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RES UMEN. 

En el presente trabajo se expone el resultado de los 

estudios Paleosedimentarios de las rocas carbona t adas del Mesozoi

ca y Terciario Temprano del Campo Akal localizado en el Ar ea Mari

na de Campeche y el método de trabajo apli cado durante dichos es tu 

dios. 

Esta parte de la columna estratigráfica está consti

tuída principalmente por dolomías, interrumpidas por de l gadss in-

tercalaciones de sedimentos de origen terrígeno como arenas, luti

tas y arcillas y por bentonitas. 

En su origen dichas dolomías fueron diferentes tipos 

de sedimentos calcáreos tales como brechas, arena s y lodos , Que -

contenían en diversos intervalos cantidades variables de arcilla. 

Se identificaron unidades lito16gicas en base a los

resultados de los estudios detallados de las dolomías y s e delimi

taron con el apoyo de capas clave y característ i cas eléctricas Que 

presentan los registros geofísicos. En base a ésto se es ta bleci6-

la columna estratigráfica Que no había sido definida en este cam- 

po. 

La edad de estas rocas ca rbonatadas dat an desde el -

Jurásico Superior Kimmeridgiano hast a el Paleo ceno . 

El ambiente Que preval eció para este tipo de dep6 s i

to rué nerítico en condiciones de "Cuenca" de ntro de una pl ata for

ma continental . 
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Desde el punto de vista geo16gico-econ6mico, 188 rocas 

que presentan mejores posibilidades son las que en 8~ origen tuvie-

ron estructura y textura favorables para crear o incrementar el por

centaje de porosidad mediante procesos diagenéticos. y aquellas que

tuvieron o tienen muy poco O nulo contenido de hidrocar buros. 



1.- INTR ODUCC I CN . 

A).- OBJE TIVO DEL TR ABA JO. 

La importancia que últimamente ha adquirido la Expl~ 

raci6n Petrolera Marina se ha incrementado a partir de los grandes 

yacimientos descubiertos en el Golfo de México en la década 1970 -

1980 . 

El presente trabajo forma parte de uno de los proye~ 

tos actualmente en estudio en la Superintendencia de Paleosedimen

tologfa de la Zona Sur de Petr61eos Mexicanos. 

El campo al que se hace referencia es uno de los pr! 

meros y más grandes qu e se han descubierto en ests porción del Gol 

fo de México. 

El obje tivo del traba j o es el de definir medisnte e~ 

tudios detall ad os de petrografia y paleontologia la columna estra

tigráFica de las rocas ca rbonatadas actualmente dolomitizadas y e~ 

t ab lecer, el patr6n se di men tario que rigi6 durante su génesis; de

terminar los ambiente s de dep6sito, los procesos diagenét i cos ocu

rridos , r econs truir l a paleogeografia y determinar áreas con posi 

bilidades petroliferas. 

Tomando en cuenta que el área es relativamente nueva 

y po co est udiada, es de interés su estudio a detalle de manera - -

que, aunque sujeto a modificaciones poste riores, permita alcanzar-
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los c b je tivos ya ase n ta dos y, además, efec t uar una mayo r y mejor _ 

explotación del ¡ a c i miento. 

8).- Ar :TECEDU:TE S . 

La impo s ibilidac de ll evar a cabo una exp loración __ 

geológica - petrolera directa en el área ma rina, det e rminó el us o

de métodos geof ísicos para su estudio. 

Los antece dentes conocid os por los cuales emp e zó a _ 

considerarse de importancia petrolera esta ár ea marina , y en los _ 

cual e s se basó el progra na para iniciar los estudias, fu e r on las _ 

siguientes: 

- Una manifestación iridi sce nte producida par hidro

c a rb uros y localizada a 8 5 km al N 15 0 DO ' W de Cd. de l Ca~men , _ 

Campeche . 

- La t opografía del fon da marino , que por es t udias _ 

batimétricas mostra ba una suave pendiente hast a los 200 m de pro - 

fundidad. 

- Pozas pe rforados cerca Ce la cos t a , al guno s de __ 

ellos productores de gas s eco, y otros con man ifest ac i ones de hi -

dro ca r bu r os líquidos . 

- Un trabajo de sis~olo g í a ~2 r ina desa rrollado fr e n

te a Champo t6 ~ en 1966 , y otro fr e nt e a l a Cuenca Terci a ria de Co

malcalco en 1969 y 19 70 . 
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Estos últimos trabajos revelaron la continuación de 

las estructuras del subsuelo en el área terrestre, hacia el Golfo 

de M~xico , lo que junto con los antecedentes anteriores, dieron _ 

lugar a hipótesis geológicas favorables para encontrar trampas __ 

con acumulación de hidrocarburos, (Fig . 1) . 
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11.- GE ERAL1DADES. 

A).- LoCAL1ZACIoN. 

El área marina de Campeche, ubicada en aguas territ~ 

riales en el Golfo de México, queda comprendida entre los meridia-

nos 91 0 DO ' Y 93 0 DO ' de longitud W y los paralelos 190 DO ' Y 200 -

DO' de latitud N abarcando una extensión de aproximadamente 

2 15,000 km • 

El campo Akal está situado en la parte central de --

dicha área y a una distancia aproximada de unos 80 km al NW de Cd. 

del Carmen y a 160 km al W - SW de la Cd. de Campeche, Campo 

Geográficamente los pozos estudiudos en el presente-

trabajo se encuentra n entre los paralelos 190 21' Y 190 27' de la-

titud N Y entre los meridianos 920 DO' Y 920 15' de longitud W. --

Fig~ No. 2 . 

