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INTRODUCCION 

He eaoogido oomo tema el estudio aobre probl� 

maa eepeoialea en reaoond1o1onam1ento de pozoe por aona_l 

derarlo de interla. y oomo una pequena oontr1buc1&i deu 

tro del Campo de la eapeo1al1dad de Ingenierfa de Petr�

leo. en eaoa t1poa de trabaJo que ae presentan con mucha 

treouenoia en loa campos del Nor-Oeete del Perd. 

Sin duda pueden realizarse otras t,onioaa para 

llevar a oabo dichos trabajos. pero los ejemplos que e� 

pongo en el presente Proyecto pueden tomarse como eoluc1_2 

nea poe1blea. 

Loe problemas m,a oomunea tienen al 1'1nal un ao4 

pite referente a las oona1derao1onea eoon&nioaa. Los pr_2 

blemaa menoa comunes solo tienen c4louloa de ooetoe de 2 

perao1&l. 

Lima. Setiembre de 1961. 



CAPITULO I 

PRODUCCION EXCESIVA DE ARENA 

CAUSAS.- Los pozos que producen de formaciones arenosas 

no consolidadas, frecuentemente presentan problemas de!!. 

renas ya que �ata se introduce dentro del pozo. La mibr� 

c16n de la arena se inioia por la velocidad de los r'lu.! 

dos que entran al pozo los cuales producen la eros16n y

al acarreo ae las pa.rt!culas de arena (FIO. 1-A). Usual

füente pequeflas cantidades de arena pueden ser tolerables, 

pero si la producci6n de ésta es mayor, ocas1onar4 aaílos 

en todo el equipo de producc16n y como consecuencia los

costos aumentar4n. Si la mi¡;rac16n e.le la arena es conti 

nua, las paredes tiel pozo que se encuentran 1·rente a la 

zona productiva sellenar4n eventualmente con s611dos -

restringiéndose el flujo y a veces anulándose por cor:"Jpl� 

to. 

Las formaciones de arena no consoliciaoa contier .. En 

grandes cantiaades de luti tas y sil t y lli.'1.a :..it�rac i6n con

tinua ae partículas de arena, pernii t1r4n qi..le la í'or":r,aci6n 

opuesta y aayacente al pW1to de entraca de los ... 'lt,;.Ío.os a1 

pozo se aeslice. 1:.sto traer4 corLo r·es�l tao o qi.:,.e t 1 pozo -

se llene canpletamente áe aI1ena � q-.;:0 posít.ler. e!"':tc: s,- e&.-
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ne la reveatidora. Si los estratos tienen un busarnicnto -

muy pronunciado acelerar4n esta situac16n ., ya que en este

oaao la arena tiende a deslizarse dentro del pozo. 

La presencia de fonnaciones acuíferas producirán 

un cambio en la canpoaici6n de los fluidos, de petr6leo .,

a petr6leo m4s agua,que pueden permitir reacciones qu!mi 

oaa no favorablea,pues latas disolverán el material cernen 

tante de las arenas no consolidadas (FIG.1-B}.Los grandes 

voldmenes de flu!dos que se producen usualmente cuando 

hay presencia de agua tambien aumentan la velocidad de e

roa16n,debido a la mayor velocidad del flu!dq que entra -

al pozo. 

En los campos del Nor Oeste ., particularmente en -

la zona del Portachuelo,existen algunos pozos que han si

do completados en las arenas de la Formac16n Mal Paso, y

que presentan aunque en menor grado el problema de proau� 

c16n de arena y sedimentos arcillosos. Las arenas de esta 

Pormaci6n son poco consolidadas y se encuentran intercala 

das con estratos de lutita y silt ae pequei'ia potencia. 

SOWCIONES. Varios medios han sido usados con el obje-

to de prevenir la intrus16n de arenas dentro ael pozo • .34

s1oamente sin embargo ellos pueden ser mecár1icos o qu.!r:d

cos. De estos dos ., los mecánicos ha.n resultado los mer.::;s 

costosos y los m,s simples oe aplicar, por consi�uient0 
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Fig. 1-A 

ALTA VELO CIDAD A TRAVES DE LAS PER

lfORACIONES EN UNA SECCION DE ARENA NO 

CONSOLIDADA. 

Flg. 1-B 

LA PRODUCCION DE AGUA LAVA LOS MA

TERIALES CEMENTANTES DE UNA A"(NA �E

T,.OLl'Ef' A CONS OLIDADA. 
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loe que mis se han desarrollado. 

�tre los diseHos mecin1cos usados para restrin

gir la 1ntrus16n de los granos de arena tenemos los tu

boa perforados, los tubos ranurados. las mallas de alam

bre, los r11tros prensados y paquetes de cascajo. Las 

mallas de alambre han sido usadas m4s que los otros ti 

poe. pero a partir de 1949. los paquetes de cascajo us� 

dos en la oompletac16n de pozos han ido aumentando cons 

tantemente. 

PAQUETES DE CASCAJO.- Existen varios m�todos para colo

car paquetes de oasoaJo. el m4s comdn hoy dfa es la t�� 

nioa de empaques a presi&n. � principio esta tlcniaa 

consiste en colocar el oasoaJo. adyacente a las fOI'm!:, 

oiones prOduotivas mediante la prea16n de un flufdo. �ta 

tfcnioa de oolooar paquetes de cascajo ha tenido �xi

to para prevenir o retardar la m1grac16n de la arena ha 

oia el pozo. Los paquetes de cascaJo se adaptan muy -

bien en las oanpletaoiones de pozos en los cuales se ce

mentan la revestidora frente a la arena productiva y 

loa flufdoa entran al pozo a travls de las perforacio

nes a bala o Jet. FIO. No. 2. 

Antes de realizar las operaciones de colocac1� 

del oaaoaJo. la superficie de la arena productiva ex

puesta al pozo debe ser limpiada de materiales extra

ftoa mediante el achicamiento (swabbing). cuchareo (ba� 



Lufifo 

Lufifo 

Lullfo 

Fio. 2 

R•�u,�·t1oro y 
copo tlt! ct1mt!fl 

SECCION DE POZO AL CUAL DEBE COLOCARSE UN PA• 

OUETE DE CASCAJO. 08SERVESE LA ESTRATIFI CACION 

DE LAS ARENAS Y LUTITAS EN EL PERFI L ELECTRICO. 
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lerin.g) o el lavado. Debe usarse un flufdo de perforar 

aalino que no oontefiga s�l1dos. Se coloca el cascajo 

dentro del pozo por bombeo de un flufdo que los transpo� 

te (uaualmente agua salada) a travfs de una tuber!a de

produoo16n o de perforar que tenga su extremo inferior -

abierto y opuesto al intervalo perforado. Mediante la a 

pl1cac16n de una preai&l de flufdo y un movimiento reo.!, 

prooante de la tuberfa de producc16n. el cascajo ea fo� 

zado a travfa de las perforaciones hasta colocarse fren, 

te a la superficie de la arena productiva pudiendo despla 
-

zarae a lo largo de los planos de estratificaci�n.o fra� 

turas que pudiesen existir o formarse durante la oper� 

o16n PIO. 3. El flufdo que transporta el cascaJo puede 

perderse en el cuerpo de la arena. o puede regresar a -

la auperfio1e por el espacio anular entre la tuber!a de 

produoo16n y la reveatiaora. 

Despuls de haber colocado una cantidad suf1c1en 

te de oaacaJo a travls del intervalo perforado. se colo

ca una cantidad adicional del mismo material dentro óel 

pozo.Se realiza esta operac1&n por que al colocar la tu

berta perforada oonclntr1oa (11ner).debe existir cascajo 

en el espacio anular entre 4sta y la revest1dora FIG. 4. 

Exiaten mOdificaoiones de la tlcnica del empaque óel cas
-

oaJo a pres1&n. tales como el uso de herramientas cie in 

yeco1&i forzada y el uso de diferentes flu!ctos que se er� 

plean cano agente transportador del cascajo.



Tubttr/o dtt produccidn 
o dtt pt,rloror

- ---

Fi9. 3 

.·.-:-.: ...-
. . . .  · 

BOMBEO DEL CASCAJO A TRAVES DE LA TUBERIA DE PRO

DUCCION CON AGUA SALADA DESPUES DE HABERSE REALI· 

ZAOO EL LAVADO DE LAS CORAS DE LA ARENA APLICANDO 

LAS PRESIONES DEL F LUIDO Y DANDO UN MOVIMIE NTO RE

CIPROCANTE A LA TUBE RIA DE PRODUCCl,_0N SE FORZA AL 

CASCAJO A TRAVES OE LAS PERFORACION E S  Y CONTRA 

LAS PAR EDES DE LA ARENA Y A LO LARGO DE LOS PLA

NOS DE ESTRATIFICACI ON. 



S11//o d•I lin,r 

/obturador/ -z __ _ 

C1tnfrt1/l�odor 

Fiq. 4 

BAJADO DEL LINER Y TUBOS PERFORADOS A TRAVES DEL 

CASCAJO QUE HA QUEDADO DENTRO DE LA RE\IESTIDORA. 
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PAQUi.'"TEB DE CASCARAS DE NUECES REVESTDlAS DE MATEIUAL 

lLYTZCO.- El deacubr1miento m'8 reciente en la tlo 
-

nlca del control de arena.oona1ate en el uao de cLsoa 
-

raa de nuecea revestidaa de material plhtico. Bate 

prooed1m1ento oonaiste en inyectar dentro de la sona 

productiva. o'8oaras de nuecea trituradas. cuyos tam� 

ftoa deben aer para mallaa de 20 a ,o 7 revestidas 

oon material pl .. tico pr&cimo a rraguarse. 

Se h&oe uao para eate oaao de un petr6leo ade 
-

ouado que eirve de t'lufdo deaplazante. Luego ee deJa

que el material pl,stioo rrague conaolid�doae aaf -

laa c._caraa de nueces. t'o�doae al final una masa 

ocmpactad& pe:nneable. PXO. 5. 

La maaa que queda dentro de la revestidora ea 

perrorada. Eate procedimiento se lleva a cabo emple� 
-

do oomunmente laa herramientas de inyecoi&l rorzada 

oon el obJeto de tener una hea limitada expuesta a 

la preai&n. Deben uaarae doe a m4a etapas de trata

miento oon el fin de asegurar un completo l.xito en la 

operaoi&i. 

Eata tlcn1oa ea particularmente aplicable a la 

sana superior de una ocmpletaci6n doble. ya que no es 

neoeaario colocar en este oaao tuboa pert'orados concl!!, 

tricoa para aoatener las c4scaraa de nueces que se en.

ouentran en l.a parte exterior de l.a revestidora. Es 

t&mblen aplicable a trab&Jos de reacond1cionam1ento -

que uaen cable. 
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INYECCIO N  DE CASCARAS DE NUE CES REVESTIDAS CON MATERIAL 

PLASTICO USAN DO COMO UN FLUIDO OES PLAZANTE UN PETROLEO 

ADECUADO DENTRO DE LAS ARENAS IN60MPETENTES (A LA IZOOIER

DA> CUANDO EL MATERIAL P LASTICO S E  FRAGUA LAS CASCARAS 

FORMAN UNA MASA COMPACTA P ERMEABLE ( A LA DERECHA). 



CAPITULO II 

MALAS CKMBNTACIONEB 

CAUSAS.- Como resultado de la mala oementaoi&l primaria 

pueden produoirae tres oonaecuencias indeseables& 1°.-Que 

el cemento en el eapaoio anular no pueda evitar el movimien 
-

to de tlufdoa de una zona a otra, o sea que ae produce lo 

que ae denomina una oanalizaoi&J 2°.- Que no ae pueda ev1 
-

tar la oorroai&i de la revest1dQra !)Or la presencia de tluf 
-

dos oorroaivoa y ,0
.- Que no ae pueda dar a la revestido

ra un retuerzo y aoporte adeouado.

La tuno16n principal de la oementaoi&i de la revea 
-

tidora en un pozo, es la de prevenir el movimiento de los 

flufdoa que ee encuentran detr4a de la reveatidora y sobre 

tocio el de evitar loa movimientos verticales de loa miamos. 

PIG. 6 (A-B). 

81 la oementaoi&i resulta mala puede ooaaionar un 

gran dafto al pozo. Loa tlufdoa 1ndeaeablea pueden invadir 

la tormac16n productiva a travla de la oanalizac16n, y pu� 

de tambiln existir la posibilidad que el petr6leo o gas 

de la zona productiva se pierda en lae zonaa de baJa pre-

e16n. 

Una mala oementaci& no proporciona un soporte y 
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refuerzo adecuado a la revestidora. y hace que el pozo se 

vuelva m4a suceptible a daftos mecin1coa durante laa oper� 

oiones de produco16n. La falta de soporte puede causar una 

tusa. y si adem4a existen flu!dos corrosivos tales como a

guaa sulfurosa•• la superficie exterior de la revestidora 

eatar, atacada oontfnuamente por la corroai6n. FIG.7 (A-B). 

