo preparati

vos y metió la T.R. 6 5/8 11 a 1974.0 

Efectuó cementació~ Ira. etapa, ei 

peró fraguado, y efectuó 2da. eta-

pa. 

Instaló la T.R. en sus cuñas y -

apretó tornillerfa del preventor. 

IV.4.9 ... PROBLEMAS QUE SE PR~SENTARON DURANTE LA PERFOP.ACION. 

' t .. .._, 

TIEMPO 

(días} 

15 iiOV,i981 

16 

PROFUNDIDAD 

(m) 

341.0 

370 ·º 

PROBLEM.!tS. 

Se suspendió la perforación por i!!. 

cremento en la presión de circula

ción, sacó la T.P. y destapó la ba

rrena, reparó equipo: 

Se suspendió la perforación por 1n-

crementarse ia prestan de ctrcu1a ~ 

ción, sacó la barrena a superficie

notandola tapada con pedazos de hule. 

revisó, limpió y baj6 mtsma, 



26 1000,0 

29 1000.0 

lºde dic.1981. 1276.0 

- 7 1674.0 

·10 1747.0 

12 1796.0 

17 1975,0 

22 1975.0 

23 1975.0 
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Al estar cementando se observó pér

dida total de circulación. 

Al tomar el registro s6nico de ce -

mentaci6n se determin6 mala la ce -

mentaci6n. 

Al estar perforando se observó pér

dida de presión. 

Se suspendió la perforación por ob

servar torsión, sacó la T.P. con a-

torones a 1131.6m. y fricción de - -

75 tons. 

Por taponarse las toberas de la ba-

rrena, sacó T.P. y cambió barrena, -

bajó a 1497.0m. por resistencia. 

Suspende la perforac16n, reparó equ,!. 

po4 

Intentó efectuar registro geoffs1co, 

encontrando resistencia a 1960,()n, 

Meti6 la T.R. 6 5/811 a 1451.Qn, don-

de encontró resistencia, Jevantó a -
• 

1441.0m. con resistencia sin lograr-

vencerla tensionando hasta con 20 --

tons. sobre su peso. 

Continuó trabajando la T.R, con 32-

tons. sobre su peso sin despegar, se 

bombeó aceite crudo, dejando reposar 



28 1975.0 

3 enero 1982 1975,0 
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el bache en el intervalo 1441~138lm, 

se tensionó la T.R, con 70 tons. so 

bre su peso logrando despegarsei 

Terminó de sacar la T.R. a superfi-

cie quedando dentro del pozo dos cen

tradores y 28 raspadores, baj6 barre 

na a 14~1.0m. con resistencia franca, 

circu16 y acondicion6 lodo. 

Al estar metiendo la T.R. 6 S/8 11 y -

circulando por intervalos perdiO la -

circulaci6n. 

IV.4.10.- REGISTROS GEOFISICOS, ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS REGISTROS, -

MUESTRAS DE CANAL Y CORRELP.CION DE LOS REGISTROS GEOFIS!COS, 

a) REGISTROS 

Durante la perforacit>n del pozo se tomaron 1os siguientes registros geofl

sicos. 

T I P O 

Inducción 

Microproximidad 

Sónico de porosidad 

Neutrón compensado . 
Sónico de cementación 

INTERVALO (m) 

1000··1975 

lOOQ .... 19.75 

1000-1975 

1000-.1975 

En los intervalos de inte 
,, 

res. 
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b) ANALISIS CUP~TITATIVO DE LOS REGISTROS, 

Los intervalos analizados corresponden a las formaciones del Cretácico Su

perior e Inferior y Jurásico San Andrés, los que de acuerdo con los va1ores

de porosidad y saturación obtenidos de su interpretaci6n se consideran como

probables productores de hidrocarburos. 

A continuación se resume la siguiente tabla con los intervalos analizados 

de las formaciones antes mencionadas. 

INTERVALO FORMACION 

(m.b.m.r.) 

1294.0-1299.0 K.Tamaulipas S 

1301.0-1302 .o 11 

1316.0-1319.0 11 

1334.0-1335.0 11 

1380.0-1382.0 11 

1386.0-1389.0 K.Tamaulipas I 

1408.0-1410.0 • 

1415.0-1417.0 11 

1424.0-1427.0 11 

1430.0-1432.0 11 

1455.0-1457.0 11 

1472.0-1474.0 11 

1475.0-1479.0 11 

1494.0-1496.0 11 

1508.0-1512.0 11 

1542.0-1543.0 11 

1553.0-1554.0 11 

\ 

0 

{FRACC.} 

0.22 

0.19 

0.14 

0.11 

0.12 

0.18 

0.11 

0.17 

0.22 

0.17 

0.18 

0.16 

0.13 

0.11 

0.11 

0.11 

0.08 

Sw 

(FRACC.) 

0.16 

0.32 

0.26 

0.30 

0.55 

0.11 

0.37 

0.10 

0.09 

0.17 

0.21 

0.22 

0.41 

0.46 

0.46 

0.48 

0.75 

PREDICCION 

Probable prod.

de Hes. 
11 

11 

11 

11 

H 

11 

11 

11 

11 

11 

Probable prod.de 

aceite y agua. 
11 

11 

11 
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1554.0-1557.0 " 0.10 0,45 11 

1775.0-1777.0 11 o.os 0.46 Probable prod, 

1780.0-1782.0 11 q,08 0,31 de hidrocarburos. 

1785.0-1792.0 11 0,07 0,40 11 

1827 .0-1831.0 Jurastco.San- o. 19 0,06 11 

1841.0-1848.0 Andrés, ·a, 1s 0.07 11 

1856.0-1861.0 ti 0.16 0,12 11 

1867 • 0-1868' o " o, 16 0,09 11 

1875.0-1878.0 11 0, 16 0,23 11 

1886.0-1888.0 ti 0.16 0,09 11 

1890.0-1893.0 11 Q, 16 0,09 " 
1903.0-1905.0 11 0, 15 º· 19. Probable prod~ 

1914.0-1916.0 11 o.og 0,34 de Hes. 

1928,0-1931.0 11 0.10 0.40 11 

1931.0 .. 1936.0 u 0,10 0.25 11 

1936.0-1938.0 11 0,06 0,21 11 

Durante la perforación del pozo se tomaron muestras de las formaciones -

atravezadas, a continuaci6n se resumen las caracterfsticas de las formacio-

nes m~s importantes con probable impregnación de hidrocarburos. 

INTERVALO 

1365.0-1385.0 

LITOLOGIA 

Caliza gris clara y café claro 

por pobre impregnación de acei

te, poco porosa, criptocristali 

nas, eventuales fragmentos de -

caliza gris oscuro arcillosa y-

FORMACION 

Cretacico Tamaulipas~ 

Superfor. 

.. 



1400. 0-1411. o 

1411.0-1414.0 

1414.0-1440.0 

1765.0-1793.0 

1827.0-1830.0 

- 28 • 

escaso pedernal café oscuro a n~ 

gro y gris ahumado. 

Caliza gris clara a arena cript~ 

cristalina, muy escasa caliza -

blanca cretosa y eventuales fra.9 

mentos de pedernal gris oscuro y 

neqro. 

Caliza café oscuro arcillosa. 

Caliza blanca arenosa criptocri! 

talina, escasa caliza blanca y -

café claro por ligera impregna -

ción de aceite, poco porosa, ere 

tosa, muy escasa calcarenita ca-

fé claro por ligera impregnación 

de aceite. 

Caliza blanca cremosa densa,- -

compacta, escasa caliza blanca -

cretosa, y eventuales fragmentos 

de calcarenita crema en partes -

café claro porligera impregnaciOn 

de aceite poco porosa. 

Caliza Oolítica de café a café -

oscuro, buena impregnación de- -

aceite, porosa, se observan 

Oolítás sueltas indicando 

buena porosidad, 

Cretácico Tamauli 
pas Infe~ior. -

Cret!cico Tamauli -

pas Inferior. 

Cretácico 
Tamaulipas Inferior. 

Jurásico San Andrés. 
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1830.0-1838.0 Caliza Ool1tica gris claro a crema, 

densa, bien consolidadas. 

J~rásico San An

drés. 

d) CORRELACION DE LOS REGISTROS GEOFISICOS. 

La figura No. 3 muestra la correlación de a1guno~ de los registros geofí- · 

sicos del Yacimiento Jurásico San Andrés. 

IV.4.11.- CEMENTACIONES. 

Se cementaron tres diferentes tuberías de revestimiento, a continuaci6n -

se resumen las operaciones de cementación y distribución de dichas tuberias

que se utilizaron para ademar el pozo. 

TUBERIA SUPERFICIAL 

Cement6 T.R. 13 3/8 11
, J-55, 54.5 lbs/pie a 101.Sm. con 17.~ tons, de - -

cemento tipo JI al 2% de cloruro de ca1cio (CaC1 2), previo a la lechada, sol 

ta tapdn limpiador, bombeó lechada de cemento de densidad 1.82 gr/e.e., soltó . 
tapan de desplazamiento y desp1az6 con 44.5 bls. de lodo benton1tico de dens.:!. 

dad 1.06 gr/e.e., checc1 llegada del tap6n con presión final de 70 kgs/cm2, -

checó equipo de flotación satisfactoriamente, no se observó cemento en la ---

superficie. 

La T.R. quedó distribufda como sigue: 

Zapata gufa 

Un tramo T.R. 13 3/8", J-55, 54.5 lbs/pie. 

Cople flotador. 

Ocho tramos de T.R. 13 3/811
, J-55, 54.5 lbs/pie 

Espacio mesa rotaria. 

TUBERIA INTERMEDIA: 

101. 5-101 . 1 

101.1-88.3 

88,3-87.8 

87.8- 4.2 

4.2- o.o 

Cementó T,R. 9 5/811
, J-55, 36 y 40 lbs/pie a 998.2m con 85 tons.de cemento . . 

tipo H con los siguientes aditivos: 1% componente A, 0.25% componente B, -
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0.15% HH-4, 0.25 D-Air, se bombeó previamente 4m3 de TF-2, bombe6 lechada --

de cemento con densidad de 1.60 gr/e.e., desplazó con 244. 5 bls. de lodo 

bentonítico con densidad de 1.12 gr/e.e., previo a la lechada, checó equipo 

de flotación satisfactoriamente, soltó tap6n de desplazamiento, la presión -

de desplazamiento fue de 35 kg/cml , presión final de 105 k~s/cm~, s~ obser

vó cemento en la superficie, posteriormente pérdida parcial de circulaci6n. 

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

Zapata guía 9 5/8" 

2 Tramos T.R. 9 5/8 11
, J-55, 40 lbs/pié 

Cople flotador 

80 Tramos T.R. 9 5/8" , J-55, 40 lbs/p •. 

11 Tramos T.R. 9 5/8", J-55, 36 lbs/pié 

Espacio mesa rotaria. 