Los trabajos de exploración desde el punto de vista-

administrativo de penden de la Sup e rinte~dencia localizada en Cd. -

del Carmen , misma Qu f or~a pa rt e de l os Dis tr itos que constituyen 

la Suptcia. Gr al . de Dttos. de Exploración de la Zona Sur de Pe- -

tr6leos ~exicanos con sede en Coatzacoalcos, Ve r. 

B).- VIA S DE CoMUNIC~CI CN . 

El acceso al área donde se e~cuentra localizado el -
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campo Akal se lleva a cabo por medios aéreos y marítimos. 

De Cd. del Carmen , Campo parten helic6pteros, que es 

el medio que generalmente transporta al personal, hasta los barcos 

o plataformas instaladas en el área de trabajo (haciendo un tiempo 

de aproximadamente 45 min.). 

Por vía marítima se transporta todo el equipo, mate

rial y servicios utilizados para la perforaci6n del pozo y asiste~ 

cia del personal; para ello se utilizan remolcadores y barcos lig~ 

ros. Los primeros hacen un tiempo de recorrido de 5:00 hs., y los 

segundos de 2:30 hs. aproximadamente, desde los muelles de Cd. del 

Carmen a la zona donde se llevan a cabo las perforaciones. 

C).- CLIMA Y 8ATIMETRIA. 

CLIt~A. -

El clima en esta área es considerado tropical-lluvl~ 

so; teniendo una precipitación media anual de 1079 mm, registránd~ 

se las máximas durante los meses de Junio a Agosto y las mlnimas -

en Abril y Mayo. Los meses de Septiembre a Marzo son considerados 

de mal tiempo intensificándose éste en Diciembre y Enero debido a

las perturbaciones atmosféricas llamadas "Nortes". 

La temperatura media anua l oscila entre los 270 , re

gistrándose las más altas en los meses de menor precipitaci6n y --
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las m~s bajas durante el invierno y meses de "Nortes". 

BATIMETRIA.-

Al prolongarse la Península de Vucatán dentro de - -

aguas del Golfo de Mé xico, la plataforma co nt inenta l se profundiza 

suavemente hast a l a cota de 200 m de tirante de agua , for mándose -

el llamado Banco de Campe c he . A partir de esta profundidad y bor

dea ndo a la plataforma continental Campec he - Tabas co, se encuen-

tra el Talud Continenta l que es un declive abrupto al que se ha -

llamado Esca rpe de Campeche , llegando a alcanzar el fondo marino -

p rofundidades entre los 2,000 y 3,000 m. 

El campo ~kal , localizado dentro del área de pendie~ 

te muy suave , tiene un promedio de 43. 0 m de tir an te de agua. 
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II 1. - r.f:TODO DE TRri8AJO. 

Todo aquel que emprende un trabajo para establecer -

la expli cación de algo, puede proponerse dos fines distintos, uno

teórico y otro práct ico. Su objetivo puede limitarse el descubri

miento y explicación de cosas o fenómenos dete r minados, o, por el

contrario, extenderse, llevándolo a la práctica, y de este menere

obtener un r esultado provechoso en cualquier aspecto de lae necesi 

dades humanas. 

El problema al Que se enfrenta el deserrollo en nues 

tro país , es cada vez más complejo, se requie re adoptar un crite-

rio más sistemát ico y científico en el tratamiento de los proble--

mas. 

Ante ésta pano rámica, la Suptcia. de Paleosedimento

logía , se ha avocado a la tarea de desarrollar su trabajo con un -

carácter de relativa investigación para resolver problemas geológ~ 

cos en la búsqueda y obtención óptima de hidrocarburosj para 10- -

grarlo se ha adoptado un método de trabajo espeCial, el cual es 

una de las fases principales que se describen en este trabajo. 

Hasta hace algunos añoe, le casi totalidad de los -

trabajos de e xpl oración y explotación petrolera en la Zona Sur de

Petr6leos Mexicanos se efectuaban en la superfi ci e terrestre. La

crec iente demanda del preciado energético, ha provocado un lncre--
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mento en los trabajos encaminados a s u búsoueda , por lo que actual 

ment e ha sido enfocada ha cia objetivos más profundos y rela t ivame~ 

te descon ocidos y dificultosos. Entre éstos de s t aca n las estructu 

ras ma rinas descubie rtas recient e~en te en el área marina de Campe

che. 

Su búsqueda , descubrimi ento y e xtracción , ta nto a ma 

yores profundidades como en ~re as marinas, plantean problemas mu-

cho más difíciles de r e solver , por lo c ual t oda s l as disc i plinas y 

actividades que c oadyuvan en estos propósitos u objetivos, va n - -

siendo cada vez de mayor calidad. 

La Paleos edimento lo gía o estudi o de los procesos se

dimen tarios de las rocas antiguas tanto en superficie, como en el

subs uelo que se perforan en busca de nuevos yaci mie ntos o exten- -

9i6n , desarrollo, y explotaci6n raci onal de l os ya productores , -

también requie re de méto dos m~s extensos, cu idadosos , detallados y 

e spec ializados para alcanzar sus obje tivos, como son los de cono-

cer el origen, dis tri bución y mecanismos de las mi smas , y t odos -

los pro cesos geológicos que la s han afectado t anto negat i va como -

posi tivamente para constitu{ r rocas al ma cenadoras . 