SOLUCIONES.- Remediar una mala cementao16n equivale a r.!_ 

parar un mal trabajo de conatrucc16n. En este caso el tra

ba.Jo de reparao16n consiste en colocar un material sellan

te y reforzante (cemento. material pl4st1co o una mezcla

de cemento y petr�leo) en el espacio anular de la revest1-

dora y las formaciones. Este material debe tambiln coloca.!: 

ae alrededor de aquella seoc16n de la revestidora que neo.!!. 

s1te una mayor resistencia a la pres16n interna y al cola2 

ªº· 

Existen varios modos de determinar si un trabajo 

de cementao16n h& resultado satisfactorio o n�.Se corre un 

registro de temperatura poco despu�s de que se ha conclu!

do la cementaoi&l primaria. y se obtendr4 una curva que d� 

tennir.a el calor generado por la hidrataoi6n del cemento. 

El registro indicar, el tope de la columna de cemento en 

el espacio anular y puede asf mismo dar una 1ndicac16n de 

la continuidad vertical de dicha colwnna. Compar4.ndose los 

resultados del registro de temperatura con los calculados 

para llevar a cabo la cementac16n. puede decirse si se r� 
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ROTURA DE LA REVESTIOORA POR 

TENSION DEBIDO A QUE NO ES TABA 

SOPORTADA POR CEMENTO . 
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obteniuo un trabajo d� cementac16n bueno o :-na.lo. St: pu.cut; 

aoepeot..ar que un trabajo óe cernentac16n na s1oo malo.cu� 

do el rendimiento de produca16n del pozo es contra.r1o a 

lo que se esperaba. deoido al ouen rendimiento de otros -

pozoe oornpletadoe en el mismo reservor10. y a la buena ill, 

ronnac16n adicional que se tenga. 

hn oaso de haber oanprobacto de que la colur.1na áe 

oemento en el espacio anular no na alcanzado la altura r� 

quer1aa. es necesario perforar una pequef\a secc16n de la 

reveet1dora. (usualmente dos pies) en el sitio adeouado.s� 

1" entc:iuea posible circular cemento. material plástico u 

otro material de reparac16n a travfs de la revest1dora, -

laa perfor-aoiones -;y el espacio anular s1gu1endo el m�tocto 

oonvano1onal de cementaci& primaria. El material de reP!!_ 

raoi&l ea circulado hasta alcanzar la pos1o16n aeseada y 

la altura requerida en el espacio W1ular perrn1t1�noos8 

luego el 1·raguacto. n.irante este tiempo se r::a.nt1ene 1ru�16-

vil el material. balanceado las columnas de flufcto dentro 

y .fuera de la reveatidora. o manteniendo pres16n en (:1 �a 

p& auper1or que ha quedado estac1onar1o a cierta aista.n

oia de las perforaciones. l.:.n sebuioa se pez rora €:l :;-.aterial 

que ha quedaoo dentro oe la revestidora .,· su conprueua qué' 

la operao16n ha tenido l.lil buen resul taoo rr,ec..1a.'1te la apli

oacidn de pres16n. Si resulta sat1s!"'ac-cor-io se pu�c.ff pi·ocS:_ 

aer a la ccrnpletaci6n üs�al. 

l:.n las malas cementaciones coí.1�e no es ::o.sL.:;.lc i.� 



Fig. 8 

. · L,chada d• 

c,m,nfo 

TRABAJO DE CEMENTACION DE REPARACION A 

TRAVES DE LAS PERFORACIONES DE PROOUC· 

CION. 



oiroulaoi&l en el espacio anular. ser4 necesario realizar· 

una 1nyeoc16n forzada. 81 el intervalo mal cementado es.!:. 

preoiable. ser, necesario perf"orar dos secciones de m4s o 

menoa dos pies en la parte superior e 1nrerior del inter 

valo. Se realiza entonces dos cementaciones rorzacta.s por 

separado a travfs de las secciones perf"oradas. Para la 

aecoi&i inferior debe usarse una herramienta de 1nyecc16n 

rorzada tipo retenedor oon el objeto de eliminar la neo� 

aidad de perforarlo. Para la secc16n superior se usarfa � 

na herramienta de 1nyeoo16n rorzada tipo recuperable• El 

oemento. material pl,at1co o cualquier otro material us� 

do que ha quedado dentro de la revest1dora es perrorado 

para luego realizar la prueba de presi6n. 81 lsta resulta 

aat1sfaotor1a se procede a la oornpletaoi6n usual. 

81 las perforaciones de las dos secciones superior 

e inferior ae encuentran en una distancia relativamente 

corta. puede ser tratadas a la 1nyeoc16n rorzada simult! 

neamente. Una herramienta de 1nyecci6n tipo recuperable 

debe ser usada. Se perf"ora el material que ha quedado den 

tro de la revestidora hasta un punto tal que quede encima 

de laa perforaciones 1nf"er1ores (siempre y cuando la com

plet&o16n requerida debe quedar por encima de este punto). 

Se realiza la prueba de pres16n y si resulta satisfacto-

ria se lleva a cabo la completac16n usual.FIG. a y 9 (rl-5). 

En algunos casos es aconsejable realizar el la

vado del espacio anular entre los dos intervalos perfor� 



Fi9. 9-A 

CIRCULACION REALIZAD A EN EL 

ESPACIO ANULAR OESPUES OUE 

LA REVES TIDORA HA SIDO PER· 

FORAOA. 

,,, -� =·- = -_-·ropón d,

Fi9. 9·8 

· 

co11cho 

CEMENTO CONFINADO ENTRE DOS 

TAPONES DE CA UCHO ES 80111-

BEADO DENTRO DEL POZO Y EN 

EL ESPACIO ANULAR. 
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doa antee de realizar la 1nyeco16n forzada simult4nea. Con 

eeto ae lograr, que el material de reparaci&i se acomode 

en forma""ª unitonne en el espacio anular a tratarse. El 

lavado ae realiza colocando la herramienta de 1nyecc1oo 

forsada entre laa doa secoionea perforadas. y establecien

do luego una o1roulao16n a trav&s de la tuberfa de produc

o16n (o tuberfa de perforar). las perforaciones inferiores 

el eepaoio anular externo de la revestidora y las perfora

oionee superiores. Una vez realizada esta operaci�n. s� -

euelta la herramienta de inyeoo16n y se vuelve a sentarla 

por encima de laa perforaciones. para efectuar,el trabajo 

de 1nyeooi6n forzada propiamente dicho. 

Sin duda pueden realizarse otras tlon1oas para re

parar malos trabaJoa de oementaoi6n. pero los ejemplos a

rriba expuestos pueden tanarse cano aoluciones posibles. 

*** 



CAPITULO III 

ALTAS RELACIONES DE GAS-PETROLEO 

CAUSAS.- Loa pozos que ae completan en reservorios de p� 

tr6leo pueden tener altas relaoionea de gas-petr6leo por -

varias razoneaJ y entre ellas tenemos: a) que el interva

lo completado no ha sido debidamente aislado con el obje

to de prevenir la m1grac16n de gas de otros reservor1os. 

PIO. 10-AJ b) que el intervalo completado ha,s1do impro

piamente selecoionadoJ y est, colocado muy cerca o incluye 

una zona gaseosa. PIG. 10-BJ e) que la permeabilidad ve1:, 

tioal de la roca reservorio es tal que puede producirse 

la 1ntrus1oo de gas bajo ciertos reg!menes de flujo. FIO 

10-c.

Las altas relaciones de gas-petr6leo son 1ndesea-

blea. porque la energfa del gas que se produce no realiza 

ningdn trabajo �til en el levantamiento del petr6leo a la 

superficie. Una produccioo constante de este excedente de 

gaa. traer, como resultado una vida m4s corta de los pozos 

y una recuperac16n total del reservor1o tambiln menor. 

En algunos pafses en particular los Estados Unidos 

de Norte Amlrica prohiben las altas relaciones de gas-pe-

tr6leo.sanci�dolos cuando estas pasan de 2,000 pies cJ-
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bioos de gas por barril de petr6leo. 

SOLUCIONES.- Las causas por la que los pozos est4n produ

ciendo con altas razones de gas-petr6leo, hacen imperativo 

un conocimiento profundo de la roca reservorio y los -

flu!doe. antes de realizar operaok:>nes de reparac16n. Un a

�11a1s de los datos obtenidos mientras se est4 perforan

do el pozo, m4s los datos de otros pozos ya perforados en 

el reaervor1o, confinnar4n o desechar4n la presencia de 

gaa en el reaervorio. El rendimiento de produoc16n de los 

otroa pozos completados en el reservorio deben ser anali

zados. 

81 el reaervorio de petr6leo en produco16n no te

nfa originalmente una cresta de gas y un pozo est4 produ-

o1endo con una alta relao16n gas-petr6leo, es razonable 

sospechar que debe existir una comun1cac16n entre el 1nte� 

vale completado y una fonnac16n productora de gas. P .. ede 

suceder que las crestas de gas se hayan fonnado despues de 

que las operaciones de produoc16n han empezado, por que u

na reducci6n en la pres16n del reservor1o hace que se libe 

re el gaa en soluc16n. 

La presencia de gas libre en un reservorio puede 

ser detectada usualmente mediante la curva neutron. Enª± 

guna.s 4reas, esta curva neutr6n viene a ser un elemento -

t'u.ndamental para localizar el contacto gas petr6leo FIG.

11. Medidas muy precisas de la profundidad son necesarias

para el bito de una completaci6n o recompletac16n de po-
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zos en reservorios que contengan gas libre. Las corr·�la

c1ones que se realizan con ayuda a� las curvas rayos ga� 

ma, neutron, las cuales indican la localizac16n de los -

coplea en la revestidora, m4s el perfil el�ctrico y l�s

datos obtenidos de los testigos, son herra..�1entas muy�

tiles en el control de la profundidad de los pozos y su 

completac16n; particularmente, cuando el intervalo a can 

pletarse est, muy cerca del contacto gas-petr6leo. 

Ha sido posible en algunos reservorios comprobar 

el movimiento del contacto gas-petr6leo, mediante la co� 

probac16n de las curvas neutr6n que se han corrido en di 

ferentes etapas de agotamiento del reservor1o. 

Este movimiento se debe en realidad a la reduc-

c16n de la cresta de gas debido a la producc16n del mis

mo, y que obligan a que los intervalos de producci6n sean 

cada vez m4s superiores, para lo cual es necesario llevar 

a cabo varias recompletaciones. Esto se vuelve m4s imper� 

tivo cuando existen intrusiones de formaciones de agua. 

Las medidas de reparac16n que pueden tomarse en -

los pozos que producen altas relaciones de gas-petr6leo -

son restringibles. Si existen una cond1c16n tal que hay 

un exceso de gas, y que est6 entrando al pozo de una fuen 

te diferente de la zona productiva, debe remediarse esta 

s1tuaci6n mediante la cementaci6n forzada y la reperfora 

c16n. 
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Cuando el exceso de gas. es gas libre proveniente 

del reaervorio productivo de petr6leo. y si el intervalo 

de oompletac16n se encuentra por debajo del contacto gas

petr6leo. es posible que dicho exceso de gas est4 siendo 

oonitio&do hacia abajo para luego introducirse al pozo.Si 

la permeabilidad vertical ea suricientemente m4s baja que 

la permeabilidad horizontal. es posible reducir la canti

dad de gas o prevenir su oonirioaoi6n mediante la baja 

del regimen de produoci6n. Pero si la permeabilidad verti 

cal ae •proxima a la permeabilidad horizontal. el régimen 

de produoo16n necesario para mantener una relac16n gas-pe 

tr6leo permisible. puede resultar demasiado baja haciendo 

que la producoi6n deje de ser comercial. S1 existen otros 

pozos en produco16n en el reservorio en trabajo. el estu

dio de sus rendimientos podrían indicarnos las condiciones 

de permeabilidad existentes. Pero si no existen otros p� 

zos en pro<iuooi6n ea recomendable que se realicen medidas 

de permeabilidad con ayuda de testigos. Si se llega a corn 

probar que la permeabilidad vertical se aproxima a la peL 

meabilid&d horizontal. no pueden obtenerse reparaciones 

positivas mientraa no se aumente la permeabilidad norizo� 

tal mediante el fracturamiento hidráulico. El pozo puede 

producir a reg!menes muy restrinf;idos o p�ede ser cerrado 

totalmente, hasta que la zona productiva de petr6leo se a 

gote a trav4s de los pozos cie las zonas cr4s bajas. 

Har casos en que el exceso cie tc:&.S es gas libre pr·o 
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veniente del reservorio productivo de petr6leo, y que el 

intervalo de completac16n est4 demasiado cerca o se sobz·e 

pone a la zona de gas. Para prevenir la producc16n del 

gas mencionado. el intervalo de oompletac16n puede ser 

tratado oon cementao16n forzada, para luego realizarse u

na recompletao16n por aebajo del contacto gas-petr6leo. 

Tambi�n para este caso es necesario el conocimiento del 

rendimiento de producc16n de otros pozos del reservor1o y 

de la penneabilidad de los mismos que se han obtenido de 

an4lisis de cores. Para localizar el límite superior del 

intervalo de recompletac16n cerca del contacto gas-petr6 

leo. debe realizarse un estudio minucioso y exacto de las 

medidas de profundidad para evitar errores. 

Elb>IPLO.-

BaJar empaque con el objeto de reducir la relac16n 

gas-petr6leo.Se trata de un pozo de desarrollo con 

pletado en las arenas de la Formac16n Parif\as. 