TUBERIA DE EXPLOTACION: 

998.2-997.8 

997.8-980.7 

980.7-980.2 

980.2-121.7 

121.7- 4.2 

4.2 -O.O 

Cementó T.R. 6 5/811 a 1974.3m., la lºetapa se realizó con nueve tons.de

cemento tipo H, dosificado con o.5% de CFR-2, 0.25% DAIR-1, 0.4% Hallad-22-A 

previo bombeo 31n3 de agua -lignex, chec6 equipo de flotación satisfactoria -

mente, bombeó lechada de cemento con densidad de 1.95 gr/e.e. soltó tapón de 

desplazamiento y desplazó lechada con 217. bls. de lodo bentonft1co con den

sidad de 1.24 gr/e.e., verificó la llegada del tapón con presión final de --
• 

119 kgs/cm2, no se observó circulación durante la operación, soltó torpedo -

y abrió cople de cementación múltiple con 70 kgs/cm2, esperó fraguado. 

Efectuó 2ºetapa de la cementación, bombeó .4m3 de CF-2 y 6m3 de Morflo 2, 

bombeó lechada de cemento con densidad de 1.55 gr/e.e., soltó tapón de cie-

rre y desplazó lechada con 173.0 bls. de lodo bentonftico de densidad 1.24 -

gr/e.e., se verificó el cierre del cople DV con presión final de 126 Kg/cm2. 

La T.R. quedó distribuida de la siguiente manera: 
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Lapata guf a 6 . 5/8" 

2 Tramos de T.R. 6 5/8 11 • J-55,24 1bs/pié 

Cop 1 e f1 otador 

32 Tramos T.R. 6 5/8", J-55, 24 lbs/pié 

Cople de cementacii5n múltiple DV 6 5/811 

131 Trámos T.R. 6 5/8°, J-55, 24 lbs/pi~ 

Espacio mesa rotaria 

1974,3~1973,9 

1973,9-1949.9 

1949.9-1949.4 

1949.4-1553,3 

1553 .3 .. J 552. o 
1552.0... 3,7 

3.7- o.o 
NOTA: Para mayor informaci'án de 1os cementos, aditivos y cementactón en -

dos etapas con cople de cementaci6n múlti'Ple se recomienda ver el apéndice. 

IV,4.12.- FECHA DE TERMINACION DE LA PERFORACION. 

Tennin6 la perforación el 5 de enero de 1982. 

IV.4.13.-PROFUNDIDAD INTERIOR Y TOTAL 

La profundidad total del pozo es de 1975.0m. 

La profundidad interior es de 1949.0m, , esto se debe a que la perfora ~ -

ción del pozo está programada a 1975.0m.~ por lo que ya no fue necesario -

perforar más, por tanto a la profundidad de 1949.0m. se encuentra el cop1e -

flotador de 6 5/8" de la G1tima tuberfa cementada. 

IV.4,14,- ESTADO MECANICO AL FINAL DE LA PERFORJ!.CION, 

La figura núm~ro 4 nos ilustra el estado mecánico del pozo al final de la 

perforaci on. 
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17 1/'!. J-1-1 1 1/2 67 () 10'.! 
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'.'l'V-10-~l 1:? 1/..! 1-1-1 :t 1/2 12 1/4 1-1-1 :t l/2 zry.? lS 6r.S 

KO\'-'.!.J-$1 12 1/4 1-1-1 3 l/'!, 12 1¡,1 1-1-1 3 1/2 16'.! 16 ~~, lo..,,,. 

4 ::OC-'.?1-~1 12 1/4 1-1-1 :l 1-'.! 12 l/4 1-1-1 3 1/2 80 9 tJIJ 

NO\'-'.!:?-~! l'.! 1/4 1-1-1 :l 1/'.! 12 1/4 1-T-1 .. 1/2 90 9 1-::'·'~ ·' 
t:~V-:!~-8 t 12 1/4 t-1-1 3 1/2 12 1/1f 1-1-1 3 1/2 o \) 11).' J 

:\OV-2.!-S 1 1:? 1/4 1-1-1 :l 1/2 12 1/4 l-J-1 3 1/2 i) o l~'J 

~;,W-.!5-'~1 12 1/4 1-1-1 3 1/2 12 1/4 1-1-1 3 l/'!. o o JJ~,) 

N\'\'-:~0-~ 1 
o o 1.,.)J 

N(lV-:?7-~1 
o o h'l'~ 

5 t.lW-:?~-$1 8 1/2 l-:l-5 3 1/:. o o l,\l \1 

6 l\CtV- •0-~1 12 l/4 l-1-1 3 1/2 8 1/2 1-3-4 3 1/2 24 9 l,);!.t 
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·' 
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fl IC- ··-s1 8 1/2 5-J-1 3 ~/S s 1/2 5-1-7 3 '.'/S 75 ,.. ... U:¡4 -.. 
a l'IC- ~-81 s 1/2 S-1-7 3 :vs 8 J/2 5-2-7 3 :'t/8 23 11 it~·,; 

f'I('- Q-$1 8 1/2 5-1-7 ~ :vs s 1/2 5-2-7 3 ;./S ~s 21 l·;.:2 

9 OIC-h1-~l s 1/2 5-1-7 3 ';!./'!- ~ 1 ,., 5-2-7 3 .vs 5 3 ¡-1-
'. 1 .. 1 

OIC-11-~t s 1/2 5-2-7 :t V§ ~ 1/.! 5-2-7 3 3/8 49 17 l;«·t; 

f'IC-12-81 8 1/Z .5-Z-7 :l 'J/ $ 1/2 !i-Z-7 3 :t/8 o Q 1 ;:~; 

10 OIC-0-8! Q !/'!.. 5-2-7 3 :vs 8 t/::? 5-~-7 S/T 39 .l.¡ l~j.; 

"' n IC-lJ-Sl s 1/2 S-2-7 3 'J/8 s 1/:: S-Z-7 S¡'T 47 ::2 1~:! 

DIC-lS-Sl 8 1/2 .5-2-7 3 :t/8 .i ! '-:? l;-".'-7 5/T en 10 l<' .... ··-
:-llC-tf.-~l 8 1/2 5-2-7 3 vs 8 1/Z 5-2-7 S/T 4:t 2~ JQ;5 
UIC-17-$1 8 1/2 5-2-7 s/r s 1/2 5-2-7 $/T o \) o 
DIC-1~-Sl s 1/2 5-2-7 S/T s:· 112 5-2-7 S/T o o o 
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ESTADO MECANICO DEL POZO 

AL FINAL DELA PERFORACION 

T.R 13 318
11 101.5m 

.. 
T.R 9 518" 998.2m 

COPLE DV 1553.3m 

TR 6 5/811 j 1974.3m 

FIG.N24 
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DATOS, OPERACIONES REALIZADAS DURANTE LA 

.TERMINACION Y ESTADO MECANICO DEL POZO AL 

FINAL DE LA TERMINACION 

v.s.1.- DESCRIPCION DEL EQUIPO UTILIZADO DURANTE LA TERMINA 

CION. 

El pozo se terminó con equipo de reparaci6n PM-5567, a con

tinuación describo algunas de las partes que ·constituyen al -

equipo. 

a) CARACTERISTICAS. 

MALACATE: 

MARCA 

Cooper 

MASTIL: 

MARCA MODELO 

F.E.Cooper W-104 

BOMBAS LODOS: 

MARCA 

IDECO 

MODELO 

T-420-36 

CAPACIDAD T.P. 

2 7/8." 2 3/8 11 

800 1100 

DIAMETRO LONGITUD CAPACIDAD 

(Miles de.lbs) 

145 

CABLE (Pies) 

7/5" 96 

MODELO 

MM-200 

H.P. 

200 

v.s.2.- FECHA DE INICIO DE LA TERMINACION DEL POZO. 

Inici6 la terminaci6n 2 de febrero de 1982. 

v.s.3.- PRoGRAMA DE TERMINACION DEL POZO. 

a) OBJETIVO 

Terminar el pozo para incrementar la recuperaci6n de hidro

carburos de. la formaci6n Jurásico San Andrés. 



b) COORDENADAS. 

X= rnA52.49 m. 

Y= 14.853.35 m. 

ELEVACION MESA ROTARIA: 15.9m. 

ELEVACION TERRENO: 12.lm. 

ESPACIO MESA ROTARIA: 3.8m. 

e) ESTADO MECANICO 

.. 33 -

T.R. 6 5/8 11
• 24 lbs/pié a 1974.3m. {Cople D.V. a 1553.3m.) 

Profundidad total 1975.0m. 

Profundidad interior 1949.0m. 

d) COLUMNA GEOLOGICA. 

Cretácico Tamaulipas Superior 

Horizonte· Otates 

Cretácico Tamaulipas inferior. 

J. Pimienta 

Jurásico San Andrés 

1271.0m. 

1383.0m. 

1386.GTI. 

1793.()n. 

1825.0m. 

e) INTERVALOS PERFORADOS CON POSIBILIDADES DE PRODUCCION POR PROBAR(J.S.A.) 

1831-1841 

1849-1859 

1867-1877 

1890-1898* 

1908-1916* 'lºEtapa (*) 

1928-1936* 

f) PROGRAMA DE OPERACIONES 

1} Con barrena 5 S/811 y escariador para T.R. 6 5/8 11 limpiar hasta 1949.0(Ta

pón de hule). 
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2) Efectuar re9istro radioactivo con coples de. 1700 a 1949 m, y registro s6-

nico de tementación del fondo a 50m. arriba de la cima de cemento. 

3) Si la cementación resulta satisf_actoria 1meter la T.P. 2 7/8 11 franca al 

fondo y cambiar lodo por agua. 

4} Con equipo de geoflsica anclar empacador Baker 415-D de 6 5/811 con charne 

la a 1761'.m, 

5) Con pistolas Scallop 1 9/16 11
; 2 cargas/mt, disparar los intervalos siguie!!_ 

tes; 

1831-1841, 1849-1859, 1867-1877, 1890-1898*, 1908-1916*, 1928~1936* 

*.- Primera etapa, 

6} Meter el aparejo de producción como sigue: 

2 Metros de sellos MV. 

Un tramo de T.P. 2 7/8", J.-55,6.5 lbs/pié. 

Conectar soltador Otis SO de 2 7/8" 

T.P. 2 7/8 11
, J-55,6.5 lbs/pi~. 

7) Efectuar ajuste, cambiar el agua por diesel, conectar los sellos al empa

cador 415-D. 

8) Instalar árbol de válvulas S-2900 (10,000 Psi) 

9) Efectuar un. tratamiento con 8 m3 de ácido MCA al 15% y N2, observar son -

deando en caso necesario. 

10) Efectuar un fracturamiento con 40 m3 de HV-60 y observar sondeando en ca-

so necesario hasta limpiar. .. 
11} Si fuere necesario meter aparejo de bombeo neumático. 

12) Desmantelar el equipo. 