El método de traba jo que a con tinua ció n se e xpone , -

e s el corres pondiente a l Departamen to de Rocas Ca r bonata d2s de la

Superinte nde ncia de Paleosedlmentologla de la Zona Su r de Petró- -

leos ~exlcann s . 
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Esta secuencia es la que generalmente se sigue a lo -

largo del estudio de los proyectos, prospectos o estructuras, aun-

que algunas veces se modifica por necesidades de trabajo, susencis

de material, o anomalías que en éste se presenten. 

El llevar a cabo un trabajo de Paleosedimentologla re 

quiere de tiempo , experiencia, conocimientos previos, paciencia, y

un criterio muy amplio; características que deben conjugarse para -

llegar a un resultado que sea , s i no totalmente definitivo sl lo -

m~s apegado a la realidad y 16gico posible. 

El estudio completo se divide en dos fasea principa--

les cue son: 

A).- El proces ado y an~lisis exhaustivo de las mues-

tras de canal y núcleos. 

8).- La secuencia que debe seguirse para Que mediante 

la interpretación de los datos obtenidos se llegue a la conclusi6n

del trabajo y obtenc ión de resultados. 

A).- SISTEMA DE PROCESADO Y ANALISIS DE MUESTRAS. 

Se trabaja con todo aquel material del que pueda obt~ 

nerse alguna información o servir como referencia, tales como mues

tras procesadas, determinaciones paleontológicas, mapas y secciones 

de correlación estructural geo16g1cas y sismo16gicas, datos de cam

po y operacionales tanto geo16g1cos como geofísicos; sin embargo el 

material básico e ind ispensable para los estudios paleosedimenta- -
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rios, lo constituyen los núc l eos, la s muest r as de canal y los r e

gistros eléctricos de pozos; o, únic amen te mues tras de mano, si -

el estudio es de rocas de la superfic ie . 

Después de reunir todo e l material disponible, se

procede en primer té rmino a la elaboració n de un registro compue~ 

to, para lo cuál se seleccionan de los registros geofísicos que -

s e efectúa n durante la perforación de un pozo, aquéllos que pue-

den proporcionar una mayor y más práctica información sobre las -

características litológicas existentes y su disposición en el su~ 

suelo. Normalmente estos registros son: el Rad iact i vo V el de -

Inducción. La escsla vertical es de 1:500, misma a la que se ela 

bora el registro compuesto; las curvas de los registros menciona

do s , al integrarse en uno solo, se dibuja n en el s iguient e orden: 

(en la parte inferior de la Fig. No. 3 se encuentra el formato 

que sirve de guía para la elaboración del regi s tro compuesto) . 

1°._ Curva de neutrón en la columna O de l a Fig. ~o . 3, el cual

cuand o es compensado, no tendrá variaciones de considera- -

ci6n en cuanto a la profundidad . 

2°._ Curva de rayos gamma , en la columna N de la misma Fig. 3 -

Si el registro no es cQ~pen sado , el desplazamiento o dife-

re nc ía de profundidades de ésta curva con re spe cto a la del 

neutr6n de be rá determinarse V corregir se por medio de los -

ca mb ios más no tables cue ~ ue da~ o ~ ser v a rse pn anbas curvas. 
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3°.- Las curvas de conductividad y resistividad se dibujan en la -

columna O. 

40 ._ Curva de pontencial natural, en la columna N. Esta curva se

obtiene del registro de inducción. 

Una vez que se hayan hecho los ajustes de laa curvas 

entre s1, quedarán compensada s y eliminadas todas 18s variaciones -

en las profundidades, dando como resultado que las expresiones m~s

notables de dichas curvas coincidan, de manera que todas las dife-

rent e s cuerpos rocosos de la secuencia que s e estudia queden bien -

definidos por horizontes eléctricos y/a rsdiact i vos. 

Posteriormente se incorpora la información obtenida

en otras fuentes, anot~ndola a la profundidad correspondiente. En

tre esta información tenemos, las datas mecánicos que aparecen en -

l a casilla C de la Fig. No. 3 y que corresponden a la porción 1 de

la columna N, la permeabilidad expresada par las curvas del microre 

gistro en la columna 9 y la recuperación de los núcleos, pruebas e

intervalo productor, en la porción 1 1 de la columna O. 

El estudio y descripción detallados de la litolog1a

en un trabaja de Paleosedimentología se hace en las núcleos y mues

tras de canal o recortes que se recupera n durante la perforaci6n de 

los pozos. 
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Este estudio debe conducir nos, después de ccnoce r -

ls composici6 ~ y características pe trof l sicas actual es de les r o-

cas, a determinar el tipo de sedimentos que l a ori gi na ro n , la gén! 

s i s de éstos, su edad , e l medi o de dep6sit o , lo s procesos que su-

frieron posteriormente y la causa que di6 lug a r a dichos proc esos • . 

Por esto mismo , a l est ud iar una muestra deben t oma r 

se en cuenta todos los detalles que en ella se obs erve n , por in- -

significantes o absurdos qu e parezcan. 

NU CL ECS. - Los núcleos tienen una impo rta ncia pri - 

ma r ci al de ntro de éste estudio , ya que es la muestra má s fiel y r! 

prese ntativa de lo que a determinada y exacta profundida d ex is te -

en e l subsuelo. 

Para que su estudio sea m~s de t al l ado y efecti vo 

deb e n tomarse e n cue nt a y anot arse algunos fac to r es como so n: 

- La pr ofund i dad a la que corresp onde el t es ti go . 

- La l ongit ud del int e rval o nu c lea do . 

- La recuperación en me tros y porcentaj e. 

- La orlentaci6n del núc leo oo r pa rtes: i nfe r ior , -

media , y s uperior . 