DATOS SOBRE LA COMPLETACION.-

Fecha: Setiembre 12 de 1953. 

Pormac16na Pariflas. 

Intervalos abiertos: 1460' 

14bO' 

1500' 

1530' 

- 1470'

- 1490'

- 1520'

- 1539•



Intervalos abiertos: 

Revest1dora de prod.uoc16na 

Pro.fund1dad ereotiva: 

16 

1543' - 1559' 

156�' 1592' 

5" - l}i hasta 1671' 

1611'. 

Producc16n actuala 62 BPPD x 48 BAPD x 10903 rt3/bbl. 

M&todo: Bombeo. 

Produoo16n aownulat1va: 72,500 barriles hasta el 31 de Di 

ciembre de 1960. 

El pozo en referencia .fu� completado en las arenas 

de la Formac16n Pariftas y oomenz6 produciendo con una al

ta relao16n �as petr6leo. Actualmente produce '62 BPPD x 

48 BAPD x 10,903 ft3/bbl. con W18. producci6n total de ó75 

mil pies odbicoa de gas. Para reducir la cantidad de gas 

ae recomienda baJar un empaque y sentarlo en el intervalo 

1539 1 a 1543'. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO.-

1).- Saoar el equipo de bombeo. 

2).- Matar el pozo con crudo. 

}).- Saoar loe tuboa de 2 1/2" y revisarlos. 

4).- .B&Jar rima hasta 1600 1
• Sacar rima •

5).- Bajar empaque tipo AO para revestidora de 5 "-r:,f conec

tada para producir desde debajo del empaque. 

6).- Sentar el empaque a 1541 1 (ven� 1539 1 
- 1543'}. 

7) .- Instalar equipo de bombeo y poner en prueba el pozo.
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COSTO DE OPERACION. 

l).- Unidad de servicio durante 

tres dfaa a 75.00 $ por dia ------------ $ 

2).- �paque tipo AO (5" 131) ------------- "

}).- Superv1g1lano1a local y limpieza ------- " 

4).- VARIOS--------------------------------- " 

225.00 

460.00 

120.00 

100.00 

TOTAL ---------$ 905.00 

TOTAL EN SOLES 24.435.00 

PRODUCCION Y ECONOMIA.-

Ereotuando el presente trabajo se espera un incre

mento inicial anticipado de 15 barriles de petr6leo por -

dfa como promedio durante el tiempo de la amort1zac1�n de 

la 1nversioo y un total de petr6leo adicional de 10.000 

barriles. 

El nt!mero de meses necesario para amortizar el ca 

pital invertido en la operac16n ser4: 

INVERSION 
No.meses = 

óQ(BPD)x .}O d!as x ganancia lfquida x barril 

No. mesee : 905 = 1.3
15 X }O X 1.50 

La utilidad por dolar invertido basada en ·'2na rec J.-
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peraoicSn adicional de 10.000 barriles ser4:

Utilidad • 
-

UTILI.DAD : 

Bbla adio.x ganancia 11q./barr11 - Invers16n 

INVERBION 

10,000 X l.� - 905 
905 

******* 

-

- 13.3 



CAPITULO IV 

ALTAS R.ELACIONF.S DE AGUA-PETROLEO 

CAUSAS.- Un pozo puede producir altas relaciones de agua

petr�leo. si el intervalo de completac16n est& cerca o en 

una zona de agua. Tambi&n cuando aguas extrafias a la t'or 

rnac16n productiva se han canalizado a trav�s del intervalo 

de completac16n. En algunos casos las altas relaciones de 

agua-petr6leo pueden ser debidas a la con1f1caci6n del a

gua. Es aomdn que en pozos completados en formaéiones que 

presentan arenas estratificadas. las secciones de arenas 

m4s permeables se agotan m4s pronto que las otras. Esto 

puede permitir que se comienza a producir agua de dicha� 

rena agotada, adn cuando esta secc16n se encuentre por 

encima de las otras arenas que est4n proáuciendo petr6leo 

limpio. 

Los pozos completados en la Formaci6n Salina en la 

Zona del Portachuelo, podrfa mencionarse como un caso tf

pioo de este fen&neno. ya que estos pozos por lo general 

canienzan produciendo petr6leo limpio y despues de un cie� 

to tiempo se nota la presencia de agua en pequer.a cantiaad 

que va en aumento. llegando en &lb-unos casos a i[,l..i.&lar y -

sobrepasar al volumen de petr6leo. 

La Formaci6n Salina cuyo espesor es r.¡uy variable 



20 

llegando a tener en algunos pozos 1800 pies, presenta a

renas estratificadas de caracterfst1cas ffsicas tambien 

muy variables, que han sido detenninadas por loa an4lis1s 

de loa corea y testigos laterales. 

Los costos de levantamiento de flufdos aumentan -

cuando hay presencia de agua salada, debido al tratamien

to que hay que realizar para au separac16n y exclusi& y 

por el agravante de problema• de corroai6n que ocasiona. 

La oanpleta el1m1naci6n de producci6n del agua salada no 

es siempre posible o necesariamente deseada. En las �lti

maa etapas de agotamiento de loa reservor1os de control 

hidr4ul1co, ea usualmente necesario que la fonnaci6n sea 

lavada oon el agua o invadida oon ella con el objeto de a 

rr&atrar el m4ximo posible de petr6leo hacia el pozo. Es

te ea el mismo caso que ae presenta en las invasiones ar

tificiales de agua. La relac16n de la permeabilidad vert� 

cal a la permeabilidad horizontal puede ser tal que se -

produzca la conif1cac16n del agua a ciertos regfmenes de 

fluJo. 

Las aguas que son extrafias a los reservorios pro

ductivoa,pueden ser exclufdas impidiendo su migrac16n 

vertical en la parte exterior de la revestidora. La tlcni 

ca m,a comd.n para sellar las aguas mencionadas, consiste 

en usar la cementac1&i forzada en el intervalo completado. 

El cemento a pres16n sigue los caminos de menor resisten

cia, y puede dar como resultado la reparac16n del trabajo 
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de cementac16n primaria que se ha realizado en la revest1 

dora.Despues de .fraguado el cem�nto se per.fora lo que qu� 

da dentro de la revest1dora. se realiza la prueba de pr� 

si& y luego el pozo es recornpletado. Tambi�n se usa para 

sellar el 1'lujo de aguas. materiales pl4st1cos ;; mezclas 

de oemento-petr6leo. 

Para poder determinar la fuente productora del a 

gua es neceaario realizar un estudio del reservorio que 

esti en proaucc16n; es decir debe estudiarse el rend1m1en 

to de otros pozos completados. el mecanismo de impuls16n, 

tipo de estructura y la geolog!a. S1 se observa un cambio 

en el nivel del .flu!do en los pozos que tienen levanta

miento arti.ficial y donde el .flu!do es conocido. puede 

sospecharse que una invas16n de agua de otra fuente se 

est4 produciendo. Una comparac16n del contenido de cloru

ros del &bU& en estudio y el del agua de la formac16n pr.Q. 

ductiva conocida, nos 1ndicar4 si el agua en est�dio pr.Q. 

viene de la formaci6n o n6. 

Cuando el �ua producida es or16S.Uaria de la í'OE, 

mac16n productiva, y se desea eliminar dicha ag�a. debe 

conocerse el punto de entrada de la �isma. o debe asumir

se para poder llevar a cabo un plan de reparac16n. En al

gunos casos los registros de Rayos Gamma que se toman en 

los pozos que producen a.gua salac.a., muestran una reversi�n. 

de la curva en la parte del intervalo cOClpletado que estt 
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produciendo dicho flufdo. La revers16n de la ourva de Ra

yos Gamma ae piensa que ae deba a la sal radioactiva. de 

poeitada en la formao16n y sobre la pared de la revestid� 

ra por el agua salada que eet4 entrando. En algunas 4reas 

la curva neutr&i puede indicar los oontactoe de agua-petr� 

leo. 

Algunos pozos tienen m4s de un intervalo productivo 

abiertos a la producoi6n. Dichos intervalos pueden estar 

o n6 produciendo de un reservorio com�n. Si se dispone de

datos suficientes de geologfa del reservorio y de la pro

duco16n. puede ser posible identificar el intervalo que 

eat4 permitiendo la entrada del agua al pozo. Si esto no 

fuera posible. cada intervalo debe ser probado aisladame� 

te. siempre y cuando se disponga de espacio suficiente e� 

tre los intervalos completados para poder sentar el obt,1! 

rador. Tales pruebas pueden incluir a m4s de un intervalo. 

porque puede suceder que al hacer la prueba de un interv.!. 

lo. �ste puede no estar completamente aislado. 

Tambi&n loe flufdos de un intervalo. pueden haber quedado 

invadidos por los fluidos de otros. dando como resultado 

que las pruebas sean confusas. Para localizar las zonas 

de agua en pozos productivos. pueden correrse registros � 

l&otricos en las secciones de hueco abierto. o en las sec 

ciones que esten produciendo a travls de tubos perforados 

(11ner). los cuales deben aer sacados antes de tomar el 
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registro. Adem4e lae formaciones en estudio deben estar 

lo suficientemente apartadas de la zapata de la revestict2 

rapara evitar su influencia en el registro ellctr1co. 

Cuando se conoce o se asume que el agua est4 entr&ll 

do al pozo por la parte 1nrer1or del intervalo oompletado, 

la exolua16n del agua puede obtenerse mediante varios m�t� 

dos. Asf por ejemplo, tapones de material pl,stico han da

do muy buenos resultados en algunas 4reaa en los campos -

del Este de Te.xasJ tapones puente con o sin capas protec

tora• de cemento tambiln se usan para aislar el agua del 

fondoJ tapones de cemento se usan tambien con �ate prop6-

sito colocando este material a travls de la tuber!a de 

produooi6n. la tuberfa de perforar o mediante una cuoharaJ 

en algunos casos se usa la oementacioo forzada o mezcla de 

cemento petr6leo a travls del intervalo completado, para 

luego perforar lo que queda dentro del pozo hasta un punto 

por encima del contacto petr6leo agua, realizindoae luego 

la reoompletac16n del pozo. La tfcn1ca particular que d� 

be usarse, depende de varios factores tales como la roca 

reservorio, la profundidad del pozo etc., pero principal 

mente la parte econ&nica. 

Las operaciones de reparac16n que se realizan para 

reducir o impedir el flujo de agua de .fondo en los pozos, 

pueden no tener bito cuando la permeabilidad vertical se 

aproxima a la permeabilidad horizontal, trayendo como ccD-
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secuencia la con1ficac16n áel agua al1n a bajos re6!menes 

de producc16n. La penneabilidad horizontal puede aumenta.r. 

se meciiante el t'racturam1ento h1dr4ulico, y esto contr.!, 

buir!a a que las operaciones de aislamiento del agua de 

fondo tenga m&s �xito. 

Los mayores �xitos en el aislamiento del agua, se 

na.n obtenicto en los reservor1os cuyas t'ormaciones contie

nen barreras al movimiento vertical de los t'lu!dos. 

Si se conoce o existe alguna raz6n para creer que 

el agua producida es direrente al agua de fondo.y que una 

o m4s secciones productivas han sido abiertas a producc16n,

el agua puede ser exclufda mediante la cementaci6n forza

da o con una mezcla de cemento-petr6leo. Despues de que 

se ha perforado el intervalo tratado, debe procederse a 

la prueba de pres16n para determinar la erectividad áel 

trabajo. Puede no ser necesaria la reperCorac16n a bala 

de la secc16n que contiene petr6leo si se ha usado la mez 

cla cemento-petr6leo, porque no fraguar4 si no se .na ex

puesto al agua. Este tambi,n puede ser el caso cuando se 

usa el cemento puro. 

Sirn embargo si la secci6n de petr61eo con cer.1enta 

c16n 1·orzada donde no se t-'8. realizado la repert'orac16n a 

bala.es dudoso decir que se ha obtenido un buen trabajo 

de cementac16n y probablemente la exclus16n del abua r�o -

ser« satisfactoria o puede fallar en un corto tie�po. 
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Tuboa perrorados pueden eer colocados en huecos a

biertos.para luego llenar el espacio anular exterior con -

material pl4stico. cemento o mezclas de cemento-petr6leo -

penn1t1lndose que esto se trague. Se consegu1r4 asf el se 

llado de las formaciones atravesadas por el tubo perforado-

1mp1d1lndose el movimiento de flu1dos de una formaci6n a 2 

tra. En seguida se real1zar4 una recompletaci6n selectiva 

perrorando a bala el liner. 

#,JEMPLO No. l.-

Recompletar un pozo con revestidora perforada a ba 

la para disminuir la produco16n de agua.Es un pozo 

que est4 situado en una zona de inyecc16n de agua. 

DATOS SOBRE LA COMPLETACION INICZAL.

Feoha: Enero 15 de 1940. 

Formac16n: Verdum. 

Intervalo abierto: 471' a 1306' 

Produoc16n inicial: 144 BPPD x O BAPD. 

Mltodo: Bombeo. 

Completado con laina. 

Producc16n actual: 40 BPPD x 64 BAPD. 
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Producc16n acumulativa: 95.135 barriles hasta el 31 ue 

Diciembre de 1960.