NOTA: Este programa estuvo sujeto a célll\bios, según las condiciones que se

encontraron duránte su terminación. 
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Los incisos 9, 10 y 11 son opcionales en caso de que el pozo no tenga su

ficiente presian para fluir. A continuacidn se resume el programa de las OP! 

raciones realizadas durante la tenninación del pozo. 

V,5.4,- OPERACIONtS REALIZADAS DURANTE LA TERMINACION. 

TIEMPO 
(Dfas} 

2 al 3 de febrero 1982 

4 

5 al 8 

9 al 10 

11 

12 al 14 

15 al 16 

OPERACION 

Baj6 barrena 5 5/8° y escariador con T.P. 2 7/8" 

a 1508.0m. donde encontr6 cople de cementación 

múltiple. 

Sac6 barrena, escariador a la superficie, eli

minando escariador y mete barrena 5 5/811 a - -

1373,tln. 

Continuó bajando barrena de 5 5/8" hasta 1520m. 

donde encontr6 cople de cementaci6n DV, perforó 

éste, baj6 a 1813.0m. encontró cima de cemento, 

rebaj6 a 1818.0m. 

Continuó rebajando a 1836.0m. 

Sacó barrena a superficie, cambió por igual y -

comienza a meterla. 

Tenninó de bajar barrena y continuó·rebajando

cemento a 1949.0m. 

Sacó barrena a superfici~, mete misma barrena -

y escariador 6 5/811a 1949.0m. 

Tomó registros rayos ganma con coples de 1700-

a 1952m. y registro sónico de cementación de -

1700 a 1952 m. sin detenninar cima de cemento -



17 

18 

19 al 21 

22 a1 25 

. 26,al 28 • 
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y la cementact6n en mal estado l de 1000 a 1600. 

Om. determinando 1a cima de cemento y la cernen .. 

taci 6n en buenas condicfones. 

Con pt-stolas 1 9/16 11 dtspar6 el tnterv<!lo 1941 .. 

1941.Sm. , bajd cementador C-1 a 1916 m, 

lA)Anc1d cementador C-1 a 1916m, y efectuO cementa· 

ch1n fo~zada, dtspard el intervalo 1885,0-1885,Sm, 

Con cementador C-1 efectuO cementaci~n forzada, .. 

dispar6 el interva1o 1828,0-1828.Srn., con cemen

tador C-1 anclado a 1813.t\'n. efectuó cementación 

forzada, d1sparó el intervalo 1772.0-1772.Sm, y -

con cementador C-1 anclado a 1756.t\'n. efectuó re

cementacióñ, sac6 cementador y metid barrena - -
I 

5 5/8 11 a 1754.0m. 

Con barrena 5.5/811 rebajd cemento basta 1941.9rn, 

sacó barrena a superfici-e, mete misma y escaria

dor para T,R. 6 5/811 y continu6 rebajando cemen

to hasta 1949,0m. 

(B) Sacó b~rrena a superfi~ie y metió empacador Otis 

Permalach de 6 5/8 11
, con niple Carneo ti'po O de ... 

2 7/8 11 en su parte inferi'or y soltador s.o. de -... 

2 7/8" hasta 1800.Qn., se cambió el agua por die .. 

se1, se ancld empacador a 1800.t\'n. 

Con pistolas Sca11op de 1 9/16 11 se dispararon los 

intervalos primera etapa: 1890-1898, 1908-1916, -. 
1928-1936m. 
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~ 

(CJ.Se efectu6 un tratamiento con am3 de ácido MCA -

al 15% en los intervalos indicados. abrió el pozo 

por 1/4" desalojando Nz y productos de la reac- -
. 1 

ci6n, posteriormente aceite y gas sin r~gistrar

presi6n. 

Continu6 pozo fluyendo aceite, gas y agua al que

mador. 

Con empacador a 180lln., efectua un tratamiento -

con 50m3 de ácido HV-60 en los intervalos indica

dos anteriormente, esper6 reacción del ácido y c~ 

rr6 pozo. 

Continua pozo fluyendo por 10 ll1TI aceite y gas al

quemador, se conect6 pozo a la baterfa por 6 11111. 

Continu6 pozo fluyendo a la baterfa por orfficio

de 10 nm. 

Equipo desmantelado 100%. 

(A) Se recomienda ver el apéndice del cementador C-1. 

(B) Se recomienda ver el ap~ndice de los accesorios del aparejo de produc --

ción. • 
(C) Se recomienda ver el apéndice de los tratamientos con ácido y aditivos-

. empleados 

V.5.5.- TIPO DE TERMINACION. 

El pozo se tenninó como sencillo productor de aceite, con empacador recu

perable anclado a 1800m. en la tuberfa de explotación 6 5/811
• 
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NOTA; Se recomi"enda ver el apéndice para una mayor descripción del tipo -

de tenninación que se~fectu6 en el pozo. 

V.5.6.- APAREJO DE PRODUCCION Y CONEXIONES SUPERF.ICIALES. 

a) DISJ'RIBUCION DEL APAREJO DE PRODUCCION. 

El áparejo de producción qued6 como sigue: 

·1801.9-1801.6 Niple Carneo tipo 11011 2 7/811 

1801.6 .. 1800.0 Empacador Permalach 6 5/8", 24~28 lbs/pié. 

1800.0-1799.6 Soltador Otis SO de 2 7/811 

1799.6.. 3.8 225 Tramos de T .P. 2 7 /8'', J-55, 6.5 1 bs/pi é, 

3.8- O.O Espacio mesa rotaria. 

b} CONEXIONES SUPERFICIALES. 

tas.conexiones superficiales que se emplearon en el pozo son las siguien

tes: 

CABEZALES DE TUBERIAS: 

13 3¡an La T.R. va roscada en el cabezal 

13 3/81' x 9 5/8 11 La T.R. va colgada con cuñas. 

9 5/8 11 x 6 5/8 11 La T. R. va co 1 gada cor. cuñas. 

ARBOL DE VALVULAS: 

13 3/SM X 9 5/811 X 6 5/8 11 X 2 7/811 Serie: 900 

COLGADOR: 

Se utilizó un colgador del ;ipo U-41. 
1 

(Ver figura No. 23) 

NOTA: (B) Para mayor infonnaci6] de los accesorios del apal"ejo de producci6n 

se recomienda ver el apéndi~e. 
/. Para mayor infonnaci6n de cabezales de tuberfas, árbol de válvulas y col-

gadot se recomienda ver el apéndice. 



- 39 -

V.5.7.- ESTADO MECANICO DEL POZO AL FINAL DE LA TERMINACION, 

El estado mecánico final del pozo se ilustra en la figura No.5, 

V.5.8.- FECHA DE TERMINACION DEL POZO. 

Fecha que terminó: 3 de marzo de 1982. 

V.5.9.- DATOS DE PRODUCCION, 

Se dió por terminado oficialmente como productor de aceite el pozo Consti~ 

tuciones 525-A. 

Clasificación: 7-7-1 

Orificio: io nm. 

Producción bruta: 38m3 /dfa. 

Producción neta: 23m3/dfa. 

Gas: 

RGA: 

3030m3/día. 

13lm3/m3 

Presión en T.P.: 10 kgs/cm2 

Agua: 40% 

NOTA: La clasificación 7-7-1 nos indica lo siguiente: 

La primera cifra nos dice el objetivo de la localizaci6n, 

La segunda cifra nos dice la definicidn del pozo a., su termin~ci6n. 

La tercera cifra nos dice el resultado del pozo. 

Entonces: 

La primera cifra No. 7 nos indica que el objetivo del pozo es de desa -

rrollo. 

La segunda cifra No. 7 nos indica qu~ la tenninaci6n del pozo fue de d!t 

sarrollo. 

l La tercera cifra No. 1 nos indica que el pozo es productor de aceite. 

~-
-~ 
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BARRENJ!.S 

La selección del tipo de barrena·a emplear para atravezar las diferentes~ 

capas que se van perforando es un problema que tiene que resolver el Ingeni~ 

ro del Departamento de Perforación, ya que generalmente para una determinada 

fonnaci6n se le asigna siempre un cierto tipo de barrena. 

Una selección adecuada del tipo de barrena en muchos casos puede darnos el 

costo mínimo por metro perforado. 

Para detenninar el tipo de cada barrena utiliza~os la clasificación que _,._ 

dicta (A.P.I.), esta consta de tres números, los cuales nos indican las carac 

terísticas principales de la barrena. 

El primer número varfa del 1 al 8 y nos dice que la barrena tiene dfentes

maquinados e insertados. 

Del número 1 al 4 se dice que los dientes de la barrena son maquinados y -

del 5 al 8 que los dientes estan insertados. 

También el primer número nos indica el tipo de formación. A continuación-

menciono el número correspondiente para cada tipo de formación. 

El número l se usa para formaciones suaves. 

El número 2 11 11 11 -'' medianas 

El número 3 11 11 11 11 duras 

El número 4 11 11 11 11 muy duras 

El número 5 11 11 11 n suaves 

El número 6 11 11 11 11 medianas 

El número 7 11 11 11 11 ~uras. 

El número 8 11 11 11 11 muy duras. 

El segundo número varía del 1 al 4 y corresponde a una subclasificación -

que en función de las caracterfsticas de la fonnación nos indica la longitud 
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de los dientes de los conos y la excentricidad de los conos, 
. . 

El número 1 es para formaciones muy suaves, además nos indica que la ex -

centricidad de los conos es ~uy grande y también los dientes. 

El namero 2 para formaciones suaves, además indica que la excentricidad

de los conos es ligeramente grande y también los dientes. 

El ~úmero 3 es para formaciones medianas, además indica que la excentricj_ 

dad de los conos es muy ligera y el tamaño de 'los dientes son pequeños, 

El número 4 es para formaciones duras, además indica que la excentricidad 

de'los conos es pequeña y el tamaño de los dientes también lo es. 

El tercer número varfa del 1 al 8 y está en función de las caracterfsti -

cas mecánicas de la barrena. 

El namero 1 nos dice que la barrena es de dientes maquinadns y baleros no 

sellados sin protecci6n en la hilera. 

El número 2 nos dice que los conos de la barrena tienen protector para 

conservar el diámetro y los dientes terminan en 11rt1
• 

El número 3 nos dice que los conos de la barrena .tienen protector del diá 

metro y además que los baleros no son sellados. 

El número 4 nos dice que los baleros de los conos son sellados y sin pro

tección de diámetro. 

El número 5 nos dice que los baleros de los conos son sell~dos y con pro -

tección de diámetro. 

El número 6 nos dice que son barrenas de fricción con protección en el 

diámetro. 

El número 7 nos dice que los baleros de los conos tienen un material que -

disminuye la fricción y además tiene protección en el diámetro. 

El número 8.nos dice que el diámetro de las toberas es grande. 
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Con la descripción del tipo de barrena podemos decir que durante la perfo

ración del pozo Constituciones 525-A se utilizaron barrenas con las siguien

tes características: 

TIPO DE BARRENAS. 