- Los dato s y caracter1stica s f i s i ca s obse rvadas al 

mo~e nt o de l a r ecuperación del núcleo, t ales como 

el estado en que se r ecuper6, si s e pe rcib ió s a-

bar salado o manif es t ac iones de algún t ip o de - -
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hidrocarburos, etc. 

El núcleo es marcado mediante dos l íneas , negra e la 

izquierda y roja a la derecha, estando las partes superior e infe

rior correctas. Esto V la descripción megasc6pica en el pozo mis

mo, la lleva a cabo el ge6logo que lo recuper6 , posteriormen t e - -

pasa por los departamentos de geología de operaci ón, hasta llegar

al de Paleontología y Petrografía en el cual se corta longitudinal 

mente por la mitad, con el corte perpendicu l ar al echado o inclina 

ción de las capas, s i es que lo hay. 

De estos núcleos, los que se cortaron en po zos que -

integran un prospecto de estudios paleosedimentar i os, se proporci~ 

nan al laboratorio de paleosedimentología en e l cual se continúa -

su procesado pa ra llevar a cabo el estudio detallado que consiste

en lo siguiente: ya cortado por la mitad, una de las partes, que -

es la qu~ se vá a trabajar, se pule , y tomando en cuenta su orien

taci6n se fotografIa, nume rando las partes o fragment os de que - -

conste. Invariablemente se deberá marcar con números digitales, -

partiendo de la porción inferior hacia la super ior. LB contrapar

te oueda como test i go y servirá para obtener de e lla tantas seccio 

nes delgadas como s e requieran e n los tramos que revistan lnter~s. 

Las partes de oue consta un núc l eo deben ser estudia 

das exhaustivamente todas y cada una por separado, sin importar el 

ti emp o oue se invierta en ello , ya que e l objetivo es dejar bien -

estable c i das sus caracterlsticas petrográficas y paleonto16gicas a 
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tr a vés de la superfici e pulida y de secciones delgadas. 

MUESTRH3 DE CANAL .- El tipo de muest r as de canal que 

se util i za, para est e trabajo , son l a s llamada s enjuaga das , ést a s -

provienen directamen te del pozo sin haber sido observadas por otros 

depar t a~entos ; reci ben este nombre porque su lavado al recolect a rse 

en la boca del pozo, se limita a eliminar el lodo de pe rforación -

oue contenga sIn frotar la mu est re ni hacer presión para no llegar

a disgre garl a. Ta l muest ra es recole ctada en el po zo cada ( 5 m )

en una secuencia normal y a menor espacio, incluso cada metro, a me 

dida cue la perforación se ace rc a a una zona de int e ré s u que es 

c ons idera de anormal y en donde , por lo tanto, el cont r ol geo lógic o

debe ser más estricto. 

Para llevar a cabo su estudio , la muestra se distrlb~ 

ye e n c ha rolas esp e c iales , r ec tangulares de cinco compartimientos,

cada uno de 5X 5X1 cm, lo que permite obs e rvar la secuencia litológ! 

ca y en ur mome nto da do toda o gran parte de la columna a travesoda

y establecer difer encias megascópi cas . Con el f in de e fectuar una

mej or desc ripción de la mu estra al microscop io se l e debe examinar

e- e s tado ~úmedo, para lo cual se utiliza a gua o alcoho l dependien

do de l ti po de rocas Que se t en ga n . 

Al de scribir una ~uestre, cu ando És t a no 2 S uniforme, 

se hac e anotard~ l os por cen tajes de las d ifere nt ~ s litologías que -
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se presentan , da ndo importancia a la Que predomine o a las de nueva 

aparición. 

Debe tenerse muy en cuenta que dentro de la muestra -

de canal existe el problema de los fragmentos "caldos", que 60n 

a quellos que se desprendieron de intervalos ya perforacos y que no

corresponden a la p ro fundidad en 4ue se recuperan , éstos deben eli

minarse, ya que de otra manera se incurre en el error de t omar en -

cuenta datos falsos. La e xp 2rienci a es funcamental para saber dese 

char este tipo de fragmEntos , pero puede n conoce rse por algunas - -

características , por ejemplo: si son de diferente litología a la -

actual y corresponden a una perforada anteri ormen te, fragmentos - -

bien arredondados y2 que los fragmen tos de una muest r a fresca nor-

malmente son angulosos debido al corte de la barrena, cuando apare

ce revuelta o contaminada deb ido a operaciones mecánicas, puede in

cluso llegar a confundirse con ceme nto o algunos tipoa de material

obturante . 

Para el estudio , tanto de núcleos como de muestras de 

ca nal se utilizan dos tipos de microscopios: uno estereosc6pico y -

otro de polari zaci6n. En el pri mero se hace la descripci6n de las

características flsicas y todo aquello que pued a observarse sin di

ficultad , en el segundo se estudian caracte ríst icas a detalle en -

s ecc io n~s delgadas do nde se aprecian t extu r as , estructuras, y ele-

mentas que la constituyen aún de mínimo t amaño. 
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Cualquier po rció n ya s ea de núcleo o de un fr 'gme nto 

de muestra de canal, oue s i gnifique al gún indicio de datos geológl 

cos para la clasificación y determinación de condiciones de sedi- 

men tac ión y diagén esis Q alguna duda de las mismas , debe ser se lec 

ci ona do para obtener de él una sec ción delgada y ya sea lit o lógi ca 

o paleontológicamente est udia rla c on mucho cuidado y al máximo de

t al le para tratar de da t a rl o sin duda, ya sea por el pe r sonal de -

Paleose di ment o lo gía, Paleon tologí a o de diferente disc ip lina que -

domine otra es pecialida d . 