DISCUSION Y JUSTIFICACION 

El pozo en referencia est4 situado en una zona de 

1nyeco16n de aguas. Fu& completaóo con una laina perfora

da en la Formac16n Verdun en Enero del afto 1940 con una 

producc16n inicial de 144 barriles de petr6leo y cero de 

agua por d!a. Actualmente el pozo produce 40 barriles de 

petr�leo y 64 barriles de agua por d!a. Debido al aumen

to de la produco16n de agua en el pozo y a la diricultad 

que ofrece la laina para controlarla se recomend6 recom

pletar el pozo con revestidora perforada a bala y hacer -

sand-frac. 

El pozo est4 situado dentro de un sistema de tres 

pozos inyectores en un reservorio del Nor-Oeste del Peru 

y est4 respondiendo bastante bien a la 1nyecc16n. Hasta -

el 31 de Diciembre del ano 1960 ha acumulado una produc-

c16n de 95.135 barriles de los cuales 41.500 barriles son 

secundarios. 

La arena Verddn de acuerdo a los registros el�c-

trioos y de perforaci6n tiene 300 pies de espesor aproxi

madamente. 

Quiz4 el dnico inconveniente que se presenta al 

recomendar este trabaJo. es que se podr!a reducir la pr.2, 
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ducc16n de petr6leo al tratar de reducir la de a�ua. S1n 

embargo este peligro se puede reducir usando registros 

tales como el Gamma Ray. Laterolog y Microlaterolog en 

el caso de que la salinidad del lodo sea muy alta. 

PROCEDIMIENTO PARA LLhVAR A CABO EL TRABAJO.-

Para llevar a cabo el trabajo se seguir4n los s� 

guientes pasosa 

1).- Sacar el equipo de bombeo. llenar el pozo oon crudo 

y sacar los tubos. 

2).- Sacar la la1na de 7 pulgadas. 

J).- Llenar el pozo con lodo liviano de agua dulce con ba 

Ja plrdida por filtrado. 

4).- Limpiar el pozo hasta el fondo con broca de 9" osc-3 

y profundizar hasta donde indique el Oe6logo. 

5).- Tomar la resistividad del lodo y si no es menor de 

1.0 tomar registros: Inducci6n -SP. y t,iicrolog del 

fondo a 471 1 (en caso contrario o de duda tomar Gamma 

Ray. Laterolog y Microlaterolog. 

6).- BaJar revestidora de 6 5/8" - 20 # hasta el fondo y -

oiroular lodo hasta que el pozo est� bien limpio. 

7).- Usar centralizadora y rascadores. y rotar o recipro

car la revest1dora durante toda la cementac16n. 

6).- Bombear 10 barriles de agua dulce con 70 libras áe 



"mud-X�� ,trbt.!iP�l�eJ .fs,rttn.� -�l-'H�:,:fºª primeros

sacos de cemento con otros 10 barriles de agua con 

70 libras de "mud-Kill". 

9).- Cementar la revestidora con 650 sacos de cemento -

con 4� de bentonita de 14 lb/gal6n. Usar 120 barri

les de agua dulce con el cemento. Esperar que fra--

gue. 

Se deben tomar todas las precauciones necesarias 

para conseguir la mejor cementao16n posible. espe-

cialmente en lo que se refiere a la rotac16n o reo_! 

prooac16n de la revestidora durante la oementac16n. 

10).- Correr registro neutr6n del fondo a 471'.

ll).- a&lear los intervalos corregidos al Neutron-log de 

acuerdo a la recomendac16n de baleo. 

12).- Hacer sand-frac. 

l}).- Poner el pozo en prueba. 

COSTOS DE OPERACION.-

Los costos de operac16n para efectuar este trabajo 

son los siguientesa 

1).- Equipo de perforar durante 4 dfas a

$ 1.000.00 por d!a -----------------

2).- Revest1dora de 6 5/8" - 20# - 1600' 

VAN: ------

" 

$ 

4 .000.00 

5.600.00 
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VIENEN------

3).- Cemento 650 sacos ------------------

4).- Hall1burton ------------------------

5).- Registros el&ctr1cos ---------------

6).- Neutron-log y perforac16n a bala ---

7).- Sand-Frac --------------------------

8).- Bentonita --------------------------

PRODUCCION Y ECONOMIA.-

TOTAL $ ---

TOTAL� ----

� 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

9.600.00 

1.200.00 

400.00 

800.00 

3.110.00 

4.500.00 

560.00 

20.170.00 

444.590.00 

Efectuando el presente trabajo se espera un 1ncr� 

mento inicial anticipado de 30 barriles de petr6leo por 

d!a y un total áe petr6leo adicional de 35.000 barriles. 

El ndmero de meses necesarios para amortizar el 

capital invertido en la operaci6n le encontramos por la 

f6nnula siguiente: 

No.meses : 
INVERSION 

6 Q(Bpd) x 30 dfas x ganancia l!q./barril 

No.meses : 20,170 
15 

}O X }O X 1.50 

La utilidad por dolar 1.nvertido basada en �na rec� 
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perao16n adicional de 35,000 barrile le encontramos por 

la r6rmula siguientes 

Utilidad: Bbls. adio.x ganancia 11q./barr11 - Invers16n

Utilidad: 

INVERBION 

35,000 X 1.30 - 20,170

20,170 

Alta relao16n agua-petr6leo. 

EJEMPLO No. 2.-

1.25 

Bajar tap6n permanente con el objeto de aislar las 

arenas aqufferas. 

DATOS SOBRE LA COMPLETACION.

Pcchaa Abril 22 de 1945. 

Pormac16n: Par1nas. 

Intervalos abiertos: 1988' - 2160' 

2173 1 
- 2195 1 

2209' - 2217'

2226' - 2244!

Producc16n inicial: 421 BPPD x O BAPD x 286 rt3/�rr11. 

Mltodo: Surgente. 



31 

Completado con revest1aora perforada a bala. 

Proctucc16n actual: 30 BPPD x 250 BAPD. 

i'>t�toao: Bombeo. 

Produccién acumulativa: �5 ., 260 barriles hasta el 31 de 

Diciembre de 1960. 

hevestidora de producc16n: 5" - 11.5# .hasta 2297' cernen 

tada cm1 140 sacos de cemento. 

Profundidaa efectiva: 2253 pies. 

El pozo en referencia t·u� completado para produ

cir de las arenas de la Formaci6n Pariñas ., asign4ndole una 

producc16n inicial de 421 x O x 2b6.Desde hace algtm ticg 

po comenz6 a producir ., agua,motivo por el cual se trat6 -

de aislar la zona aqu!fera ., sentando empaques sucesiva�ea 

te a 2168 1 a 2200 1 y luego a 2110 1
• l:.n los �ltimos meses 

la proáucci6n de agua ha aumentado y en la actualidad es

t4 produciendo 30 BPPD x 250 BAPD. 

Las pruebas han demostrado que las arenas inferio 

res est4n llenas de agua por lo tanto se r·ecomienda sen 

tar un tap6n permanente ai 5" - 11.s;, a mis o rúenos 2165'. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAh tt CABO U TRA.ciAJO.-

1).- Llenar el pozo con aceite. 

2).- Sacar el equipo de bo�oeo. 

3).- Sacar la tuber!a de proó.ucc16n :,- el er!.paq--.¡e. 

4).- i3ajar rima para revestiaora ae - 11. St: :--.as ta 2 ., ¿(.(¡' •
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Sacar rima. 

5) .- BaJ&.r tubos de 2 1/2" con tap6n D.M. 5" - 11.5# ._,,

sentarlo a mis o menos 2165' (Ventana 2160 1 2173'). 

6).- Sin levantar los tubo� bombear 50 sacos de cemento 

puro y desplazar con 3 barriles de agua como coj!n 

y 8 barriles ae cruao.

7).- Levantar los tubos unos 10 pies y circular con acei 

te de revestidora a tubos para eliminar el exceso -

de cemento. 

6).- Sacar los tubos y el pescante. 

9).- Bajar la tuberfa de producc16n e instalar la unidad 

de banbeo. 

10).- Poner el pozo en prueba de producc16n y anotar los 

resultados en una hoja de prueba diaria. 

COSTOS DE OPERACION.-

1).- Unidad liviana de Servicio duran_ 

te cinco d!as a$ 75.00 por dfa ----- � 

2).- 50 sacos de cemento ----------------- " 

}).- Tap&i tipo D.M. ---------------------. " 

4).- Halliburton ------------------------- " 

5).- Supervigilancia local y limpieza ---- " 

6).- VARIOS ------------------------------ " 

TOTAL en soles 

375.00 

60.00 

220.00 

250.00 

125.00 

300.00 

1,470.00 

3:/,ó:;.iv.OC 



CAPITULO V 

TAPONAMIENTO DE LA FORMACION PRODUCTIVA 

CAUSAS.- La permeabilidad natural de la roca reservorio 

puede ser daflada por el lodo de perforac16n o por flu!dos 

usados en trabajos óe reacond1c1onam1ento. por la migr� 

c16n de partículas de fonnaciones hacia el pozo y su ac� 

mulac16n.por la depos1c16n de precipitados y por la acumu 

lac16n de parafina. Sin duóa existen otras razones que 

producen el taponamiento de la formaci6n. pero las arri

ba indicadas son suficientes para poder determinar las me 

didas de reparac16n que deben tornarse. 

El lodo usado en la perforac16n o en el reacond! 

c1onam1ento puede causar la obstrucc16n a los flu!dos que 

fluyen hacia el pozo. porque una de las propiedades que 

debe tener un buen lo<io,. consiste en si.,( :1abilidad de 1'or 

mar costra altamente 1mpenneable en las paredes del pozo. 

Los s611dos en auspens16n aumentan la -jer,_sid�d del lodo 

a un punto tal. que puede ejercer una presi6n hidrost.4ti 

ca suficiente para contrarrestar las presiones encontra-

das en las formaciones que se est4n perforando.hstas pr·o

piedades son deseables y necesarias á.urante la perforaci�r-1 

y en algunos trabajos de reacond1c1onam1ento. Sin Ec-mbarL> o 



cuando el pozo se ha completado se encuentra que el lo

do usado con las propiedades arriba mencionadas han bl2 

queado el flujo de loa flu!dos de la formac16n. 

Una de las necesidades del lodo usado en la pe� 

foracicSn es el de pennitir que el pozo sea perforado lo 

m4s r4p1do posible y al menor costo. Si el dafto causado 

a la fonnao16n productiva por el lodo. puede ser corr� 

gido por t&cnicas de est1mulao16n a un costo razonable. 

debe uaarse el lodo que meJor se adapte a esta condic16n 

durante la perforac16n. Esta combinac16n de un lodo ade 
-

cuado y las t4on1oas de est1mulac16n dar4n corno result� 

do pozos productores de menor costo. 

Las part!culas de la formac16n pueden ser erosio 

nadas de la roca reaervorio por los flu!dos que se est4n 

produciendo. y acumularse en y cerca de la entrada al p� 

zo en cantidades suficientes que pueden producir el tap� 

narniento. 

Las diferencias de temperaturas y presiones del 

pozo y la formaoicSn. pueden producir precipitados tales 

como el yeso el cual podrfa depositarse en el intervalo 

productivo. 

En algunos pozos general.mente los de poca profu.n 

didad la parafina se acumula y produce un taponarr1iento 

de la formao16n productiva. 
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SOLUCIONF.S.- El taponamiento de la formac16n causada por 

el lodo usado en la perforac16n o en el reacond1cionam1eu 

to. puede ser remediado por medios mecinicos o qu!micos. 

El medio meo4nico comunmente usado. consiste en el lava-

dor de perforaciones que se baJa mediante cable y la cu

chara. Otras veces se baja el lavador de las perforac12 

nes oon ayuda de la tubería de producc16n. Tambi&n se usa 

el achicamiento (swabbing). la c1rculac16n inversa detr4s 

de la revestidora y el bombeo de flu!dos dentro de la for 
-

mao!6n pero sin que la daf1en. Los tc1dos son muy efecti

vos para quitar los precipitados y las partfculas de la 

tormac16n. La parafina puede ser removida del pozo medi&!! 

te solventes y el calor. 

CUCHARA BAJADA CON CABLE.-

El taponamiento de la fonnac16n causada por el 12 

do de la perforaci6n o de reacondicionamiento.puede reme

diarse mediante medios meclnicos o qu!micos. El medio me

o4nioo comunmente usado. consiste en el lavador de las pe� 

foraciones y la cuchara. Esta herramienta es aplicable -

particularmente en aquellas formaciones en las cuales las 

presiones de la c1rculac16n normal pueden causar plrdidas 

de ciroulaci6n. En este caso debe usarse corno lodo de pe� 

foraci6n. agua salada o cualquier otro líquido que no pr� 

duzca un dafio serio a la roca reservorio y a los flu!dos 



que contenga. Se lavan las perforaciones y se realiza el 

cuchareo hasta que el material que se recobre de la !'orm� 

ci&i quede libre de lodo. Lodo acidificado colocado en -

la parte opuesta al intervalo a lavarse y cucharearse. ha 

eido usado con cierto lxito para ayudar a remover el 1� 

do. 