El tipo 1-1-1 nos dice que la barrena es de.dientes maquinados, se utili

za para formaciones suaves, ademá.s nos indica que 1 a excentricidad de 1 os e~ 

nos es muy grande y también los dientes, además los baleros no son sellados 

sin protecci6n. 

El tipo 1-3-5 nos indica que la barrena es de dientes maquinados, se uti

liza para formaciones suaves, además nos dice que la excentricidad de los C.Q. 

nos es muy ligera y el tamaño de los di~ntes son pequeños, además nos dice -

que los baleros de los conos son sellados y con protecci6n de diámetro. 

El tipo 1-3-4 nos indica que la barrena es de dientes maquinados, se ut1-

liza para formaciones suaves, nos di~e qqe la excentricidad de los conos es

muy ligera-y el tamaño de los dientes son pequefios, adem~s nos dice que los

baleros de los conos son sellados y sin protecci~n de diSmetro. 

El tipo 5-1-7 nos indica que los dientes de la barrena estan tnsertados,

se utiliza para ·fonnaciones muy suaves, además indica que la excentricidad -

de los conos es muy grande y también los dientes. además nos dice que los b!. 

leros de los conos tienen un material que· disminuye la fricci~n y tiene pro

tecci6n en el diámetro. 

El tipo 5-2-7 nos indica que los dientes de la barrena están insertados.

se utiliza para formaciones suaves, además indica que la excentricidad de -

los conos es ligeramente grande y también los dientes, nos dice también que -

los baleros de los conos tienen un material que disminuye la fricción y con

protección en el diámetro. 
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FLUIDOS DE PERFOR/l.CION 

En la perforación rotaria son necesarios lodos que en función de sus ca -

racterísticas puedan reunir los siguientes requisitos: 

1.- Elevar los recortes producidos por la barrena. 

2.- Enfriar la sarta de perforaci6n. 

3.- Limpiar los baleros de la barrena. 

4.- Equilibrar las presiones que se encuentr~n para que formaciones con flui

dos de alta presión no fluyan al pozo, en fonna análoga con formaciones 

de baja presión absorvan los fluidos que se encuentran en el pozo. 

5.- Evitar que se derrumben las paredes .• 

PROPIEDADES DEL LODO DE PERFORACION 

PESO ESPECIFICO. 

El peso específico de un fluido de perforación es de gran importancia, ya 

que determina la presión hidrostática que el lodo ejercerá a una profundidad 

determinada. 

Las unidades en que se expresa son: Gr/e.e., Kg/lts., Lbs/gal. 

V!SCOCIDAD 

La viscosidad de un fluido se define como la resistencia que\ presenta el-

fluido al escurrimiento o bien al flujo. 

Los lodos de perforación son aquellos fluidos que no presentan una visco

sidad constante a la temperatura y presión a la que se encuentren, a estos -

se les llama fluidos no newtonianos. 

En particular los lodos de perforación Tixotrópicos, son aquellos que ~a

nifiestan una estructura de "GEL" cuando están en reposo • 
. 

Para el caso del fluido de perforación, la viscosidad generalmente dismin.!:!_ 

ye al aumentar la velocidad de flujo. 
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FILTRÁDO DE LODO Y ENJARRE 

. Para que se tenga filtrado de lodo, es necesario que la formaci6n que se es

té perforando sea permeable. 

A la p~rdida por filtrado del lodo, se le llama comunmente pérdida de - -

agua del lodo, el filtrado se expresa en e.e/tiempo. 

Los lodos más usados son aquellos que tienen baja pérdida de agua con el

fin de que no formen costras gruesas de s61idos en zonas·penneables, a estas 

costras es a lo que se le da el nombre de enjarre. 

~ 



APENDICE DE LA SARTA DE PERFORACION 
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SARTA DE PERFORACION 

La mayor parte de la sarta de perforación la constituye la propia tubería 

de perforacian, los elementos que componen a la sarta de perforación son: 

a.- Tubería de perforación 

b.- Lastrabarrenas. 
\ 

c.- Estabilizadores. 

A continuación menciono las características principales de cada uno de los 

elementos de la sarta de perforaci6n. 

TUBERIA DE PERFORACION 

La siguiente tabla nos ilustra las caracterfsticas de la tuberfa de per -

foraci6n. 

DIAMETRO PESO 
EXTERIOR (Lbs/Pié) 

4 1/2" 16.6 

RESISTENCIA A LA TORSION 

(Pié/Lbs.) 

26,700 

LASTRABARRENAS 

DESCRIPCION 

Gllt'DO DIAMETRO 
INTERIOR 

E 3.82611 

PRESION AL PRES ION TENSION 
COLAPSO INTERNA 
(PSI} (PSI} (Lbs.) 
10390 9830 331,000 

Los lastrabarrenas {Drill-Collars) tienen por objeto principal suministrar 

peso y rigidez a la sarta de tuberia, también para manten~r el agujero recto. 

El número de 1.astrabarrenas se detennina en función del peso que se le va

ya a aplicar sobre la barrena. 

Los lastrabarrenas se hacen escencialmente con diámetros interiores unifor 

mes, llevan piñón en la parte inferior y caja en la parte superior. 
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CARACTERISrICAS Y ESPECIFICACIONES, 

·Las características principales de los lastrabarrenas usados durante la -

perforación son los siguientes: 

DIAMETRO 
MINIMO 

6 1/2 11 

ESTABILIZADORES 

DIJ!.METRO 
INTERIOR 

2 13/16 11 

TAMAAO Y ESTILO 
DE CONEXION 

4 11 I ,F. 

LONGITUD 
TOTAL 

t Pies) 

30-32 

Los estabilizadores es una manga acostillada montada en un mandril de ma

nera que la manga acanalada permanece estacionada en el agujero mientras el~ 

el mandril y la sarta de perforación giran durante las operaciones de perfo-

ración. 

Las costillas pueden ser de hule sólido o neopreno, de hule o neopreno -~ 

reforzados con aluminio o acero, de aluminio recubierto de carburo de Tungs

teno o de acero recubierto de carburo de Tungsteno. 

Se recomienda ver la fig. No. 6 para una mejor visión de ~sta herramienta. 



ESfABILIZADOftU DE ~LETAS ESTABILIZADORES <:a. ALETAS 
INTEGAAIL!S SOLDADAS 

FIGURA N!6 



TUBERIAS DE REVESTI~IENTO Y ACCESORIOS 

EMPLEADOS EN EL CAMPO 
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TUBERIAS DE REVESTH1IENTO Y P.CCESORIOS. 

~.- DEFINICIONºDE TUBERIA 

La tubería de revestimiento se puede definir de acuerdo al diámetro, asi

pues se considera tubería de revest'irniento desde 20° hasta 4 1/2 11
• 

b.- FUNCIONES DE L~S TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

CONDUCTOR. 

Esta tuberfa normalmente es de diámetro grande y generalmente su profundi.

dad fluctúa entre 30 y 60 mts., nonnalmente se cementa hasta la superficie. 

Las funciones principales del conductor son: 

1.- Sirve para la instalación de una linea de flujo con suficiente eleva -

"" ción para ayudar al retorno del lodo y retirar el recorte durante la perfora-

ci6n. 

2,- Sirve para instalar un preventor y un sistema desviado de flujo para -

que en caso de encontrarse cuerpos con hidrocarburos someros y si estos llega . -
ran a fluir pudieran alejarse del equipo de perforación, protegiendo así al -

personal y al equipo de posibles riegos. 

SUPERFICIAL 

Esta tuberfa sirve principalmente para proteger las fO)"ftJaciones cercanas a 

la superficie de las condiciones de la perforaci6n más profunda, sus princi

pales funciones son: 

1.- Proteger las arenas someras de agua dulce de la contaminación de los -

fluidos de la perforación mientras se perfora y además de los fluidos de pro-. 

ducción durante 1a vida prQductiva del pozo, normalmente se cementa hasta la-

superficie. 

2.- Nos da suficiente gradiente de fractura para ayudar a continuar la pe.!:. 

foraci6n hasta ~l siguiente asentamiento de tubería. 

3.- Esta T.R. con su anillo de cemento deberá ser capaz de soportar la car. 

ga máxima de todas las tuberías que se metan posteriormente dentro del pozo. 
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fUBERIA INTERMEDIA 

El uso básico de esta T.R. es para ayudar a la integridad del agujero du

rante las siguientes operaciones de perforación, se le deno~ina T.R. protec

tora porque sirve para proteger formaciones de aquellos lodos de alta densi

dad y para prevenir contaminaciones de los fluidos de la perforación con las 

formaciones indicadas. Sus principales funciones son: 

1.- Ayuda a controlar el pozo si son encontradas presiones más altas que

puedan levantar el lodo usado y evita que halla un revent6n, cubre detrás de 

ella formaci·ones con gradientes de fractura bajos manteniendo la integridad

del agujero durante las operaciones de control. 

2. - J.yuda al control del pozo, si este es sondeado o si los fluidos de -

perforación son completamente expulsados por e1 gas. 

3.- Ayuda a perforar formaciones profundas y aislar formaciones problemá

ticas tales como arcillas quP se hinchan, presiones anormales, flujos de agua 

salada o formaciones que contaminen e1 lodo y que deben ser aisladas para pr~ 

venir interferencias con operaciones subsecuentes de perforación. 

TUBERIA DE EXPLOTACION. 

Se llama así pot"que a través de ella se abre a ~roducci6n las zonas con -

hidrocarburos y ayuda principalmente a aislar las zonas productoras de las zo 

nas indeseables, también nos permite colocar un empacador y a través de 

ella introducir una tuberia de producción, nos sirve para matar et' pozo o cir

cular fluidos de control. 

c.- CARACTARISTICP.S PRINCIPALES DE LAS TUBERIJIS !)E REVESTI~IIENTO. 

1.- PROPIEDADES FISICAS DEL TUBO. 

DIAMETRO NOMINP.L. 

Es el diámetro interior teórico y físico exterior sin importar el espesor 

de pared, ni el grado del acero. 
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ESPESOR DE PAREO 

Es el espes9r de pared teórico, correspondiente al espesor promedio to-

mando en cuenta 1as tolerancias en menos permitidas sobre el espesor de pa

red y las tolerancias en más permitJdas sobre el peso teórico. 

GRADO 

Es la calidad de acero( La cedencia en Kg/cm2 o en lbs/pie2). 

PESO UNITARIO 

Es el peso medido en Kg. o Lb, por unidad de longitud en metros o pies. 

DRIFF 

Es el diámetro máximo de una herramienta que puede pasar a través de un -

tubo libremente. 

RANGO . 
El rango de una tuberfa no es mas que la longitud de la tuberfa. 

Las tuberías de revestimiento vienen en tres largos o rangos. 

RP~GO A: Tiene una longitud de 5.49 a 6.70 m. 

RANGO B1
' Tiene una longitud de 8.23 a 9.14 m. 