Tant o en los núcleos, como en las muestras , las - -

caracterí s ticas ge nerales a descr ibi r son las sigu i e ntes: su comp~ 

sición ~iner a 16gica, el tipo de r oca según la r elaci6n e nt re gra-

nos v matriz o ce - e n t o, los ti ~ os de gra nos , l a texturs , las es- -

tructuras primarias, e l color, tipos V grados de porosidad y de 1m 

pre gn a c16n, minera les accesorios , y el t ipo de dia génesis . Todas

esta s carac t erísticas se repres entan V anot an e n e l r egi stro com-

puesto a b3se de los s ímbo los que se en cuent r ar en las cas illas de 

la A a l a L en la Fi g. No. 3, los cuál es s e va n colocando en las -

c o lumnas a la que correspondan de l a 2 a la 10 de l a misma Fig. 3 . 

B).- 5ECL Er.C l~ y HlSULT ADG DE LOS [~T L DI [ S . 

Cuando se t i ene n completa me nte integr ndos los r pgis

tros compuestos , ést os pueden 2studi arse so l os para la interpreta

ci6n de las con dic iones geo16gicas de cada pozo V pos t eriormente -
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c orrel a c ion3 rl~s de pozo a po zo de los que constituyen el prospec

to. 

Para e fectuar una correlación se busca una capa cla

ve , una marca u ho r izonte bien definido qu e se e ncuent re e n todos

los registros, previa identificación litológica de la misma . Es ta 

marca se a j ust a o coloca a un mismn ni ve l formá ndo se de esta mane

ra una linea base o linea t iemp o, a partir de l a cuál, tan to hacia 

la parte superior c omo i nferio r, se comienza a corre lac ionar las -

diferentes unidades por me dio de r espuestas similares en laa cur-

vas de lo s r egist r os geofísicos, comprobando si las va riaciones en 

éstas corresp onde a cambios litológicos o cambios de facies, y ve 

rifica ndo a la ve z si en cada una de las unidade s , la litologia y

sus ca r acteristicas espec ificas son iguales, semejan tes, o diferen 

tes tanto late r al como verticalmente . 

De est a mane ra puede cor rel acionarse por med io de -

secciones , d i f e r entes pozos o tramos de la s columnas que revi stan

interés, mos trándose gráf i camente la s variac iones y el comporta- -

miento de la s unida des est r a tigráf i cas en el subsuelo . 

Al r eun irse todos los parámetros estudiados y corre

laci ona dos e n e l área, dá como r ~ sultado el pode r determina r la - 

fue~ te de sumi ni st ro de los s ed i me ntos, la cronoestra tigraf1a, el

patr6n sedimentario que rigió durante e l dep6sito, el modelo am- -

bienta l ~ la paleogeograf{a. Es de i mpor t ancia primordial en este 
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trabajo de tipo geo ló gico petrol e ro dete r minar la bioes trat ig r afia , 

la poros i dad y 21 conte ni do de hidrocarburos en cad a una de las - -

unidad es que se identifican y delimitan . 

Al representarse gráf icamente este conjunto de carac

terí sticas dá co mo res ul t ado el que se conozca el compor t ami e nto y

la distr i bución de la s unidades estrat ig ráf icas de interés , int er-

pretándose l DS d i ferent es camb ios de facies den tro de éstas; cono-

cie ndo ta ~b ién sus delimit acione s y según su comportamiento determ~ 

nar si puede n ser estruct uras o trampas con posibili dades petrol{f~ 

ras. 

Esto lleva a reconstruir la hi storia geo l ógica de de

terminadas áreas y su evolución B través de las diferentes époces;

lle ga ndo como co nclusión a la det e rminación de si una área tuvo con 

diclones para le generación de hidroca rburo s , o es en le actualidad 

favorable o no para con tene rlos, determinándose de este modo , l a 

Geología Económica, que es el principa l objeti vo de es t e estudio en 

la Industri a Pe trole ra. 

A est o debe Bgregársele todos y cada uno de los dife

r en te s pa so s o actividades que s on necesaria s para logra rlo , como -

90n las OU E se siguen pet rográf i ca , pe trof í sica y qulmica~ente para 

l as cor r ect e5 det ermina c ione s ce la r oca , sus e lementos de tan di-

versa índole y sus caracte rísticas f{sic 3S actuales, esí como la su 

ce5 j~ n de consideraciones positivas y ne ga tivas pa ra la in t e rpre ta-
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c i ón de las condici ones geológicas, en, o por las cuáles se for ma

ron y transformaron hasta alcanzar su fase o estado actual . 

Es ta n extensa l a ser ie de acti vidades y la descrip

ción de como realizarlas, que no bastaría un trabajo como el pre-

sente para describirla s . Sin embargo en la Fig. No . 4 se exponen

de una manera sistematica para dar una mejor idea de este procedi

miento . 
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IV.- GE CLOG IA. 

A) .- SE D IME~T O LOG I A . 

El estudio de las ev idencias proporc ionada s por l a -

lit o logía y pale on t ología de la sec uencia pe rforada en el campo -

Akal , pe r miten infe rir la génesis y el amb i en t e de depósito de los 

sedimentos que origi na r on dicha secuencia . En base a és to se des

cr ib e 8 con tinuación el o r íge n y po s ibles c ondi ciones de dep6si to

que prevalecieron e n esta área a tr a vé s de las diferentes épocas -

geoló gicas. La Fi g . No. 5 mues tra un esquema de ambientes y sus -

características oue ayuda n a determinar el medio de dep6sito. 