LAVADORES DE PERFORACIONES BAJADOS CON TUBE.RIA DE PRODUC

CION.-

Los lavadores de perf'oraciones se bajan con a;,,-uda 

ae la tuber!a de producc16n en los pozos que producen ae 

formaciones competentes y donde la prof'unáidad ES tal que 

las herramientas bajadas con cable son inef'ectivas. Los -

lavadores de perf'oraciones bajados con tubería de produc

clén pueden ser colocados de modo que, sobre la forrnaci6n 

se ejerza la pres16n del f'lu!do o se ejerza una succi6n. 

Puede ser necesario ejercer una pres16n de f'lu!do sobre 

la formac16n para poder af'lojar el bloqueo. Pero, despues 

de haberse conseguido el af'loJamiento es aconsejable que 

la secc16n del lavador cte las perf'oraciones debe actilar a 

la inversa, es decir, produciendo succi6n, para poder j� 

lar el material de bloqueo al pozo, de donde luego ser'� 

sacado. No debe permitirse que dicho oa terial se acur:1ulc 

nuevamente. ya que puede i'orr:arse un nuevo bapona,::iE:nto. 
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ACHICAMIENTO (SWABBINO).-

Otro modo de sacar el lodo de perforaci6n de la 

ronnaci&i consiste en realizar una cperac16n de achicamie!l 

to. Esto hace que el pozo se llene de arena. Si esto oc� 

rre, se baJa la tuber!a de producc16n y se realiza u

na c1rculac16n inversa. Debe usarse como t'lu!do de perf.2, 

rar el agua salada u otro líquido apropiado. Despues de 

la c1rculac16n inversa se vuelve la tubería de producc16n 

a su sitio, repiti&ndose este ciclo tantas veces sea nece 

sar1o hasta conseguir que el t'lu!do salga comple'tamente -

libre de lodo. 

CIRCULACION INVERSA DETRAS DE LA REVESTIDORA.-

Tambi�n se usa frecuentemente la circulac16n inver 

sa, de agua salada u otro flu!do que no da�e la t'orn,ac16n, 

detr,s de la revestidora opuesta a la formaci6n, (para es

to se coloca un obturador tipo pared en el intervalo perfo 

rado a bala). Este mltodo de quitar el lodo de perfora-

c16n no es tan et'iciente como los descritos anteriormente. 

B0MBEX) EN LA FORMACION.-

Tambi&n se usa el bombeo en la formac16n con as�o 

salada, petr6leo crudo, destilados, etc. con el objeto de 

penetrar y romper el taponamiento debido al lodo, para pe� 

mitir que los t'lu!dos de la perforac16n penetren al poz�. 



Han existido cierto rn!mero de trabajos de 1�ractura.m1�nto 

h1dr4ulico. que han tenido como .fin principal romper el 

taponamiento del lodo que existfa alrededor y en las ve

cindades de las paredes del pozo. Probablemente algunos 

de los trabajos de ac1d1.f1cacicSn han tenido �xito. m4s 

porque han penetrado y roto los bloques de lodo que por 

los erectos del 4c1do. 

LODO AC 100 • -

Los tratamientos de lodo 4cido. usualmente del -

orden de los 1000 galones han probaáo ser efect�vos para 

quitar el taponamiento del lodo. en los pozos capaces de 

producir en forma surgente.En aquellos pozos donoe la pr� 

si&i del reservorio es mayor que la presicSn h1drost4tioa 

ejercida por una columna de agua salada. este m�todo de -

est!mulo es probaolemente el m4s efectivo. El rimado riel 

intervalo productivo debe llevarse a cabo para quitar la 

costra del lodo. Para el rL11ado cieoe usarse un flu!do c:ie 

perforar que no áafie la .formacicSn. 

Las tlcnicas explicadas arrioa para remover el ta 

ponamiento del loao. puede tambi�n aplicarse para romper 

el taponamiento causado por part!culas ae la formac16n. 

Rl!MOCION m; PRECIPITADOS.-

La ó.eposici6n ce precipit&.uos en �l intervalo pro

ductivo puede ser detectado por la presencia ce dicr;é;;.S s .... s 
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tanoias en la tuber!a de producc16n. o por el examen y an4 

lisis de los materiales sacados del pozo mediante el lava 

do y cuchareo. Loa tratamientoe con 4c1dos son los m4s efe.2_ 

tivos para remover este tipo de obstruciones.� 

R»tOC ION DE LA PARAFINA. -

La parai'ina puede ser quitada del 1nter1'lr' �P.l pozo 

y de las paredes de la fonnac16n expuestas al pozo. median

te la 1nyecci6n de solventes.Si el intervalo a tratarse es

t4 a poca profundidad se puede usar petr6leo o agua salada 

caliente. Una nueva tlcnica empleada ult1rnamente, para di

solver dep6sitos de residuos pesados de petr6leo y de par� 

fina. oonaiste en inyectar mezclas de butano y petr6leo -

del orden de 5.000 a 20.000 galones dentro de la secci6n 

productiva. El poco tiempo de uso de esta t,cnica nos ind� 

ca que tiene que realizarse mayores pruebas antes de poder 

evaluar con exactitud su efectividad. 

****** 



CAPITULO VI 

JiliPlIBPORACION A BALA Y RECOMPLETACION 

CAUSAS.- La reperforaoioo puede ser necesaria y algunas 

veces imperativa para poder establecer o mantener el fl� 

Jo de petr6leo y gas al pozo en cantidades comerciales. 

Puede suceder que en la perforao16n a bala realizada or� 

ginalmente no se haya obtenido una penetrao16n suficien

te o adecuada. Con frecuencia se encuentra que él 1nte� 

valo perforado en los pozos de pctr6leo estl situado in 

correctamente. �ato se debe no solamente a los errores 

inherentes al ser humano, sino tamb1en a que las t�cni

oas y los aparatos para medir las profundidades que se 

han usado en el pasado, eran menos exactos que las que 

se emplean en la actualidad. Las perforaciones or161n� 

lea de pozos antiguos algunas veces est4n taponeados o 

latas no llegaron a realizarse por falla de la escope

ta perforadora.Es por lo tanto a veces necesario real1-

zar nuevas perforaciones a bala en el intervalo cornplet� 

do.con el objeto de obtener mayor 4rea de drenaje del r� 

servorio. Puede ser tambi�n aconsejable aumentar la den

sidad de lae perforaciones para obtener un drenaje m4s 

completo y m4s r,p1do.Algunas veces se realizan perfora-
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ciones de d14rnetro mayores q.,¡e los or1g1na.l�s. para facili

tar el llenado de materiales tales c0r.10 el cascajo en lu -

parte exterior de la revestitiora.Tambifn puede hacerse esto 

con el objeto de tener mayores 4reas de exposic16n de la -

formac16n productiva. tanto para pozos productores como pa

ra pozos de inyecc16n. 

En algunos casos. se han reperforado a bala viejos 

pozos que estaban produciendo de formaciones competentes, 

con las modernas escopetas, obteni�ndose penetraciones ma 

yores que las originalmente existentes. Como resultado se 

ha obtenido incremento en la producci6n ae los mismo. 

Cuando ciebido a la declinac16n natural de la pro-

ducc16n o por otras razones resulta antiecon6mico continuar· 

produciendo de una zona particular del pozo, � existiendo -

otras formaciones productivas que han sido atravesaáas, pu� 

de realizarse una recompletac16n del pozo. 

SOLUC IONJ:::S: 

Son particularmente adaptables a las operacionEs 

de reperforaci6n a bala y recor::pletaci6n, las t�cnicas u

sadas a travis de la tuber!a de producci6n. Ll equipo es 

t4 tan perfeccionado que pueden corr·erse r-e¿c:,ist:c·os ;í rea

lizar el baleo en pozos de muy alta presi6n. S·..:: .nan dise

ñado algunas unidades que tienen prensaestopas con 10,000 
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libras por pul�ada cuadrada de presi6n de trabajo. que s� 

usan para trabajar en pozos que tienen una pres16n de ca 

beza de 6 1 000 libras por pulgada cuadrada. 

La mayor parte de las operaciones de reperforaci�n 

a bala o reoornpletac16n. requieren de la presencia de un 

flufdo dentro del pozo. para contener y controlar las pre

siones concentradas en las fonnac1onea. El flufdo no debe 

causar un dafio permanente a la oompletac16n del pozo. Por 

esta raz6n t'recuentemente se usa agua salada. petr6leo u -

otro tipo de flufdo que se prepara esprofesamente para es 

tas clases de operaciones. �tos flufdos en general son 

de poco peso y por lo tanto la presi6n hidrost4tica que -

proporcionan. pueden no ser suficientes para llevar a cabo

un baleo convencional a cable en las formaciones de alta 

pres16n. 

I:.n lugar de emplear un lodo de perforaci6n de alto 

peso como flufdo a usarse en el baleo de zonas de grandes 

presiones. o de zonas cuyas presiones no se conocen pos1ti 

vamente. trayendo como consecuencia un dafio a la formac16n 

el pozo puede ser equipado de tal modo que su completaci6n 

se haf;a a travls de la tuber!a de producc16n. El flu!do de 

poco peso deseado puede entonces ser usado. perfor�ndose la 

revestidora con una escopeta que puede correrse dentro de la 

tubería de producci6n¡ control�dose de ese moco la presi6n 

de la formacioo. 

Otra t�cnica para balear zonas de presionés altE.:Ls 



o desconocidas. con un flu!do de poco peso dentro del p2

zo. consiste en usar la escopeta colocada y accionada por

la tuberfa de producc16n. o mediante un disparador que se

deja caer dentro de esta tuber!a. Este asentamiento de la

tuber!a de producci&i pennit1r4 realizar una prueba. y se

desear& continuar con la prod.uoc16n del pozo si late pu

diera ser capaz de tener surgencia natural.

Cuando se realiza una recompletac16n en una forma 

c16n superior, es necesario taponear el intervalo donde 

se hizo anterionnente una completac16n. Esto tiene por o� 

jeto impedir el movimiento de los flufdos de una'completa 

o16n a otra. S1 se tiene la certeza que la cementac16n -

primaria realizada.o se crea con bastante seguridad que 

el cemento en el eapacio anular exterior de la revestido

ra,impida la oanalizac16n o m1graoi6n de los flufdos. lo 

dnico que habr!a que hacer serfa taponear la parte inter

na de la revest1dora por encima del intervalo que se piell 

sa abandonar. Se han usado diferentes tipos de tapones.la 

selecc16n del tipo apropiado est4 detenninado principalrnen 

te por la parte econ&nioa. Puede usarse tapones de cemento. 

loa ouales pueden ser colocados mediante una cuchara o a 

travls de la tuberfa de producc16n. Tambiln pueden usar-

se tapones de pl4stico hechos enteramente de este mate-

rial o de arena mezcladas con material pl4stico que tam

bien se oolocar4n con una cuchara. T--rnbi�n pueden usarse 
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tapones puentes con el mismo fin los cuales ee asentar4n 

mediante la tuberfa de pr0<1ucoi6n, la tuberfa de perforar 

o mediante cable. El tope del tap6n puente puede ser pro

tegido por una capa de cemento que 1mped1rfa que late se 

aflojara. 

Si existiese alguna duda sobre la efectividad del 

trabajo de cementac16n primaria, y se desea realizar una 

reoompletac16n en l� formao16n superior,el intervalo a a

bandonarse debe ser tratado con cementac16n forzada. Deb� 

usarse un retenedor durante la operac16n para eliminar la 

posibilidad de tener que perforar una parte del cemento 

dentro de la reveetidora. Puede ser necesario cerrar o 

bloquear a pres16n el intervalo seleccionado para la re 

completac16n, con el objeto de aislar los flu!dos conte

nidos en esta zona.El aislamiento mediante la pres16n for 

zada ha sido realizado por baleo del intervalo donde se 

hizo la oompletac16n realizando la inyecc16n forzada a -

travls de estas perforaoiones, perforando el material que 

queda dentro de la revest1dora,probando luego el trabajo 

realizado, y reperforando a ha.la para la completa�16n.�� 

te mltodo no es muy usado, porque existe la posib1lldaa 

de daf'iar la revest1dora debido al baleo repetido. 

Cuando la recompletac16n se realiza a una prof·�.0. 

didad que est4 por debajo del intervalo completado c r.lc se 
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desea abandonar. es necesario que fste �lt1mo sea sellaáo 

por las razones anteriormente expuestas.Esto usualmente 

se realiza mediante un trabajo de cementación forzada.p� 

ra lo cual se usa una herramienta tipo recuperable que -

se encarga de colocar el cemento. Una vez que el cemento 

h& fraguado ae perfora lo que queda dentro de la revesti

dora y se realiza la pru�ba de pres16n. Si la prueba re

sulta satisfactoria. y si no es necesario hacer una 1n

yeoci6n forzada en el intervalo a recompletarse6 puede -

balearse la revestidora para llevar a cabo el trabajo. 

REPERFORACION A BALA .-

Iw'il4PLO No. l.-

Perforar a bala las arenas de la Formac16n Talara 

en un pozo que tul completado en las arenas de -

las Formaciones Pariftas y Pal� Greda. 

DATOS SOBRE LA COMPLETACION INICIAL.-

Fecha: 30 de Abril de 1956. 

Formaci6na Parif'ias y Pal,-Greda. 

Intervalo abiertos 2043 1 a 3343'. 

Producc16n inicial, 160 BPPD x O BAPD x 1265 rt3/Bbl. 