RANGO C: Tiene una longitud de 11.5 a 13.72 m. 

2) CARACTERISTJCAS DEL COPLE. 

RESISTENCIA DE JUNTAS, 

Es la tensión mftxima que resiste una cuerda. 

PAR DE APRIETE 

Es una fuerza que se requiere para el sello perfecto en las roscas. 

d) ESFUERZOS A QUE SE SOMETEN LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO. 

TENSION 

La tensión no es más que la fuerza que ejerce el conjunto de tubos en el

pozo, esta fuerza se encuentra en la parte superior de la columna de tuberfa 

de revestimiento. 
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PRESION INTERNA 

La presión interna no es mas que la presi~n que se ejerce en la pared in_ 

terna de la tuberííl, cuando esta se somete al descontrol del pozo. Esta pre

sión se ejerce en la parte superior de la columna de tubería. 

PRESION AL COLAPSO 

Es la presión máxima externa que resiste el cuerpo del tubo antes de - -

deformarse o colapsarse, esta presión es producto del peso que ejerce una CQ. 

lumna de fluido en la parte externa de la tubería. 

La mnxima presi~n al colapso se presenta en la parte inferior de la ca -

lumna de tuber1a de revestimiento. 

f} IDENTIFICACION DE LOS GRADOS DE TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

Los diferentes grados que tienen las tuberfas de revestimiento, están da

dos mediante una franja de color que se encuentra en el cuerpo del tubo.· 

L~ s1gu1ente tabla resume los c&ligos de colores con respecto al grado de 

cada tuberfa: 

COD IGO DE C-OLORES: 

GRADO FRANJA DE COLOR 

H-40 Negro 
J-55 Verde 
'K-55 Ve't"de y rosa 

~ 

C-75 Azul 
L-80 Roja y cafe 
N-80 Roja 
C-95 Caf e 
P-110 Aluminio 
V-150 Aluminio y rosa. 

g) CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO USADA EN EL POZO. 

La siguiente tabla resume las caracter1sticas de las tuberfas. 
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TUBERIA DIAMETRO • GRADO PESO DIAMETRO INTERIOR 
EXTERIOR { Lbs/pié) 

SUPERFICIAL ·13 3/8" J-55 54.5 12.615 11 

INTERMEDIA 9 5/8 11 J-55 40.0 8.835 11 

9 5/8" J-55 36.0 8.921 11 . 
EXPLOTACION 6 5/8 11 J-55 24.0 5.921 11 

DIAHETRO TI PO DE JUNTA 
DRIFF 
12.459"· Cople corto 
8.679" Cople corto 
8.765" Cople largo 
5.796 11 Cople largo . 

RESISTENCIAS Y CAPACIDADES DE LAS TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

TENSION PRESION INTERNA COLAPSO CAPACIDAD TUBERIA 
(1000 lbs) {lbs/pulg2 ) {1bs/pulg2) (lbs/pié) 

514 2730 1130 0.1545 SUPERFICIAL 
561 3950 2570 0.0758 INTERMEDIA 
755 3520 2020 0.0773 11 

548 5110 4560 0.0340 EXPLOTACION 

ACCESORIOS 

a.- EQUIPO DE FLOTACION. 

El equipo de flotaci6n que se usó en el pozo Constituciones 525-A consta

de lo siguiente: Zapatas guías, Zapatas flotadoras y Coples flotadores. 

A continuación menciono las princiaples funciones de los accesorios. 

ZAPATA GUIA 

La zapata es un tubo que sirve para guiar la tubería de revestimiento al

ir bajandola dentro del pozo, ésta va colocada en el extremo inferior de la

tuberfa de revestimiento. Ver fig. No. 7 

ZAPATA FLOTADORA 

Es una herramienta básica de cementación y se coloca en el extremo infe -
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rior de la tubería que se va a cementar, su forma facilita la int~oducci6n -

de la tubería dentro del pozo. 

La herramienta está provista de una válvula de retención con la que faci

lita las üperaciones de circulaci6n y cementaci6n. Ver fig. No. 8. 

COPLES FLOTADORES. 

Es una herramienta que sustituye al cople de unión entre dos tuberías y -

generalmente se coloca uno o dos tramos arriba de la zapata. 

El cople flotador cumple la doble función de servir como asiento al tappn 

de cementación y como elemento flotador debido a la válvula de reten que lle 

va en su interior. Ver fig. No. 9. 

b.- CENTRADORES 

Son unos flejes que van montados sobre unos haros, a los que se les mete

unos collarines con el fin de que queden ~ijos· 

La funci6n de los centradores es como su nombre lo dice, para centrar la

tuberia de revestimiento en el agujero con el fin de darle al cemento un me

jor llenado entre agujero y tubería, y una buena adherencia del cemento. 

Ver fig. No. 10. 

RASPADORES Y COLLARINES 

Los raspadores son alambres aceradÓs que sirven para quitar el enjarre -

viejo _que fonna el lodo durante la perforaci6n. 

Estos se colocan entre dos collarines o bien entre un collario tope y un -

centrador. 

Los collarines nos impiden el desplazamiento vertical de los raspadores y

centradores. Ver fig. No. 11 y 12. 

c.- TAPONES 

TAPON LIMPIADOR. 

Este sirve para limpiar el interior de la tµberfa de revestimiento, ver -
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fig. No. 13. 

TAPON DE DESPLAZAMIENTO. 

Este sirve para separar la lechada de cemento con un fluido que nos cause 

reacciones tal como el lodo de perforaci6n. Ver fig .. No. 14. 

f 
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APEDENDICE DE CEMENTOS, ADITIVOS, CEMENTACION EN DOS ETAPAS 
CON COPLE DE CEMENTACION MULTIPLE Y CALCULOS DE LAS TRES -

CEMENTACIONES 
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CEMEMTOS, ADITIVOS, COPLE DE CEMENTACION MULTIPLE Y 
CALCULOS DE LAS TRES CEMENTACIONES 

Para cementar las tres diferentes tuberías de revestimiento del pozo Con! 

tituciones 525-/l., se utilizaron cementos tipo II y tipo 11 H11 

La tabla siguiente presenta el tipo de cemento usado para cada tubería de 

revestimiento. 

TUBERIA DE REVESTIMIENTO 

13 3/8" 

9 5/8" 

6 5/811 

TIPO DE CEMENTO 

I1 

H 

H 

a. - CARACTERISTICAS DE LOS CEMENTOS TIPO II Y "G 11 O "H" 

CEMENTO TIPO II 

Este cemento es equivalente al cemento clase 11B11 que dicta el A:P.I. 

El empleo de este cemento es desde la superficie hasta profundidades de -

1830 m., la relación agua cemento es 0.46. 

Se ~ice que es un cemento común portlan; el cemento ttpo II tiene las s.1 

guientes propiedades: 

AGUA REQUERIDA= 23.6 lts,/saco. 

DENSIDAD DE LA LECHPDA= 1.87 gr/e.e, 

RANGO DE PROFUNDIDAD= O- 1830 m. 

TEMPERATURA= 26.6- 76.7 ºc. 

CEMENTO TIPO 11611 O "H" 

Estos cementos se emplean para profundidades de 0-2440 m. básicamente, P! 

ro con la adición de aceleradores o retardadores de fraguado su uso se puede 

generalizar para cualquier tipo de presión y temperatura. 

El cemento tipo "G" tiene las siguientes propiedades: 
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RELACION AGUA CEMENTO = 0.44 
. AGUA REQUERIÓA = 23.36 lts./saco. 

DENSIDAD DE LA LECHADA= 1.87 gr/e.e. 
RANGO DE PROFUNDIDAD = 0-2440 m: 
TEMPERATURA = 26,6- 93,3 ºC. 

El cemento tipo "H" tiene las siguientes propiedades: 

RELAClON AGUA CEMENTO = 0.38 

DENSIDAD DE LA LECHADA= 1.97 Sr/e.e, 

AGUA REQUERIDA = 19,3 Lts,fsaco. 

El rango de profundidad y la temperatura son idénticas al cemento tipo --
.,
6

., 

b.- DESCRIPCION DE LOS ADITIVOS EMPLEADOS EN CADA UNA DE LAS CEMENTACIONES -

REALIZADAS DURANTE LA PERFORACION, 

TURF.RIA SUPERFICIAL. 

ACELERADORES 

Cuando existen temperaturas bajas en pozos someros o en pozos perforados -

en zonas frias, el cemento fragua lentamente. Para acelerar el fraguado se -

le agregan aditivos como el Cloruro de Calcio (CaC1 2) 

CLORURO DE CALCIO (CaCl2) 

El cloruro de calcio es un aditivo que sirve para acelerar el fraguado de 

la lechada, tambi~n disminuye el tiempo bombeable e incrementa la resistencia 

a la compresi6n inicial. 

Las propiedades principales de· este acelerador son: 

GRAVEDAD ESPECIFICA= 1.96 gr/e.e. 

REQUERIMIENTO DE ÁGUA = cero 

VOLUMEN ABSOLUTO = 0.5107. lts./kg. 

RANGO DE USO: · 
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PROFUNDIDAD= hasta 1829.0m. 

TEMPERATURA= 4.4- 49 ºC. 

TUBERIA INTfRMEDIA 

RETARDADORES 
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Los retardadores sirven para retardar la lechada de cemento, uno de los -

aditivos mas usados en la lechada de cemento es el HP-4, 
11 HR-4 11 

Este aditivo incrementa el tiempo bombeable del cemento cuando las tempe

raturas de circulación de fondo son desde 43 ºC. a 77 ºC.t las propiedades -

físicas de este aditivo son: 

GRPVEDAD ESPECIFICA= 1,56 Gr/e.e. 

REQUERIMIENTO DE AGUA = cero. 

VOLUMEN ESPECIFICO= 0,6426 Lts./saco. 

RP.NGO DE USO: 

PROFUNDIDAD= de 1829 a 3658m. 

TEMPERATURJI= 43 ºC a 77 ºC. 

CONCENTRACION= 0.1 a 1.5 por el peso del cemento. 

MATERIALES PARA CONTROLP.P. PERDIDA DE CIRCULACION 

CEMENTO THIX-SET 

Este cemento está compuesto por dos materiales, uno es el componente A y

el otro es el componente B; este material es suficientemente resistente. 

Las propiedades físicas de estos componentes son: 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 

COMPONENTE A= 1.97 gr/e.e. 

COMPONENTE B= 1.37 gr/e.e. 

REQUERIMIENTO DE AGUA= cero. 



RANGO DE USO: 

iEMPEP.AlURA= 15. 6 a 77 ªC. 

CONCENTRACION: 

COMPONENTE A= 1.0% 

COMPONENTE B= 0.25%. 

ADITIVOS ESPECIALES: 

D-AIR-1 
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Este aditivo reduce el aire entre la lechada. pennitiendo mezclar con mas 

facilidad las densidades adecuadas, 

Las propiedades ffsicas de este aditivo son: 

GRAVEDPD ESPECIFICA= 1.35 gr/c,c, 

REQUERIMIENTO DE AGUA= cero, 

RANGO DE USO: 

PROFUNDIDAD= O· 4267 m. 