JURASICO SUPER I CR.-

KIM MER ID GIANC .- Las roc as más a nt iguas qu e se cono

c en en e l área s on de e dad Kimmeri dgiano de l Ju rás i c o Superi o r , y

que co rre sponden en el in terva lo penetrado a la s i guient e ecuen-

ci a de sed imentos : en la pa rte inferior , un dep6s ito de on l ltas 

c on peletoi des y algas, que con muy esca s o conten ido de arcilla y

ceniza s vDl cánicas , ya l itifieadas c ons tituye ron un pa ckst one ac-

t ualme nt e do lomitlza do . Este depósito s e llevó a cabo en l a parte 

s omera de una p l atafor ma continental , en el r, ue se de s arrollaba un 

medio de a lta e nerg ía . 
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Posterior a este dep ósito se llevó a cabo l a s ed i me n

tación de arcillas y l imos, en ocasiones de lodo calcáreo y escasa

bentonita en un ambiente litoral. 

Continuó el dep ósito de sedimentos terrl gen os, int r

calándose arcillas, limos y arenas, junt o con una prec ipitación lo

ca] de anhi drita y escasa bentonita; ésto se llevó a cabo e~ un 

ambiente de lntermare a a suprama rea en el ~ue a diversos intervalos 

de tiemp o se formaban lodos ca lcáreos, incrementándose est os últi-

mas al c ambiar las condic iones del medio V constituirse e n e l prin

cipal depósito, que po s t e riormente dió l ugar a lae dolomlas que se

tienen en la cima de la secuencia perteneciente a est a eda d . 

TITHO ' IANO .- Dura nte el Tithoniano , el dep6sit o con

sistió en sedimentos de lodo calc6 reo con gran afluencia de t err ig~ 

nos, principa lmente arcilla y granos de cuarz o muy finos, escasa __ 

bentonita V gran cantidad de mat e ria orgánica, abunda ntes r adiola-

rios y tinti nidos . Este depósito se llevó a cabo e n una cuenca de

tipo euxínico . 

CRE TA CI CO .- La interpret ac ión de lo s ambientes de -

depósi to durant e e l Cretácico se vuelve un tanto dificil debido al

proceso de dolomitizac i ón que afectó a toda la secuencia correspon

diente a est e per iodo , s in emba rgo , por me dio de estudios detalla-

do s se llegaron a identificar algunos microfósiles dolomitizados __ 

así como otros encontradns en pedernal, por lo cual se logró esta-

blecer su posición croncestrat i gráfica y el medio de dep6sito. En-
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general , el ambiente co rr espo nd ió a l de una cuenca somera en la qu 

el depósito propi o f ué de sedimen~os de aguas tran ouil as , como lodo 

calcá r eo junto con aportes eventuales de cenizas volcánicas y arci

llas que en ocasiones se incrementa ron notablemente . A esta secuen 

c i a afluyeron aportes de e xoclastos, lo s cuáles se depositaron jun

to con los l odos calcáreos y calcáreo -arc illos os , ll egando en algu

nos tramos a ser minima la matr iz . Dichos flujos provinie ron de -

fuentes l ocalizadas en zonas topog ráficamente más alta s siendo alg~ 

nas de e llas plenamente identificadas como de plstaforma en sus po~ 

clones más altas. Su destrucción, aca rreo y medio de transporte se 

v ie ron influenciados notableme nt e por l as formas estructurales , que 

las condi ci ones del medio como pendiente y profundidad , fueron la-

braaa s por corrientes submarinas. Est a s formas estructurales o to

pográficas del piso marino fueron tal ud de fuert e pendiente, cana-

les, terrazas , abanicos y suaves pendientes que se prolongaban de -

la platafo rma hacia la cuenca; por e llo l os depósitos formaron a su 

ve z mont ículos, rellenos o man t os, ercontrándose, de esta manera, -

su de~ósito muy irregu lar , fig. No. 7. 

Toda esta secuencia quedó enmasca rada por los proce-

s os diagenéticos sufridos, sin embargo puede consi derarse quP lo 

antes descrit~ ocurrió de una manera casi cont{nua y s in caMbio s 

considerables que propiCiaran marcada s discord2ncias e n tre las dife 

re ntes ép ocas del Cret ácico. 
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PALECCENO .- Al inicio de esta edad variaron les con 

diciones de una manera relativamente brusca, por lo Que el dep6si

to correspondi6 a arcillas, pero continuaron los flujos de detri -

tos ocasionando intercalaciones de brechas , conglomerados y arenas 

de fragmentos angulosos a subarredondados de diferentes tipos de -

rocas carbonatadas, la mayoría de ellas dolomitizadas en diversos 

grados, y considerable cantidad de otros minerales como pedernal,

glauconita . pirita y cuarzo, así como algunos cIastos de origen -

terr í geno , en ocasiones con muy poca ma triz bentonítica-calcárea. 

El ambient e de dep6sito fu~ el de una cuenca somera

a profunda y los detr i tos fueron de ambiente lagunas. y de plata-

for me somera. la mayor parte producto de la erosi6n de rocas de - 

diferente edad. 

Todavía durante el Eoceno Inferior y Medio, bajo co~ 

diciones de cuenca relativamente profunda, posibler.ente batiales.