Mftodo: Surgente. 
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Completado con revestidora baleada. 

Produoci& actual, 19 BPPD x l BAPD x 2832 rt3/Bls.

Produooi&n acumulativas 53.980 barriles hasta el 31 de J� 

lio de 1960. 

DIBCUSION Y JUSTIPICACION.-

En el pozo en referencia se recomend6 perforar a� 

la las arenas de la Formaci& Talara debido a su buena fluo 

reaoencia en las muestras de D&naleta y a su buen desarro-

llo en el eleotrio-log. Este pozo ful perforado como pozo -

de desarrollo de las arenas Parif'ias-Pale-Oreda. Fu� com-

pletado con laina en Pale Oreda y perforada a bala en Pari 

ñas. Despufs de fracturar amba• arenas su producci�n 1n1-

o1al fu� de 160 barriles por dta. Hasta Julio del afto -

1960 su produoci&i baJ6 a 19 barriles por dfa. 

Despdea de la completaoi&n laa arenas de la Forma-

oi&i Talara del intervalo 520 1 - 560. comenzaron a producir 

a trav&s del espacio anular entre la reveatidora de superf.!. 

oie y la reveetidora de produco16n a raz6n de 50 barriles -

por dfa. Esto ade�s de indicar una mala cementac16n ct4 

una idea de la producci& que se puede esperar de las are-

nas de la Pormac16n Tal.ara en este pozo. 

Las arenas Talara producen en esta 4rea en albünos 

pozoa que fueron abiertos en la completaci6n junto con Pa 

riftaa. por lo que no se puede estimar su pro<iucc16n adici� 



47 

nal acumulada. Al abrir Talara en uno de estos pozos la 

producoi6n aumento en 50 barriles despu�s del fracturamien 

to. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO.-

Para llevar a cabo el presente trabajo se seguir4n 

los siguientes pasos: 

1).- Desfogar la revest1dora de superficie con el objeto 

de botar todo el lodo que puede existir en el es 

pacio anular. 

2).- Hacer una cementao16n forzada por la revestidora de 

superficie usando 75 sacos de cemento puro de 15.4 

libras por gal6n. 

3).- Cerrar la revest1dora de superficie por 24 horas y 

probar bombeando lodo hasta 1000 psi. 

4).- Sacar el equipo de bombeo y lavar el pozo con crudo. 

5).- Sacar los tubos. 

6).- Correr Neutron-log de �15 1 a 795 1 y de 570 1 a 500 1
•

7).- Balear los intervalos siguientes corregidos al Netron-

log 

b) .- Bajar 

9).- Bajar 

10).- Poner 

si no muestra gas: 

o0o
1

- 603 1

:;>60' - 520 1

la rima ha.ata 1000 pies. 

tubos y equipo cie bombeo. 

el pozo en prueba. 

con 

con 

10 tiros. 

60 tiros. 
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COSTOS DE OPERACION.-

1) Unidad de serv1o1o durante 2 dfas a

$ 100.00 por dfa -------------------

2) Baleo y Neutron-log ----------------

3) Cementac16n a pree16n --------------

4) Superv1g1lano1a y limpieza de la

looaci�n -�----------�--------------

5) VAIUOS ---�-------------�-----------

" 

" 

" 

" 

200.00 

)00.00 

280.00 

100.00 

100.00 

TOTALI -- $ 1.580.� 

TOTAL en �42.660.00 

PRODUCCION Y h'CONOMIA.-

Abierta las arenas de la Pormac16n Talara se esp� 

ra un incremento inicial anticipado de 40 barriles de pe

tr6leo por dfa y un total de petr6leo adicional de 22.500 

barriles. La producci6n adicional se ha calculado asumie� 

do una recuperac16n de 50 barriles por acre-pie con un e� 

pac1am1ento de 10 acres. 

El ndmero de meses necesario para amortizar el e� 

pital invertido lo encontramos por la misma f6rmula emple� 

da en los otros ejemplos. o sea: 
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Meses = :INVERSION 

6Q (Bpd) x 30 d!as x ganancia liq./barril 

Meses = 1,580.00 
0.87 1 

40 X }0 X 1.50 

La utilidad por dolar invertido basada en una re

cuperac16n adicional de 22.500 barriles lo encontrarnos -

tambi�n por la f6rmulaa 

Utilidad = Bbls adic. x ganancia 11q./barr11 - Invers16n

INVERSION 

Utilidad : 22.500 X l.}0 - 1580.00 

1580.00 

RECOMPLl:.�ACION. 

EJEMPLO No. 2.-

gua. 

Sacar la revestidora de 6 5/8" y recompletar el p� 

zo con revest1dora perforada a bala. Es�e caso es 

de un pozo situado en una zona de 1nyecci6n de a-

DATOS SOBRE LA COMPLETACION INICIAL.-

Fechaa l:nero 15 de 1920. 
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Pormaci6na .Basal Salina. 

Intervalo abiertos 1460' a 1575'. 

Producoi&i 1n1cial1 27 barriles de petr6leo por dfa. 

Mltodoa Surgente. 

Canpletado con laina. 

Este pozo en la actualidad no est4 produciendo. pe 

ro. debido a su pos1c16n estructural completamente favora

ble y a la eJecuc16n del proyecto de 1nyecc16n de agua se 

dec1d16 reoompletarlo para volver a ponerlo en producci6n. 

DISCUSION Y JUSTIFICACION.-

El pozo en referencia tu& completado a hueco abie� 

to en la arena Basal Salina en Enero de 1920 con una pro-

duoc16n inicial de 'Zf barriles de petr61eo por dfa. Poste 

riormente se le hizo limpieza y aunque no se encuentran u� 

tos precisos parece que se le 1nstal6 127 1 de laina de 5". 

Desde que este pozo eat4 colocado estrat&gicamente 

en el proyecto de 1nyeoc16n de un detenninado reservorio 

para producir el petr6leo de la zona Oeste que actualmente 

no se produce por ning\1n pozo se rec0mend6 sacar la reves

tidora de 6 5/8" y recompletar el pozo con revestiaora de 

4 1/2" - 11.6 # cementados como pozo productor. 

En la cond1c16n actual del pozo en que la revesti

dora se encuentra rota y no puede ser reparaaa, resulta -

m4s barato sacar dicha revestidora y recorr.pletar este pozo, 
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que abandonarlo y perforar otro nuevo con el mismo fin. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO.-

Para llevar a cabo el trabaJo se segu1r4n los si

guientes pasos: 

DEPARTAMENTO DE PERFORACION.-

1).- Bajar el wash-over deade la superficie hasta donde 

pueda llegar con facilidad y sin sacar ninguno 

de los tuboa de 6 5/8". 

2).- Con el wash-over dentro del pozo sujeto por unas, 

tratar de pescar la laina de 5". 

3).- Sacar suficiente ndmero de tubos para poder bajar 

el Kelly. 

4).- Seguir bajando el wash-over usando el Kelly y la 

masa rotaria si fuera posible hasta 1460 1 • 

5).- Sacar el resto de la revestidora de 6 5/8" sin sa 

car los tubos del wash-over del pozo. 

6).- Sacar la laina de 5•. 

7).- Limpiar el pozo hasta el fondo circulando con lodo 

de agua dulce y peso natural. 

8).- Sacar registro el�ctrico y microlog del fondo a 1060 1

9).- Bajar revestidora de 4 1/2" - 11.6 f. 

10).- Sacar los tubos del wash-over y cementar la revesti 

dora de 4 1/2" - 11.6 i usando 670 sacos de cernen 
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to puro de 14.5 libras/gal&. 

11).- S1 el cemento no circula a la superficie tomar re

gietro de temperatura. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.-

1).- Llenar el pozo con crudo y sacar los tubos. 

2).- Correr registro Neutron del fondo a m4s o menos 900 1

y correlacionarlo con el registro ellotrioo. 

}).- Balear el pozo de acuerdo a la recomendacioo de ba

leo. 

4).- Practuramiento. 

5).- Poner el pozo en prueba y anotar loa resultados en 

la hoja de pruebas diariamente. 

COSTOS DE OPERACION.-

DEPARTAMENTO DE PERJPORACION.-

1).- Operaci�n durante 7 dfas a$ 

1.000.00 por dfa ------------

2).- Registros ellctricos --------

}).- Revest!dora de 4 1/2" - 11.6,f 

1600' --------�----�---------

4).- Cabeza---------�------------

5).- Cemento 670 sacos -----------

VAN: ----

$ 

" 

" 

" 

" 

$ 

1.000.00 

750.00 

2.370.00 

500.00 

1.070.00 



53 

VIENEN: -- $ 

6).- Halliburton -----------------------

TOTAL& 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.-

1).- Unidad liviana de servicio dur&!!, 

te 2 dfaa a$ 75 por dfa ------

2).- Neutron-Log --------------------

3).- Perforac16n a bala -------------

4).- Fracturamiento -----------------

5).- Superv1s16n m,a limpieza -------

6).- VAfilOS ----�-------------�------

TOTAL: ----

ORAN TOTAL: 

TOTAL EN ---

PRODUCCION Y ECONOMIA.-

" 

$ 

tt 

" 

" 

" 

" 

$ 

$ 

11.690.00 

350.00 

150.00 

210.00 

1.460.00 

3.300.00 

240.00 

250.00 

5.610.00 

17.650.00 

Efectuando el presente traba.Jo se espera una pr� 

duce!& inicial de 40 barriles de petr6leo por dfa con -

un promedio de 35 barriles durante los meses de la amor

tizaci&l y un total de petr6leo recuperable de 55,000 ba 

rriles. 
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El n&nero de meses necesario para amortizar el 

capital invertido en la operac16n aer&a 

No. meses : 
INVERSION 

6., Q (Bpd)x 30 dfas x ganancia 11q./barr1l. 

No. meses . 
= 9 

35 X }0 X l.50 

La utilidad por dolar invertido basada en una r� 

cuperac16n de 55.000 barriles ser4: 

Utilidad -

Utilidac.i : 

Bbls ad1o. x ganancia 11q./barr11 - Inversi6n 

INVERSION 

55.000 X 1.3() - 17.650 

17.650 

******** 

*** 

= 3.0



CAPITULO VII 

PUGAS EN LA TUBElUA REVESTIDORA (Y COLAPSO} 

CAUSAS.- Las fugas en la tuberfa revestidora pueden ser 

oaueadas por la oorros16n.por el uso excesivo de la par

te interna debido al rozamiento de la tuberfa de pr� 
-

016n. a la tuberfa de perforar o a otras herramientas, y

por talla de las uniones. Tambiln se considera que las -

fugas son or1gin&d&s por soldadura inapropiada de los ra!. 

oadores y centralizadores. FIO. l}-A. 

La falla m'8 oomdn que produce fugas debido a la 

oorros16n es aquella que resulta por no proteger la parte 

externa de la tuberfa revestidora de loa flufdos corrosi

vos. Los viaJes repetidos y la rotaoi&l prolongada de las 

tuberfas de producc16n y de perforar, producir4n un exce

sivo desgaste en la parte interna de la revestidora dando 

como resultado las fugaa. PIO. 12- A-B.-

En los pozos de banbeo el movimiento reciprocante 

de la tuberfa de producci& debida a la acci!n de la bom

ba de subsuelo produoir4 el desgaste de la revestidora y

por consiguiente podrfa originar una ruga. 

El mal 1'uno1onamiento del equipo de gas-lift pue

de conducir a que chorros de gas act�en contra la pared 



Tub�r/a d� 
produccio�

� Fuga

Fig. 12-A 

MOVIMI E NTO RECIPROCANT E  

DEL COPLE DE LA TUBERI A DE 

PRODUCCION CONTRA LAS PA

REDES DE LA REVESTIDORA. 

t., 

F 119t1 

Fig. 12-C 

ROTACION DEL COPL E DE LA 

TUBERIA DE PRODUCCI ON CON· 

TRA LAS PAREDES DE LA RE · 

\IESTIDORA. 

Tubu/a d�
produccioÍ,,

Fig. 12-B 

EL ENROSCAMIENTO INADE CUA· 

DO PUEDE PRODUCIR FUGAS EN 

LOS HILOS. 



de la reveatidora ocasionando una fuga. 

Existen varias causas de formacioo de fugas por 

rallas en las unionea de la revestidora y entre ellas -

las m&a importantes son tresa 1°) Cuando existen hilos 

de rosca daf'iados y que no han a1do debidamente repara-

dosJ 2° ) Cuando el enroscado de las uniones es def1c1eQ 

teJ y 3º ) Una tensi6n excesiva en la sarta revest1do

ra. Este dltimo oaao se produce cuando la revest1dora -

est, en tens16n y no tiene soporte de cemento y en caso 

extremo podrfa producir el desembonamiento de la uni&i. 

PIO. 12-C. 

Una de las causas del colapso de la revestidora 

es el movimiento de los estratos atravesados por el po

zo. Esto no ea usual en las ,reas cuya producc16n se o� 

tiene de arenas bien consolidadas. pero en las no cons2 

lidadaa puede producir el movimiento de los estratos -

principalmente cuando se han producido grandes voldme-

nes de arena junto con los rlufdos. Otra causa del co-

lapso serfa la ineficacia de la tuber1a revestidora pa-

ra soportar las presiones externas que est4 sujeta.La 

reveatidora tambiln puede sufrir rotura por estallido 

debido a excesivas presiones internas. FIG. 13-B.