TEMPERAlURA= 15.6 a 143,3 ºC. 

CONCENTRACION = 0,1 a 2.5% por el peso del Celllento. 

TUBERIA DE EXPLOTACION (1° ETAPA Y 2ºETAPA) 

ALTA DENSIDAD~ 

CFR-2 

Es un producto qufmico que reduce la viscosidad, twttbién puede utilizarse. 

para reducir el requerimiento de agua ~una lechada y asf aumentar la densi 

dad. 

El uso del CFR-2 y una relación de agua baja permitirá densificar, pero -. . 
tambieñ aumentará la viscosidad de la lechada incrementando el gasto para te-

: .ne.r turbulencia. 



.. 
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Los aditivos para aumentar la densidad son: Hematita, Barita, Arena, sal 1 

etc. 

El CFR ágregado a la mezcla reduce el requerimiento de agua esto permite

densificar la lechada aumentando la densidad. 

Las propiedades especfficas son: 

GRAVEDAD ESPECIFICA= 1.30 Gr/e.e. 

REQUERIMIENTO DE AGUA= cero. 

VOLUMEN ABSOLUTO= 0.770 Lts/Kg. 

RANGO DE USO: 

PROFUNDIDAD= Se usa hasta 9144 m. 

TEMPERATURA= 15.6 a 177 ºC. 

CONCENTRACION= o.5 a 1.5% por el peso del cemento. 

ADITIVOS ESPECIALES 

D-AIR-1 

Este aditivo ya se explic6 anteriormente, 

CONTROLADORES DE FILTRADO 

Las funciones de los aditivos para controlar el filtrado en las lechadas

son: 

1.- Para disminuir la deshidrataci6n o la pérdida de agua (de 11 lechada) a -

zonas porosas 

2.- Para proteger formaciones sencibles • 

3.- Para mejorar las cementaciones forzadas. 

Con una lechada de baja pérdida·de filtrado, en muchos de los casos dismi

nuye la necesidad de reparar o cementar con cementaciones forzadas para tenn! 

nar un pozo. 
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Uno de los principales aditivos controladores del filtrado es el: 

HALL/l.D-22-A. 

Este aditivo controla el filtrado en las lechadas de cemento, se usa para 

temperaturas altas, las propiedades ffsicas son: 

GRAVEDAD ESPECIFICA= 1.43 gr/e.e. 

REQUERIMIENTO DE AGUA= 1.77 a 2.32 Lts/saco. 

VOLUMEN ABSOLUTO= 0.8212 Lts./kg. 

RANGO DE USO: 

PROFUNDIDAD= De 1219 a 6096 m. 

TEMPERATURA= De 52 a 182ºC. 

CONCENTRACION= 0.4 a 2.5% por el peso del cemento. 

Para la segunda etapa se utilizaron los mismos aditivos únicamente vari6-

el porcentaje de CFR-2(0.2%). 

c.- CARACTERISTICAS DEL COPLE DE CEMENTACION MULTIPLE. 

USO: 

Este se utiliza para cementar dos secciones separadas {etapas) de una -

misma sarta de tubería de revestimiento, para cementación de 11 columna largaº 

en dos etapas (para prevenir la contaminaci6n del cemento en toda una zona -.._ 

de cementación), y para eliminar la posibilidad de derrumbar una fonnación -

débil. 

MANEJO: 

POSICION DE FAJADA. 
.. 

La figura No. 15 muestra la posición de los varios elementos del cople ª.!!. 

tes y dura~te la cementación de la'primera etapa. 

Los orificios cementadores estan sellados por la camisa interior inferfor, 

la camisa interior superior y la camisa exterior sellante se sostiene en - -
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posición med~ante tornillos rompibles. 

La abertura a través de las camisas es lo suficientemente grande para dar 

paso libre a ambos, el tapón desv~ador flexible de cementación (usado al ex

tremo de la primera etapa}, sin cortar los tornill9s rompibles que aguantan · 

las camisas en sus puestos. 

ORIFICIO DE CEMENTAClON ABIERTA 

La figura No. 16 muestra la posiciOn de los elementos del cop1e durante -

la segunda etapa de cementaci6n, 

Los orifici·os cementadores se han abierto al aplicar presión hidráulica, 

después de que el tapón abridor ltorpedo} se ha sentado en la camisa interior, 

al alcanzar presidn de 63 a 73 Kgs[cm2 se cortan los tornillos que aguantan

la camisa interior inferior. 

Este baja entonces hasta topar con las trabas, la bajada de la camisa in-. 
teri-or es sufici'ente para descub'rtr los ortficios cementadores. 

El torpedo si-rve de puente y cierra la parte baja de la tubería, por tan

to el fluido o el cemento bombeado debajo de la tuberfa pasará por los orifi

cios cementadores. 

CAMISA OBTURADORA SE CIERRA CON EL TAPON DE CIE~RE. 

En la figura No. 17 se ve la posición de los elementos del cople después

de haberse cementado la segunda etapa; y los orificios cementadores se han -

cerrado y sellado por la camisa obturadora exterior. 
' 

Ahora se le aplica presión hidr8u1ica a la tuberfa, luego que el tap6n de 

cierre haya sentado sobre 1 a camisa interior superior. 

Los tornillos que aguantan en posici6n la camisa interior superior, se -

trozan y dan paso descendiendo a la camisa hasta que las chavetas den con el 

reborde del diámetro inferior de la camisa obturadora~ la fuerza bajante 
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transm1tida por las chavetas trozan los tornillos rompibles q~e aguantan a--

la camisa obturadora, entonces, tanto la camisa obturadora exterior y la su

perior bajan hasta que el anillo en O, en la camisa obturadora, pasa y sella 

los orificios cementadores. 

La bajada continaa de la camisa tnterior superior y es irrumpida por el

fluido atrapado entre las camisas interiores superior e interior, sin emba.r_ 

go, una diferencia entre presiones sique actuando en la zona provista por el 

reborde{en el que actuan 1as chavetas) labrado a máquina en el 1nterior dé -

la camisa sellante. 

Como resultado, la camisa sellante, sigue bajando hasta llegar al reborde 

donde traba en posición de cerrado. 

d.- CALCULOS DE LAS OPERACIONES DE CEMENTACION 

TUBERIA SUPERFIGIAL. 

DATOS: 

Diámetro del agujero: 17 1/2 11 

T ,R, 13 3/8", J-55, 54.5 lbs/pié. 

Profundidad: 101.5m, 

Cemento tipo "H"= 17,5 tons. 

Densidad del cemento: 1.82 gr/e.e. 

Rendimiento: 38 lts/saco. 

Agua : 22 Lts/saco. 

CAPACIDADES: 

Capacidad entre agujero de 17 1/2" y T,R. 13 3/8 11= 64.5347 Lts/m. 

Capacidad T.R. 13 3/811 = 80.6450 Lts/m. 

VOLUMEN CEMENTO REAL 

No. sacos= 17.5 tons. x lOOO Kg. 1 saco 350 1 ton. x 50 Kg. = sacos 
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Vol, cemento.= 350 sacos x 38 Lts. 
1 Saco 

= 13,300 Lts. 

VOLUMEN DE CEMENTO TEORICO 

Vol. cemento= 64.5347 Lts. 
m x 101,Sm. = 6550 Lts. 

VOLUMEN DE EXCESP. 

Vol. Exc.= Vol. real - Vol. Teórico 

= 13,300 - 6550 = 6750 Lts,= 50% de exceso. 

VOLUMEN DE LODO PARA DESPLAZAR LA LECHADA. 

Vol. lodo= 80.6450 L!~· x s7.8m. = 7080.63 Lts. 

Vol. lodo= 7080.63 1ts, x 1 Brl. = 44•5 bls. 
159 lts. 

TUBERIA INTERMEDIA 

DATOS: 

Diametro del agujero: 12 1/4 11 

T.R. 9 5/8 11
, J-55, 36 y 40 lbs/pié. 

Profundidad: 998.2m. 

Cemento tipo H= 85 tons. 

Densidad= 1.60 gr/e.e. 

Rendimiento= 38 lts./ saco. 

Agua = 22 Lts/saco. 

CAPACIDADES: 

Capaddad entre agujero 12 1/4 11 y T.R. 9 6/8 11 = 29.099 Lts. 

Capacidad entre T.P.. 13 3/811 y 9 5/8" = 

Capacidad T.R. 9 6/8 11
, 36 lbs/pié= 

Capacidad T.R. 9 5/8 11
, 40 lbs/pié= 

VOLUMEN DE CEMENTO REAL. 

m. 
33.6891 lts 

m 

40.3318 lts 
m. 

39.5514 lts 
m. 
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No. sacos = 85 Tons. x 1000 kgs. x 1 saco = 1700 sacos 
1 Tons. 50 K9S. 

Vol. cemento= 1700 sacos x 38 Lts. = 64,600 Lts, 
Saco 

VOLUMEN DEL CEMENTO TEORICO 

Vol. cemento entre agujero 12 1/411 y T.P.. 9 5/8" = 29,099 Lts. x 896.7m, 
m. 

= 26,093 Lts" 

Vol. cemento entre T.R. 13 3/8° y T.R. 9 5/8 11 = 33.6981 Lts.x 101.Sm. 
m. 

= 3,420 Lts. 

Vol. cemento teórico= 26,093 + 3,420 = 29,513 Lts. 

VOLUMEN DE EXCESO 

Vol. exc. = 64,600 - 29,513 = 35,087 = 35,087 = 54% de exceso. 

VOLUMEN DE LODO PARA DESPLPZAR LA LECHADA 

Vol. lodo.= 39.514 Lts. x 858.Sm. = 33,955 Lts. 
m, 

Vol. lodo= 40.3318 Lts. x 121.7m. = 4,909 Lts. 
r.t. 

Vol. lodo total = 33,955 Lts. + 4,909 Lts. = 38,864 Lts. 

Vol. Todo total = 38,864 Lts. x 1 Brl. = 244.5 Brls. 
159 lts. 

TUBERIA DE EXPLOTACION _Ll 0 ETAPA) 

DATOS: 

Diámetro del agujero: 8 1/2° 

T.R. 6 5/8'1
, J-55, 24 Lbs/pié. 

Profundidad: 1974.3m. 

Cemento tipo H = 9 tons. 

Densidad cemento 1.95 Gr/e.e. 

Rendimiento = 38 Lts./ saco. 



Agua= 19.l Lts/saco, 

CAPACIDADES: 
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Capacidad entre agujero 8 1/2" y T,R, 6 5/8¡¡ = 14,34 % 
llJ' 

Capacidad T.R. 6 5/8", 24 lbs/pié= 17,73 lli· 
m, 

VOLUMEN CEMENTO REAL 

No. sacos = 9 tons .. x 1000 Kg. x 1 saco = 180 sacos 
1 ton. 50 Kg. 