V dep6sito de sedimentación terrígena, se presenta ron esporádicos 

flujos de detritos calcáreos provenientes de laguna V plataforma -

muy some r a , Que se encuentran como de lgadas intercalaciones entre

la secuencia de arcillas V arenas. Por su reducido espesor y fal

ta de interés petrolero actualmente. no se estudiaron estos cuer-

pos de r ocas ca rb onatadas. 
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B).- EST ~ .• T ¡GRAFI~. 

La estratigrafía de l a s r ocas carbonatadas de l campo 

Akal está bas~da principalment e en la s encontradas al pe rF or a r l a

secuencia litol6gica del pozo Akal 3 que es el más proFundo y el -

que ha alcanzado hasta la fecha los sedimentos más antiguos en di

cho campo, Fig. No. 6. 

Eat a s rocas carbonatadas van de edad Kimmerid gi ano -

del Jurásico Superior al Paleoceno. 

Las unidades litoestratl gráficas en est a área toda-

vía care cen de nomenclatura formal como f G r~acio nes, por l o cuál , 

una vez determinada la edad a la que perten ecen ya sea pale onto l ó

glcamente o por medio de correlaci6n de capas clave y su compo rt a 

miento eléctrico, se delimitan de una manera práct i ca simple me nte

por "unidades", ya que la mayoría son cuerpos con característi cas

más o men os bien dife re nciadas entre sí, Fig. No. 6. 

Bajo los sedimentos pertenecien tes al Paleoceno, se 

presenta una secuencia muy potente de r ocas que han sido afec t a das 

por el proceso diagenético de la dol omitiz a ció n el cuál hac muy

difícil determinar su edad por medios pa leon toló gicos; y es preci

samente en e sta secuenc i a en la que, en base a los e s tudi os pet ro

gráfi cos detallados e fectuados en núcleos y mu estras de canal , se

~a establecido una diferenciación lito16gica ap oyada t ambié~ por -

las va riaciones en las curvas eléctrica s que reg ist r a n dichas r o-

ca so 



TABLA ESTRATI GRAFICA 

ERA SISTEMA SERI E PISO FORMACION UNIDAC 

CUATERNARIO 
~R~eclente 

Pleistoceno 

O Plioceno 

Z o 
SUPERIOR SAHElIANO 

Lú z 
llJ (!) u MEDIO VINDOBONIANO S IN 

<t O o 
BURDIGAlIANO Lú - IN F ERIOR 

O Z ~ AQUITANIANQ 

- O o 
~ SIN - z SUPERIOR CHATT I ANú 

llJ O a:: u 

~ N <t g ME DIO RUPElIANO 
O 

O - Z :::::; 
O 

l&J o INFERIOR LATTORflANO 
Z a:: (!) ~N o SUP ERIOR P R I ABON IANO 
Lú Lú O z 

..... l&J llJ 

O -' u M E 01 O LUTECIANO o SIN <t w 
I 

Il. INFERIO R YPRESIANO 
ú 

I 
o SUPERIOR LANDE NIANO llJ 
..J MONTIANO SIN 
~ INFERIOR DANIANO 

M A ESTR ICHTIANO ¡ 

~ CAMPANIANO 

4: O SUPERIOR ~ SANTONIANO 
V) SIN 6a9 <t 

O O .~ CONIAC lA NO i - o - O TURONIANO d 
O <t CENOMAN I ANO o 

..... MEDIO w SIN 4y5 N ALBIANO o 
O Lú <1 

a:: APTIANO z 
(f) :1 R/lliREM AN o 

O N 

Lú INFERIOR 3 HAUTERIVIANO SIN la3 
Iil VALANGINIANO 

~ Z BERRIASIANO 

JURASICO SUPER IOR 
TITHONIANO SIN 
KIMMERIDGIANO SIN 

~ AUSENTE U. A. S. L. P. 
E S C UE L A DE INGENIER I A 

S/N SIN NOMBRE 
TABLA ESTRATIGRAFICA 

CAMPO AKA L 

(AREA 'U.RINA DE CAMPECHE) 

TRABAJO RECEPCI ONAL 

MAkTA E MATA 1 1 98 0 



27 

JUR~SICO SUPERIOR. 

KIMMERIDGIANC .- En el pozo Akal 3 se penetr6 una -

columna de 205 m de rocas de edad Kimmeri dgia no, determin~ndose -

su cima a 2487 m sin llegar a atravesarae su base, siendo 2692 m

la profundidad tota l del pozo . 

Su edad fué determinada por el Departamento de PB-

leontologla de acuerdo con la clasificaci6n de cortes de algas -

verd ~ s de l a familia DA SVCLADACEAE. 

La secuencia litológica correspondiente a esta - -

edad se diferencia en 3 unidades. 

La primera , de 2655 m a la pr ofundidad total del -

pozo , corresponde a un cuerpo de dolomía ligera mente bentonltica

color gr is a gris verdoso, cristalina fina, muy compacta, con ea

porádicas y delgadas intercalaciones de bentonita. 

Sobre dicha unidad se encuentra de 2539 m a 2655 m, 

una secuencia de areniscas que gradúa a limolitas , café rojizo 

con intercalaciones de lutita, en partes arenosa, de color gris -

verdoso , con capas de bentonita, y anhidrit a en nódulos, lentes,

estructura motea da y como relleno de fracturas, conteniendo a 

través de esta secuencia intercalaciones delgadas de dolomía. 
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Sobre esta uni dad la lit ologi a de 2487 a 2539 m, __ 

vuelve a cons i stir en dolomia ca fé, gri s y gr is ve r doso , en part es 

café claro, cr i stalina fi na, compa c ta, en partes po r osa y con del

gadas y escasas intercalaciones de be nt onita. 