SOLUCIONF.S.-

Los problemas de fugas en la revestidora pueden 



1 1 
Rt1Yt1stidoro 

Ct1/do ti lt1c trol/tic� 
por soldadura ! 
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I 

! 

\ l/ 

1 
Flg 13·A 

El MOVIMIENTO DE ESTRATOS 

PUEDE PRO O U C IR COLAP SO DE 

LA REVESTIDORA. 

L A  SOL DADURA DEL CENTRALIZA· 

DOR DE LA REVESTIDORA PUEDE 

CAUSAR UNA CEL DA ELECTROLI

TICA Y FUGA POR CORROSION. 

/ 

./ 

, / 

( 

Rt! Yt!S tidoro 

fig. 13·8 
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ser muy costosos. Ellas pueden dar c�no resultado intro 

ducci&i de flufdos y sustancias no deseables dentro del 

pozo. Puede ser tambiln posible que se pierda el petr6-

leo o gas de la zona productiva al permitirse que se a

bran otras formaciones como resultado de la fuga en la 

revestidora. La reveatidora colapsada puede restringir 

o impedir la producc16n del pozo.

Cuando se sabe que existen estas condiciones es 

imperativo tomar medidas adecuadas para reparar el pozo. 

Despues de haber localizado la secc16n daBada de la re

vestidora pueden seguirse los siguientes mltodos de reP!!, 

raci&l: 

CEMENTACION FORZADA.-

Un m�todo de reparar la fuga de la revestidora 

una vez que &sta ha sido localizada consiste en inJec

tar a presi6n cemento. material pllst1co o una mezcla 

de cemento y petr6leo. Se han encontrado que en ciertas 

4reas algunos de estos materiales son m4s efectivos que 

otros. FIO. l�-A. 

S1 se usa un equipo combinado tap6n puente y h� 

rrarnienta de 1nyecci6n para localizar la fuga este equ� 

po puede utilizarse tarnbi&n para las operaciones de 1n

yecc16n forzada, coloc4ndose el ta.p6n puente cerca y de 

baJo de la fuga con el fin de evitar una mayor 4rea de 



expos1c16n de la revestidora. FIO. 14-B. 

S1 ae uaara solamente un obturador para localizar 

la fuga serfa necesario sacarlo del pozo y luego habrfa -

que bajar un tap&i y colocarlo ligeramente debajo de la 

!'uga.&iseguida habrfa que bajar la herramienta para real! 

zar el trab&Jo de inyecci&l forzada. 

El material sellante sea este cemento, material

pl,atioo etc •• se inyecta a preai6n a travls de la fuga y 

alrededor del anillo exterior de la revesti�cr-� siguiendo 

la tlonioa de la 1nyecoi6n forzada. Sin embargo debe ano-

tarse que la pres16n final de trabajo es usualmente m4s 

baja que la que se uaa normalmente en trabajos convencio

nales de 1nyeco16n forzada. 

Despu&s de haber esperado el tiempo suficiente p� 

ra el fraguado del material sellante. se perfora el mate

rial que ha quedado dentro de la revestidora y se prueba 

la secci&i tratada para comprobar si la fuga ha aido re

para.da eficientemente. 

INSTALACION DE SARTAS INTEJUORES.-

En pozos de alta preai&n y si la revestidora es s� 

ficientemente grande puede b&Jarse y cementar una sarta 

interior para remediar la fuga existente. En pozos poco 

profundos y de baJa presi&i se suspende de la cabeza del 

pozo una aart& interior y en lugar de cementarlo se ha.ce 



·,· . .: 

ropÓn·pu�n f• 

Fl9. 14·A Fi9. 14-8 

INYECCION ,oRZAOA A TRAV!S O !  LA FUGA PARA REPARAR LA REVES· 

TIDORA. !L TAPON PU !NTI Dl8E COLOCARS! CERCA 01 LA ,ueA PARA 

DISMINUIR LA CANTIDAD D! REV!STIDORA EXPU EST A  A LAS ALTAS PRE· 

SIONES. 
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uso de un obturador que se asienta tapando la fuga. FIG. 

No. 15. 

CORT�, REMOCION Y REPARACION D� LA hf..VESTIOORA.-

� algunos casos es posible cortar la revestidora 

un poco debajo de la fuga. recobr&ndose la secci6n supe

rior para reemplazar la parte daf'iada y lue&o se baJa nue

vamente la sarta con un sello adecuado para unir con la 

parte inferior que ha quedado dentro óel pozo. Este tipo 

de reparac16n de íu&a es aplicable a pozos poco profun-

dos. Las fugas or1�1nadas por la corroa16n de aguas salo 

bres se repar·an comunmente si5--uiendo este m�tocio • .lc"IG. 16. 

Despues de haber localizado la fuba se asienta -

un tap6n en la revestiáora por de·oaj o de la fuga y a una 

distancia corta.se corta la revestidora en dos por deba

Jo de la 1'uga y se recupera la parte superior.:C:..� seguida 

se realiza un viaje dentro del pozo para q�itar las reba 

bas de metal que hayan quedado en el tope tie la secc16n 

cortada y tambi�n para acondicionar laa paredes del po

zo. Se reemplaza la secci6n dañada ce la revestiaora ;J. 

luego se baja la sarta dentro áel pozo llevando en su -

parte 1nrerior un sello tipo enchefe para poder unirlo 

y sellarlo con la parte 1nCer1or. Usualmente se bo�oea -

cemento.material pl4stico o una mezcla protectora en la 

parte anular de la secci6n superior de la revesticora an 

tes de que se produzca el sello con la parte 1:1L'er-icr. 



Fio. 15 

C11m11nfo 
froguodo 

INSTALACION DE UN LINER CUANDO LA RE

VESTIOORA ES SUFICIENTE MENTE GRANO(. 

EL LIN!'.R SE CUELGA DESDE LA SUPEIIFI• 

CIE Y SE CEMENTA DE LA MISMA MANERA 

QUE LA REVESTIDOIU ORIGINAL. 
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Un disefio reciente de las herramientas para reali 

zal' esta operaoi6n permite cortar la revestidora por deba 

Jo de la .fuga, y la secc16n por encima del punto de corte 

puede ser sacada teniendo la tuberfa de perforar conc�ntri�a 

y que a su vez permanece agarrada a la aeco16n 1n1'er1or 

de la revestidora. Despu&s de haber cambiado la secci6n aa 

fliada, es entonces posible bajar nuevamente la revest1dora 

de tal modo que la tuberfa de perforar le sirva de &U!a 1� 

gr4ndose un ajuste r4p1do y seguro con la parte inferior. 

FIO. 17. 

OTROS METODOS DE REPARACION.-

Para el caso de revest1dora colapsada puede ser r� 

parada hasta casi recuperar su d14metro y redondez origi-

nal mediante el uso del "casing roller". siempre y cuando 

el grado de colapso no sea muy grande. Para aquellos casos 

en que existe un excesivo colapso es usualmente mis econ6-

mico y a veces la dnica soluo16n, la perforaci6n dirigida 

y la colac16n ae un liner adecuado. 



H•rrom,,nfo 
d• corla� 
t1Jusl• f/po 

'"' rt1 

Fig. 17 

Enchuf, 

y s,110 

UNA COMBINACION DE HERRAMIENTA DE CORTE Y UN AJUSTE TIPO LANZA ELI

MINA LAS DIFICULTADES DE UNIR LAS DOS PARTES DE LA REVESTIOORA. 

EL AJUSTE TIPO LANZA SOSTIENE LA PARTE INF ERIOR DE LA REVESTIOORA 

CORTADA Y LA PARTE SUPERIOR SE SACA DEL POZO TENIENDO COMO GUIA 

LA TUBERIA DE PERFORAR. LA R E VESTIOORA REPARADA SE VUELVE A BA

JAR, SE SELLA CON LA PARTE INFERIOR SACANDOSE LUEGO EL AJUSTE TI· 

PO LANZA, 
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PUGAS EN LA h.EVESTI.OORA.

EJ.EMPLO. 

Heparar una f'utsa en la revestidora localizad a 

mis o menos 1.000 pies de profund1aad. ¿1 pozo 

en referencia es un inyector de agua. 

DATOS SOBlili LA COMPU.TACION.-

Fecha: Agosto 7 de 1959. 

Formac16n: Basal Salina. 

Intervalo abiertos 1912' a 206y'. 

Revestidora: 5 1/2" - 17 # hasta 2115'. 

Profundidad efectiva: 2o84'. 

Este pozo ful completado en la arena Basal Sali 

na como pozo inyector de agua con revestidora de 5 1/2'' 

- 17 w cementada hasta la superficie. Sin embargo un re

gistro ae temperatura tomado en el pozo indica la posi

bilidad de la existencia de una rotura de la revestido

ra a m4s o menos 1.000 pies. 

Se recomienda probar la revestidora y si est4 

rota. inyectar el agua por debajo de un empaque sentado 

sobre las perforaciones. 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRA&JO. -

L).- Suspender la inyecc16n y des�ogar el pozo por lo 

menos durante tres ctfas.
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2).- Sacar los tubos de 2". 

3).- Bajar rima hasta el fondo (2064') y lavar el po

zo con agua salada. 

4).- Bajar un empaque tipo BoC y sentarlo a m4s o me

nos 1880 1
•

5).- Probar la revestidora a 1200 p.s.1. bombeando a

gua salada por el espacio anular. 

6).- Si la revestidora no est4 rota, sacar los tubos 

y el empaque y comenzar a inyectar agua por la 

revest1dora. 

7).- Si la revest1dora est4 rota, sacar el empaque y 

los tubos. 

8).- Bajar tubos de 2" con empaque tipo TOP. para r� 

vestidora de 5 1/2" - 17 #, preparado para 1n-

yacc16n debajo del empaque. 

9).- Bombear por la revestidora 35 barriles de crudo 

con 6 galones de Kontol 404, manteniendo los tu 

bes abiertos y sentar el empaque TOP m4s o me-

nos a 18�0 pies. 

COSTO� OPERACION.-

El costo de operaci6n vamos a considerar pá

ra el caso de que la revestidora se encuentre rota. 



1).- Unidad liviana de servicio d� 

rante tres d!as a$ 75.00 por 

d!a -�----------------------------

2).- Empaque tipo TOP -----------------

3).- 35 barriles de crudo y 6 galones 

de Kontol 404 --------------------

4).- Superv1g1lanc1a local y limpieza -

5).- VARIOS ---------------------------

TOTAL2 ----

TOTAL EN 

***** 

" 

" 

" 

" 

$ 

225.00 

480.00 

120.00 

100.00 

50.00 

975.00 

� 26 ,. 225.00 



CAPITULO VIII 

CAMDIO DE POZOS PRODUCTIVOS A POZOS INYhCTOllliS 

CONSIDERACIONES ESPECIALES.-

Los pozos inyectores se usan para el mantenimiento 

de la pres16n ., o para trabajos de recuper·acion secund1;4.ria 

y algunos pozos que se perforan para inyectar agua salada 

se les clasifica frecuentemente dentro de esta categor!a. 

Los pozos productivos pueden ser convertidos y�aáos co-

mo inyectores ya sea por su pos1c16n estructural o por r� 

zones de econom:!a. S1 el .flu!do de 1nyecci6n tiene que in 

yectarse en la misma formac16n de donde el pozo ha estaco 

produciendo ., puede ser necesario para tener una inyecci�n 

satisfactoria ., realizar un trabajo adicional diferente 

del de proaucir una reversi6n de la d1recci6n de fl�Jo.Ll 

equipo del pozo que ha resultacio satisí'actorio ciurante su 

producc16n ., puede no ser apropiado para los prop6s1tos de 

la 1nyecc16n ., siendo entonces necesario ser reemplazad.o 

por otro equipo aaecuado. Por ejemplo si se necesita -

inyectar grandes voll1menes., la tubería cie proó.ucci6n tiene 

que ser sacada del pozo para ser reemplazada por otra ae 

mayor d14metro. Si la 1nyecc16n tiene qL..e- real�zarsc ¿,
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trav4s de la tuber!a de producoi6n. y se requiere pres16n 

para forzar el flufdo dentro de la formac16n. un obtur� 

dor tipo asentamiento por tens16n o tipo Hole-down debe 

instalarse en la parte inferior de la tubería de produc-

c16n.S1 el flu!do a inyectarse es m4s corrosivo que el -

que originalmente se produo!a,o si los mayores voll1menes 

producen una mayor oorrosi6n.puede ser necesario reempla

zar el equipo del pozo por otro nuls resistente para impe

dir su deterioro.En algunos casos podr!a ser necesario -

instalar un equipo de tratamiento qu!mico para retardar -

la corros16n.Puede ser necesario realizar un t�atamiento 

y acondicionamiento del flufdo a inyectarse en la superfi 

cie,para prevenir o retardar el taponamiento de la forma-

�6n. 

S1 la 1nyecc16n debe realizarse en una fonnac16n 

diferente de la que estaba produciendo el pozo. ser4 nece 

aario sellar el intervalo productivo y realizar una recom 

pletao16n en la zona de inyecci6n. Esto puede realizarse 

por taponamiento o inyecci6n forzada del intervalo produ� 

tivo y baleo del intervalo elegido para la 1nyecc16n. 