Vol. cemento.= 180 sacos x 38 lts = 6,840 lts. 
saco 

VOLUMEN DE CEMENTO ENTRE EL COPLE DE RETENCION Y ZPJ>ATA . . 
Vol. entre cople y zapata= 17.73 lts. x 25 m. = 443.25 lts. 

m. 

Vol. cemento en el espacio anular= 6840 - 443.25 = 6396.75 Lts. 

ALTURA DE CEMENTO EN EL ESPACIO ANULAR. 

h= 6,396.75 lts. = 446 m. 

14.34 Lts. 
m 

CIMA DEL CEMENTO EN EL ESPP.CIO ANULAP. 1 ºETP.PP . . 
h= 1974 - 446 = 1528 m; el cemento sobrepasa el cople de cementación múlti

ple por lo que abrieron el cople y circularop el exceso de cemento. 

VOLUMEN DE LODO PARA DESPLAZAR LA LECHADA • 
.. 

Vol. lodo = 1949m. x i7,73 Lts. = 34, 555 Lts. = 217 Brls, 
m. 

2° ETAPA 

Profundidad cople de cementación 11 DV 11 1553.3 m. 



~emento tipo H: 12 tons. 

Densidad cemento= l.55 Gr/e.e. 

Rendimiento = 38 Lts./saco 

VOLUMEtl DE CEMENTO REAL 

No. sacos = 12 Tons. x 1000 Kgs. 
1 ton. 
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x 1 saco = 240 sacos 
50 kgs. 

Vol. cemento= 240 sacos x 38 lts, = 9,120 lts. 
saco 

ALTURA DEL CEMENTO EN EL ESPACIO ANULAR 

h = 9120~. = 636 m. 
14.34 lts. 

m. 

CIMA CEMENTO TEORICA EN EL ESPACIO ANULft.R 

h = 1553 - 636 = 917 m. Cima cemento teórico 

VOLUMEN DE LODO PARA DESPLAZAR LA LECHADA 

Vol. lodo= 1553,3m. x 17.73 Lts. = 27,540 Lts. = 173 Brls, 
m .. 
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APENDICE DEL ca1ENTADOR RECUPERABLE C-1 
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CEMENTADOR RECUPERABLE MODELO C~l 

DESCRIPCION· 
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El ~ementador recuperable Baker modelo C-1 7 es una herramienta de diáme -

tro interior máximo, que soport~ presiones elevadas tanto arriba como abajo

de ella, Debido a esta caracterfstica, permite la corrida de instrumentos de 

registro y pistolas a través de la herramienta. 

Una vez que e1 intervalo ha sido disparado pueden efectuarse operaciones

de cementación forzada, fracturas, aci'dificaciones y pruebas posteri'ores a

l as mismas, tambiin pueden efectuarse dichas operaciones, corriendo el cernen 

tador con" un tapOn recuperable marca Baker debajo de él, 

La ventaja que se obtiene con el empleo de esta herramienta, es que las -

operaciones antes mencionadas pueden efectuarse tantas veces como sea necesa· 

ria en un solo viaje, 

Utilizando al mtsmo t1enipo el probador Baker modelo 11 N'1 , puede probarse -
la T.R. antes de las operaciones de cementación a presión, como también pro-

bar la T.R. en cualquier momento. 

El cementador está provisto de dos juegos de cuñas del tipo opuesto, dis~ 

ñadas cada juego para anclar en una sola dirección. El arreglo de las cuñas-

es tal~ que.una vez empacado. la presión tanto arriba como abajo del cemen

tador se transmite automaticamente a la T.R. a través del juego de las cuñas 

apropiadas. 

Otra de las características es el elemento empacador de diseño triple, los 

elementos sup~rior e inferior son de dureza 90 y el central de dureza 80, es

ta combinación previene la extensión de los hules y proporciona un sello efi

ciente contra cualquier presi6n diferencial tanto arriba como abajo del cernen 

tador. 

Con una vuelta a la derecha y aplicando peso a la herramienta se anclan 
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las cuñas superiores, pero no empacan los elementos -de hule; en estas condi

ciones puede establecerse circulación arriba, abajo y al rededor del cemen

tador. 

El peso apltcado a 1a herramienta durante la circulación compensa en for

ma automática cualquier contracción que pueda ocasionarse en la T.R.; para -

empacar el cementador, es necesario aplicar tensión; el movimiento hacia - -

arriba de la T.P. libera las cuñas superiores, ancla las inferiores y empaca 

los elementos de hule. 

DISEÑO 

En lo que respecta a la construcción del cementador recuperable modelo --
. 

C-1, es sencilla; consiste!!.scencialmente de un juego de cuílas opuestas colo-

cadas arriba de los tres elementos empacadores. 

CARACTEP.iSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

Se recomienda ver la figura No. 18. 
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APENDICE DE LOS ACCESORIOS DEL APAREJO DE PRODUCCION 

• 
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~CCESORIOS DEL APAREJO DE PRODUCCION 

El aparejo de producci6n está integrado de los siguientes accesorios: 

1.- Niple de asiento tipo "D" 

2.- Empacador Otis permalach 

3.- Soltador Otis SO 

4.~ Tuber1a de producci6n. 

FUNCIONES 

NIPLE CAMCO TIPO "O" 

Este se coloca abajo del empacador, además se coloca un tap6n desechable-· 

PE-500 abajo del niple 11011
, con la colocaci6n de estas dos herramientas Carn

eo nos permite colocar un tap6n temporal en la tubería de producción. 

La· funci6n principal del niple de asiento es alojar herramJentas como vál 

vulas de pié 11A11
, tapones ciego, estranguladores de fondo y además ~ara an -

_clar el empacador. 

Ver figµra No. 19} 

ESPECIFICACIONES 

T.P. 

2 7/8 11 

NIPLE TIPO 

D 

EMPACADOR 

DIAMETRO E.XT. 

3. 093" • 

D!.A..t.1ETRO Hff, 

2,250" 

LONGITUD 

6" 

Es un dispositivo que sirve para aislar la T,R. con la T,P,¡ las funcio -

nes principales de este accesorio son: 

1.- Aprovechar a1 máximo la energfa del yacimiento para mejorar la efi -

ciencia del fiujo y prolongar su etapa fluyente. 

2.- Proteger las tuberias de revesttmi"ento de las altas presiones en los

puntos de menor resistencia. 

3 - Proteg:r a las T,R. de los flui~os corrosivos que se producen con hi

drecarburos y de la acumulación de parafinas. 
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4.- Aislar dos o más intervalos y explotarlos en forma selectiva.En la -

terminación del pozo Constituciones 525-A se utilizd un empacador - -

OTIS PERMALACH, la figura No. 20 nos ilustra los principales elemen-

tos que componen al empacador. 

ESPECIFACIONES DEL EMPACADOR CON RESPECTO Al DIAMETRO DE LP T.R. 

TUBERIA DE REVESTIMIENTO 

Diámetro exterior 6 5/811 

Diámetro interior 5.921 11 

Peso; 24 lbs/pié 

A~CLAJE DEL EMPACADOR 

EMPACADOR 

Diámetro exterior 5.60" 

Diámetro interior 2.44 11 

Longitud: 63" 

Para anclar el empacad~r, se levanta la sarta uno o dos metros y se gira-

1/3 de vuelta a la derecha. 

Se baja 1a tuberfa de producción y se le carga peso al empacador, esta ac 

ción sirve para liberar la 11ave J y asf colocar el seguro fuera del empaca

dor, se continúa bajando y automáticamente se ensamblará la llave 11J 11 supe -

rior (ver esquema Bl 
Cuando la llave "J" superior se acopla, el empacador puede ser anclado con 

peso con la tubería de producción. 

Un conjunto de cuñas de fricción sirve para evitar movimientos hacia abajo 

o hacia arriba del empacador cuando estan accionandose las cuñas superiores-

e inferiores. Una vez anclado el empacador la tuberfa de producción puede po

nerse en tensión, compresión o neutral. 

OESP~CLAdE DEL EMPACADOR 

Para desanclar el empacador se le carga peso, se gira nuevamente la tube -

ría 1/3 de vuelta a la derecha, se levanta la tubería de producci6n con el --
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objeto de que la llave 11J 11 llegue al seguro inferior (ver esquema C), esta ac 
1 . ~ 

· ción sirve para liberar las cuñas superior e inferior y así librar las fuer -

zas de compresión en los elementos de empaque del empacador, como el empaca -

dor es liberado la presión a través del erripacador se estabiliza por el paso : 

del fluido del ensamble del mandril interior con la parte exterior del cuer

po del empacador a través del BYPASS. 

TUBERIA DE PRODUCCION 

Para la terminación del pozo se utilizó tubería de producci6n 2 7/8" J-55-

6.5 lbs/pié. A continuación describo las características principales de esta

tubería. 

ESPESOR DE PARED 

0.217" 

DIAMETRO DlAMETRO 
INTERIOR DRIFF. 

2.441" 2.347 11 

RESISTENCIA 
Pl COLAPSO 

6800 PSI 

RESISTENCIA 
A PRES ION INT. 

9,910 PSI. 
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ANCLAJE Y DESANCLAJE DEL EMPACADOR 

OTIS PERMALACH 

ESQUEMA-A ESQUEMA-8 ESQUEMA-e 

1 
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FIG. NI 19 



EMPACADOR OTIS PERMALACH 

LLAVE ''J"11 

CUÑAS SUPERIORES 

BY PASS 

ELEMENTOS 

EMPACADORES 

CUÑAS INFERIORES 

FIG. NS! 20 



TRATAf'!IENTOS CON ACIOOS Y ADITIVOS 
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TRATJWIJENTOS CON ACIDOS Y ADITIVOS 

ESTIMULACI ON -----
El día 28 de febrero de 1982, se efectuó un tratamiento con am3 de ácido- . 

. 
al 15% de MCA con los siguientes aditivos: 30.3 Lts. de ~Al, 242 Lts. de --

Morflo II en los intervalos disparados (1890-1898,1908-1916, 1928-1936} 

El ácido se mezcló con 400 m3 y se despalz6 con 800 m3 de N2 durante el 

bombeo se observaron las siguientes presiones: 

Presión de ruptura = 203 Kgs/cm2 

Presi6n de Inyección = 140 Kgs/cm2, 

Presión final = 140 Kgs/cm2. 

El gasto de inyección del ácido fue d~ 2 Brls,/min., se aQrió el pozo por-

1 1/4" desalojando N2 y productos de la reacci6n, posterionnente aceite y gas 

sin registrar presiOn, 

CARACTERISTICftS DEL MCA 

AGENTE LIMPIADOR DEL LODO (MCA) 

El MCA es un sistema compuesto por acido clorhídrico (HCL), inhibidores

de corrosion para las tuberfas de revestimiento y un surfactante o quebrador 

de emulsión; el MCA es usado en concentraciones del 5% al 15%. 

ACIDO CLORHIDRICO: 

El ácido clorhídrico es usado comunmente ál 15% en estimulaciones de lim; 

pía. en roscas carbonatadas debido a su gran capacidad de ataque en el carbo

nato de calcio (Caliza) y carbonato de magnesio (Dolomias). 

En este tipo de tratamientos generalmente se usan volurnenes pequeños, de

pendiendo este de las présiones de admisión y del espesor del intervalo dis

parado y la magnitud del daño causado por los fluidos de perforación. 
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ÍNHIB IDOR DE COl<R05 ION: 

Cuando un ácido es bombeado a1 oozo, reaccionará con la tubería y causará 

severa corrosión y posiblemente completa desintegración de la misma. 

Para prevenir esto, han sido desarrollados los inhibidores de corrosión -

los cuales retardan efectivamente la velocidao de reacción del ácido sobre

el acero. 

Algunos factores que influencian la velocidad de reacción sobre el acero-

son: 

1.- Temperatura 

2.- Tiempo de contacto 

3.- Tipo de ácido 

4.- Presión. 

5.- Tipo de acero 

6.- Concentración del ácido 

7.- Relación entre el volumen de ácido y la superficie de metal expuesta. 

Los inhibidores de corrosión no detienen total~ente la corrosi6n pero ami 

noran la velocidad en que esto sucede. Aumentando la concentración de inhibi 

dores, es posible extender el tiempo de contacto o estimular fonnaciones -

con alta temperatura de fondo sin causar significante corrosión. 

Estos materiales funcionan por absorsión sobre el acero y fonnan una ba -

rrera protectora entre este y el ácido. 

Uno de los aditivos que se usa como inhibidor de corrosión es el HAI-75. 

SURFACTANTE: 

Uno de los aditivos que se le agrega al ácido es el ~ORFLO II, el cual -

sirve para disperar partículas de lodo, e incrementar las propiedades de -

penetración del ácido disminuyendo la tensión superficial y ade~ás previene 

y rompe emulsiones viscosas de aceite-agua. 
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FRACTURAMIENTO 

El día 1º de marzo de 1982, se efectuo un tratamiento (Fractura Hidráuli

ca} con 50 m3 de ácido al 15% HV-60 re1ación 85-15, con los siguientes aditj_ 

vos; 126 Lts, AF-61, 98,4 Lts, HAI~75 en los intervalos indicados anterior -

mente, 

Delante del ácido se bombearon 20m3 de diesel y se desplaz6 el ácido con-

900 m3 de N2 , durante el bombeo se observaron las siguientes presiones: 

Presido de Ruptura = no se observó 

Presión de Inyecci~n= 329-378 kgs/cm2 

Presión Final = 378 Kgs/cm2 

Presión de Cierre = 161 Kgs/cm2 

Presión de Cierre Instantaneo= 154 Kgs/cm2 

El gasto de inyección del áci~o fue de 9,5 brls/min., se esperó reacción

del acido 2:00 hrs. y continuó pozo fluyendo por 10 rrrn. aceite y gas al que

mador con presi~n en T.P. 24 Kgs/cm2. 

CARACTERISTICAS DEL HV-60 

El ácido HV-60 derivado de los 3cidos HV de alta viscosidad, está compues

to por emulsiones controladas de fluidos base aceite ya sea crudo o refinado

como la fase continua y ácido clorhídrico como la fase dispersa. 

E1 ácido HV-60 tiene dos funciones en los tratamientos a pozos: 

1.- Esta diseñado precisamente para retardar la reacción química del HCl -

con las formaciones calcáreas o dolomitizadas. 

2.- Puede ser utilizado en pequefias cantidades como material desviador en

tre etapas de acidificaciones convencionales. 

En la prime.ra opción el ácido HV-60 se comporta como un ácido retardado al 

canzando una qran distancia de penetración de la reacción del ácido, - - -
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resultando un incremento en el drene comparado con tratamientos convenciona

les. 

Como agente desviador ~antiene la viscosidad para una longitud controlada 

previniendo pérdidas de fluido en otras secciones de la formación tratada. 

Aunque este ácido tiene excelentes propiedades suspensoras los s61idos so 

lubles en aceite o agua son ocasionalmente atacados por el ácido y pueden 

usarse como agentes.puentes para aumentar las propiedades desviadoras del 

ácido en otras zonas permeables. 

Los aditivos usados son: AF-61,HAI-75. 

El AF-61 es un aditivo que sirve para crear la emulsión y el HAI-75 es -

un inhibidor de corrosi6n. 

FLUIDOS UTILIZADOS EN UNA FRACTURA. 

1.- ACIDO VIVO 

Es utilizado como agente limpiador y grabador de la formación en las inme 

diaciones del pozo. 

2.- PREFLUSH ENFRIADOR 

Este fluido, base agua, se utiliza con el doble prop6sito de enfriar la -

formación para adecuarla a la reacción del ácido, e iniciar el proceso de -

fractura. 

3.-PREFLUSH VISCOSO 

Consiste en una gelatina de alta viscosidad la cual aumenta el ancho de-

las fracturas ya iniciadas y las mantiene abiertas permitiendo que el ácido

penetre profundamente en la formación. 

4.- ACIDO PRINCIPAL RETARDADO {HV-60) 

Al inyectar el ácido este disminuye su capacidad de disolución a medida -

que penetra en las formaciones; cuando se ha gastado totalmente o cuando su-
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velocidad de reacción es practicqmente nula 1 par& obtener m&yor penetración 

es necesario: 

a.- Aumentar la concentración de1 ácido. 

b.- Aumentar la velocidad de flujo del ácido 

c.- Disminuir la velocidad de reacción. 

5.- SOBRE DESPLAZ~MIENTO 

Se usa un flui'do de base acuosa, que permite la penetrqción profunda del

~cido aumentando de esta forma, la efectividad del mismo, 

6, - DESPLAZAMIENTO 

Se uti~iza para colocar fluidos fracturantes dentro de la formación. 



APENDICE DEL TIPO DE TERMINACION DEL POZO CONSTITUCIONES 

525- A 
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TIPO DE TERMINACION 

Existen tres tipo de tenninación+ 

1.- En agujero descubierto. 

2.- Con tubería corta (Liner) 

3.- Con T.R. perforada. 

El tipo de tenninación que se llevó a cabo en el pozo fue con T.R. perfo-

rada, para este tipo de Terminación la T.R~ebe estarcementada en la zona pr.Q. 

ductora y es selectivamente perforada. 

VENTAJAS: 

1.- fácil de controlar la producción excesiva de agua y gas, 

2.- Puede ser estimulado selectivamente. 

3.- Puede ser profundizado. 

4.- Máximo diámetro al flujo. 

5.- Adaptable a todas las Tenninaciones múltiples. 

6,- Trabajos de cementación mas f~cil que en las T.R. cortas. 

7.- Tiempo menor de equipo. 

DESVENTAJAS: 

1.- El costo de la perforaci6n puede ser_significante, 

2.- Mayor daño en la formación. 

TERMINACION SENCILLA 

En este tipo de terminaci6n, va instalado un empacador dentro de la T.R.

Y posterionnente corrida la T.P., por lo regular va una válvula de circula

ción con el objeto de comunicar la T.P. con la T.R. 



APENDICE DE CABEZALES DE TUEERIA, ARBOL DE VALVULAS Y COLGADOR. 
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CABEZALES DE TUBERIAS, ARBOL DE VALVULAS Y COLGADOR, 

CABEZALES 

Durante la terminación del pozo·se instalaron tres diferentes diá~etros -

de cabezales para los distintos diámetros de tuberfa de revestimiento. 

Los djferentes cabezales que se utilizaron son los siguientes: 

CABEZAL 13 3/811 x 9 5/8" 

la T.R. va unida o roscada en la parte inferior del cabezal de 13 3/811
, -

este cabezal se caracteriza por tener en su parte inferior rosca de 8 hilos

º Buttres o preparación para soldar, consta de dos salidas laterales. 

En su parte superior tiene una brida que sirve para instalar conexiones -

superficiales de control, para seguridad del pozo al continuar la perfora -

ción. Además consta de un nido donde se aloja el colgador para la siguiente-· 

tuberfa en este caso es de 13 3/811 x 9 5/8 11 

CARRETE 9 5/8" x 6 5/8 11 

Este carrete se caracteriza por tener en su parte inferior una brida de -

la misma medida que la del cabezal anterior, consta de dos salidas laterales 

bridadas, en su parte superior tiene brida para hacer conexiones superficia

les o de control y nido para colgar la T.R. 6 5/811 con cuñas. 

CABEZAL DE PRODUCCION 

Este se caracteriza por tener en su parte inferior una brida de la misma

medida que la del carrete anterior, tiene sus salidas laterales bridadas. 

En su parte superior tiene una brida con tornillos opresores y nido para

alojar el colgador de la tubería de producción 2 7/811
• La figura No. 21 nos

ilustra la forma en que quedó instalado el pro~rama de tuberías en sus res -

pectivos cabezales (13 3/811
, 9 5/811

, 6 5/8", 2 7/8 11
) para el pozo Constitu -

ciones 525-A. 
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ARBOL OE VALVULAS. 

El tipo de árbol que se us6 es marca "FIP" y fue el siguiente:(l3 3/8" x-

9 5/8 11 X 6 5/8 11 X 2 7/811 ). 

COLGADOR 

El ·colgador usado fue el tipo U-41: (FIP). este tiene la característica

que es partido envolvente, este colgador se usa para sarta sencilla de tube

ría de producción. 

Se recomienda ver la figura No. 23. 

Fig. No. 23. 
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CONCLUSIONES 

En el pozo Constituciones No. 525 se presentaron problemas de flujo de -

agua y derrumbes. 

Estos problemas fueron originados por la falta de control en la inyecci~n 

de agua, la cual se efectu6 a través de roturas en las tuberías de revestí 

miento de algunos pozos, por lo que fue necesario taponarlo. 

Por tanto para el pozo Constituciones No 525-A, el programa de derrumbes 

se solucion6 cambiando el programa de tuberías de revestimiento. 

La perforación de este se hizo en base a las experiencias que se obtuvie

ron de otros pozos perforados en e1 campo Tamaulipas-Constituciones. 

El Ingeniero Petrolero es el encargado de elaborar programas de perfora -

ción y Terminación, correlacionando la información obtenida en los pozos ya

perforados. 

Sin embargo durante la intervención del pozo se presentan problemas que -

determinan modificacione~ en estos programas, los cuales se ajustarán de a -

cuerdo a las condiciones existentes. 

De aquí que el Ingeniero deberá estar suficientemente preparado y/o capaci 

tado con las técnicas, materiales y herramientas, así como contar con sufi 

ciente información, capacitación y actualización, para que en un momento dado 

tome decisiones y asf solucionar los problemas que se presenten desde el ini

cio de la perforación hasta la terminación y producción del pozo. 
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