Los voldmenes de 1nyeoc16n son generalmente mayores que -

los vol'1menes de produco16n. En efecto. en la 1nyec--

c16n de agua salada puede ser necesario inyectar miles de 

barriles de agua por d!a, y sin embargo los voldrnenes de 

producc16n de los pozos productores serán considerableme� 
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te menores. Para poder inyectar grandes vol�menes a pr� 

siones razonables y econ6m1cas, debe existir en el pozo -

suficiente 4rea de expoaici6n de la roca reservorio posi

blemente mucho mayor de la que se necesita en las opera-

oiones de produco16n. Eato puede obtenerse por baleo o 

por la canpleta remoc16n de la secci6n de la reveatidora 

opuesta a la zona de 1nyecci6n. 81 la 1nyecc16n se reali

za a trav&s de las perforaciones, la longitud del interv� 

lo baleado, la densidad de las perforaciones y el tamafio 

de los mismos, deben ser tales que la roca reservor1o se 

exponga en forma amplia, para poder recibir ei flu!do de 

1nyeoc16n en forma efectiva y eficiente. 

La revestidora opuesta a la zona de inyeoc16n pu� 

de ser removida mediante brocas especiales que la muelen, 

proporciorulndose asf una m4xima y completa expos1c16n de 

la roca reservorio. En formaciones no muy compactas es a� 

cesario usar algdn elemento retenedor de las paredes, tal 

como un paquete de casoaJo que se coloca con la ayuda de 

un tubo perforado; de esta manera se evita el derrumbe ae 

las paredes dentro del pozo. Adem4s de proporcionar una 4 

rea de expos1o16n suficiente de la roca reservorio, es n� 

cesario eliminar cualquier tipo de bloqueo a la permeabi 

lidad natural d€ esta roca. En algunos casos ser4 necesa

rio aumentar dicha permeabilidad. El flujo de los flu!dos 

en los pozos pro<iuctivos,tienden a limpiar las paredes áe 



la Connaci6n expuesta al pozo durante la producc16n.ili los 

pozos inyectores por el oontrario las substancias o mate

riales extraftos, depositados en las paredes mencionadas, 

restringen los regímenes de 1nyeco16n.Se han usado varios 

mltodos y t&cnioas para limpiar las paredes expuestas al 

pozo, con el fin de remover los materiales que taponean 

la penneab111dad natural de la roca reservorio. Los pozos 

de inyeoc16n que ao son capaces de flujo natural,frecuen

temente son sometidos a chorros de gas para estimular, de 

modo que produzcan a mayores regímenes y que los flu!dos 

que entran al pozo remuevan el material bloqueado y lo 11!:_ 

ven en suapens16n a la superficie.Cuando la zona de inye� 

o16n es a hueco abierto, o la revestidora opuesta a dicha 

zona ha sido molida,es posible entonces rimar y ensanchar 

el pozo. Para esta operao16n se usa un flufdo de perforar 

que no sea daftino a la formac16n.Con el aumento del d14me 

tro del pozo, adem4s de limpiar las paredes de la forma

o16n se habr4 aumentado la capacidad de inyecc16n del mi� 

mo. Las tlcnicas que se usaron en los pozos productivos, 

para remover los materiales que taponeaban la permeabili 

dad tales como, el cuchareo, el lavado a trav�s de las 

perforaciones,etc. son tambifn aplicables a los pozos de 

1nyeoc16n.con este prop6sito se usa canunmente 4cidos. Ll 

4cido puede ser colocado opuesto a la zona de 1nyecc16n, 
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penniti,ndose que reaccione con el material ae las par� 

des expuestas al pozo y tamb1,n con la formac16n en sf. 

Tambiln puede inyectarse el 4cido dentro de la formac16n. 

Para evitar que el 4c1do que se est4 inyectando se intr2 

duzoa solamente por la parte m4s penneable de la zona tr� 

tada, se usa una herramienta de ac1d1f1cac16n selectiva, 

penuiti&ncioae as! aislar cortos intervalos de la zona P!:. 

ra luego realizar la 1nyeco16n del 4c1do.De este mocio me 

diante sucesivos asentamientos de esta herramienta se aci 

dificari toda la zona de 1nyeoc16n. 

Los ,c1dos no solamente sirven para remover los ma 

ter1ales que est4n restringiendo la penneab111dad natural. 

sino pueden aumentar dicha permeabilidad por su acc16n so 

bre la roca reservorio. Adem4s. sin duda se produce un au 

mento de la penneab111dad debido a las fracturas que se 

producen por la 1nyecc16n a pres16n. T......mbi�n puede real� 

zarse el aumento de la permeabilidad natural. mediante -

el fraoturamiento hidr,ulico con lo cual se podría aumen 

tar loa reg!menes de 1nyecc16n. 

CONVERSION DE POZO PROOOCTOR A POZO INYhCTOR. -

.EJ.r>tPLO No. 1. -

rieoanpletar un pozo que t·u� prociuctor para e onver· 

tirlo en inyector. 

El pozo actualmente se encuentra cerrado. 



DATOS SOBJIB LA COMPLETACION INICIAL. -

Fecha: Octubre 21 de 1930. 

Fonnac16na Verddn. 

Intervalo abiertos 254' a 1061'. 

Producoi6n inicial: 157 barriles de petr6leo por d!a. 

M�todoi Bombeo. 

Completado con laina.

Producci6n acumulativa: 58.900 barriles al 31 de Diciem

bre de 1959. 

DISCUSION Y JUSTli'ICACION .-

Bl pozo en ret'erencia .fiu� completado con laina pe.!: 

!'orada en la Fonnac16n Verdmi en Octubre del afio 193d con 

una producc16n inicial de 157 barriles de petr6leo por -

d!a. Actualmente el pozo no produce.encontr4ndose cerrad.o. 

Al igual que otros pozos su posic16n dentro del pr2 

yeoto de 1nyecc16n de agua en un reservorio del Nor Oeste 

del Perd. es buena para pozo inyector. y que debido a que 

ser!a m4s caro abandonarlo para luego per!'orar un nuevo 

pozo inyector. se recomienda proi'undizarlo m4s o r,,enos u

nos 300 pies y recompletarlo como pozo inyector con reves 

tidora de � 1/2" perforada a bala. 

El pozo se probare un mes COClO productor antes Ot 

convertirlo en inyector. 
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PROCEDIMIENTO PARA LLl:.-V AR A CABO EL TRABAJO. -

DEPARTAMENTO DE PERPORACION.-

1).- Lavar el pozo con agua salada y sacar los tubos. 

2).- Sacar laina de 4 }/4". 

3).- Llenar el pozo con lodo ligero a base de agua dulce. 

4).- Perforar m4s o menos }00 pies hasta que el Oe6logo 

de pozo lo indique usando broca de 7 7/8". 

5).- Tomar registro elfctrico y miarolog del fondo a 

254 pies. 

6).- BaJar revestidora de 4 1/2• - 11.6 I del fondo a la 

superficie y cementarla. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.-

1).- Correr registro Neutron del fondo a 254'. 

2).- Corregir los intervalos al Neutron Log y balear la 

revest1dora de 4 1/2". 

3).- Poner el pozo en producc16n durante un mes poi lo me 

nos. 

4).- Convertir el pozo en inyector. 

n.irante la cementac16n bombear 10 barriles de agua 

dulce con 70 libras de "Mua JUll" antes del cemento y mez

clar los primeros sacos de cemento con otros 10 barriles 

de agua dulce cOll 70 libras de "Mud K.ill". 



71 

Se deben tomar todas las precausiones necesarias 

para conseguir la meJor cementac16n posible especialmen

te en lo que se rer1ere a la rec1procac16n o rotaci6n de 

la revest1dora durante la oementac16n. 

COSTOS DE OPERACION.-

D�PARTAM.li.NTO DE P�HFORACION.-

1).- Operao16n durante 4 d!as a� 

1.000.00 por d!a ---------------

2).- Registros el�ctricos -----------

3).- Revestidora de 4 1/2" - 11.6# 

1600' --------------------------

4).- Cemento 670 sacos --------------

5).- Halliburton --------------------

TOTAL: ---------

.DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.-

1).- Unidad de servicio durante tres 

dfas a$ 75.00 por d!a ---------

2).- Neutron-Log --------------------

3).� Baleo -�------------------------

4).- Superv1si6n local m!s limpieza -

VAN: -

$ 

" 

" 

" 

" 

$ 

$ 

" 

" 

" 

4.ooo.oo

760.00

2¡:,70.00 

1.070.00 

350.00 

8.550.00 

225.00 

660.00 

1.620.00 

365.00 

2 ., d70.oo 
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5) .- VARIOS

VIENEN: ------ $

" 

TOTALa ------- $

2.d70.oo

250.00

.3.120.00 

ORAN TOTAL: -------$ 11 1 670.00 

TOTAL EN-----� 315.090.00 

ABANOONAMIENTO DE POZO.-

l:.J UiaPLO No. 2. -

Taponear con cemento y abandonar un pozo que es

t4 situado en una zona de 1nyecc16n de agua. 

DATOS SOBRE LA COMPLETACION.-

Pecha: Setiembre 18 de 1914. 

Pormac16n: Basal Salina. 

Intervalo abierto: 2427 1 
- 2530'. 

ProdUcc16n actual: 2 BPPD x 192 BAPD. 

Produco16n acumulativa: sa.100 barriles. 

DISCUSION Y JUSTIFICACION.-

1,a· rreouencia de servicios necesarios para mantener 

banbeando este pozo. debido a los problemas de corros16n. 

su pequefia producc16n �� aceite. y su alta relaci6n petr6-
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leo-agua. haoen no econ6m1co seguir produciendolo. 

Adem&s existe otro pozo que podr!a drenar adecua

damente el &rea de lste. motivo tambiln por el cual no es 

necesario que siga produciendo. 

Se recomienda por lo tanto taponear con cemento y 

abandonarlo def1n1tivqente. 

PROCEDIMIENTO PARA REALl:ZAR EL TRABAJO. -

1).- Sacar el equipo de bombeo. 

2).- Matar el pozo con lodo de 15-16*/gal6n. 

3) .- Si el pozo muere. cementar 300' de reves·t1dora de 6"

con 300 sacos de cemento puro usando tubos de 2". 

por el espacio anular entre la revestidora y el po

zo. Esperar que frague el cemento. 

4).- Bajar tubos de 2 1/2" hasta cerca del fondo del po

zo y bombear 300 sacos de cemento puro de m4s o me

nos l5i/ga16n. 

5).- Levantar los tubos hasta 1000' y bombear 300 sacos 

de cemento puro. o hasta que circule a la superficie. 

6).- Sacar los tubos. 

7).- instalar reducc16n y v4lvula en la revestidora de 6 11

y bombear 100 sacos de cemento puro y desplazar con 

3 barriles de agua. 

8).- Cerrar la v4lvula y esperar una hora. 

9).- Abrir la v4lvula. si el pozo fluye agua bOC1bear 50 
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sacos de cemento puro y desplazar con tres barriles 

de agua y cerrar la v4lvula. 

10).- Sacar todo el equipo de auperr1o1e y poner una mar

ca sobre el hueoo abandonado. 

COSTO DE OPERACION.-

1).- Unidad liviana de servicio du

rante dos d!as a$ 75.00 por -

d!a --------------------------

2).- 1.000 sacos de cemento a$ 1.60 

por saco -�-------------------

}).- Halliburton ------------------

4).- Superv1gilano1a local y 11mp1� 

za ----------------------�----

5).- VARIOS -----------------------

TOTAL: ---

TOTAL EN ---

" 

" 

" 

" 

$ 

150.00 

1.600.00 

650.00 

75.00 

50.00 

� 68,175.00 



CONCLUSION.1,;S 

l.- El problema de produac16n excesiva de arena no se ha 

presentado en los pozos del Nor-Oeate del Perd. por

que producen de formaciones consolidadas. salvo el C.!, 

eo de aquellos que han sido canpletadoa en la Forma

o16n Mal Paao. pero su produooi6n es muy pequefia. 

2.- En lo que ae refiere a malas cementaciones y tapona

miento de la rormao16n se presentan con muy pooa rr!:_ 

ouencia debido al adelanto de la tlcnioa en estos as 

peo tos. 

3.- Las altas relaciones gas-petr6leo y agua-petr6leo 

son los problema• m4aoomunes. de manera particular -

en loa pozoa que producen de la Formac16n Salina. 

4.- La permeabilidad vertical de la roca reservorio es -

sin duda uno de los factores principales para que un 

pozo produzca con alta relac16n gas-petr6leo. 

5.- Los pozos completados en rormaciones que presentan a 

renas estratificadas. comunmente proóucen con altas 

relaciones agua-petr6leo. debido a que las secciones 

de arenas m4s penneables se agotan m4s pronto que 

las otras. permitiendo que se cornienze a producir a

gua de dicha arena &&ota.da. 

6.- En el eJemplo correspondiente a la convers16n de po

zo productor a pozo inyector. solo he consideraco --



loa coatoa de operao16n sin incluir loa c4lculos de 

produooi6n y economfa que debe realizarse para el 

proyecto de recuperaoi6n secundaria. 

*********** 

***** 

*
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