TITHONIANO.- Se atraves a r on 47 m de s ed i ment os co-

rrespond i entes a esta edad. Paleonto16gicamente se de terminó con

la aparic i 6n de restos de crinoides pelá gi cos de l género 5accocoma, 

especies: Lombardia ara chnoidea, Lombard i a angu la t a y Eothr i x ~ 

na. 

la li t olog1a consiste de mudst one a wackstone a r ci-

llosa, en partes arenoso V ligerame nt e be nt on1t i co, con saccocomas, 

ab undantea radiolarios plritlzadoa, V tintinidos; de co lor café y_ 

café oscuro, con abun dante materIa orgánica y bi t uminosOj en algu

nos tramos gran cant i dad de terrígenos como gr anos de cua r zo . l e 

porosidad es buena, pero la permeabil i da d baja . Contiene a lgunas

intercalacione s de capas de mudstone lige ramen te dolomi t i za do de _ 

color café oscuro V de lu tita bentonitica gri s ve r doso . 

CRETA CICG. 

De una mane ra prelImina r V t en t a ti va se ha dife r en-

ciado la secuencia estratigráfica correspondi en te a este per iodo , 

mediant e las caracte r1sticas lit o16gi cas de l as r ocas , a s l como de 

sus límites definidos por las curvas de lo s r egis tro s georís icns , 

establec i éndose una divisi6n en uni da des Que a con t i nuac i ón s e des 
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criben por medio de números ordinales, ya que en esta área aún se 

carece de nombres formacionales. 

CRET~CICO INfERIOR.- Se considera correspondiente 8 

esta época la litologla perforada de 2245 m a 2440 m de profundi-

dad, conteniendo las unidades 1, 2, Y 3 las cuáles totalizan un es 

pesar de 195 m. 

Unidad 1.- 2357 2440 m. Constituida por dolo--

mia ligeramente arcillosa y bentonitica, de color gris, gris verd~ 

so, gris claro y gris blanquIzco, en ocasiones calcárea de color -

café claro y crema, cristalIna fina, con algunos n6dulos y lentes

de pedernal blanco y escasas intercalacIones de mudstone cretoso -

crema a café claro. 

Unidad 2.- 2309 2357 m. Oolo~!a café a café --

claro V gris verdoso, con intercalaciones de dolomía bentonltica -

gris verdoso y abundantes capas delgadas de bentonita gris verde y 

algunas de mudstone cretoBo café claro. 

Unidad 3.- 2245 2309 m. Dolomía café claro, --

cristalina fina compacta, con capas de lutita calcárea grIs verde

bentonitica V escasas intercalaciones de mudstone cretoso café cle 

ro. 

CRETACICO MEDIO.- Para esta época son conslderadas

las unidades 4 y 5, que se encuentran de 2110 a 2245 m de profund! 
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dad, for man do un e spesor t otal de 13C m. 

Unidad 4.- 22 12 22 45 m. Dolomía gris claro y _ 

café clara, cristalina f ina a media , con escasas y de1 9a das inter

calaciones de muds t one dolomi t izado. 

Unidad 5 .- 2110 2212 m. Dolomía gris claro , 

ca fé V café claro cr is talina media, con buena porosidad de tipo in 

tercrist alina e impregn ac ión de aceite pesado , intercalaciones de

mudstone dolomitizado gris claro y blanco . 

CRET~CI ~G SUPEhICR .- La litologí a Que s e consldera

correspondiente a esta e dad fu~ dividida en 4 unid ades: 6 , 7, 8, Y 
9; Que van de 1793 a 2110 m, comprend iendo un espesor total de __ 

317 m. 

Unidad 6.- Uni dad base de l Cretácico Superinr, de -

2090 a 2110 m, consti tuida por dolomía ligera ~en t e arcillos a , café 

oscu ro, escasa crema y blanca, cristali na media , con espectros o -

fantasmas de bioclastos; interca laciones delgadas de lutita gris -

oscuro a negr a y de bentoni ta verde claro y ve rde grisáceo, algu-

nos nódulos y lent es de pedernal negro y blanco los cuáles contie~ 

en mi c rofauna. Es t a unidad contiene impreg naci6n de aceit e ligero 

y asfalto en divers os grados . 

La con figuración de la cima de esta unidad se mues-

tra en la Fig. No. 11. 
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Uni da d 7.- 1960 2090 m. Dolom1a cri s talina fi na 

a med i a, con es ~ectros de granos, color gris claro, café claro y -

café oscuro, con interca l aciones de mudstone cretoso blanco, delga

das capas de lutita benton1tica y bentonita verde claro y verde as1 

como n6dulos y lentes de pe dernal blanco con microfauna. 

Unidad 8.- 1912 1960 m. Dolomía café claro, - -

café oscuro, gris y gris claro, cristalina fina a med i a, con cuer-

pos de mudstone y wackstone de exoclastos, ligeramente dolomitiza-

dos y bentoníticos, color blanco a crema y café claro, con interca

laciones de dolom1a bentonÍtica gris a gris verdoso, cristalina me

diana, abundantes capas de bentonlta gris verde. 

Unidad 9.- 1793 1912 m. Dolomía cristalina fina 

a media, crema, café, café claro y café oscuro con exoclastos de -

wackestone y packestone de organismos y granos indeterminados, lig~ 

ramente dolomitlzados de color crema a café claro, con Intercalaci~ 

nes de cuerpos de dolomía café oscuro, cristalina mediana; contien

en buena porosidad de tipo Intercristalin~ e impre gnacI6n de aceite 

ligero y peaado, capas delgadas de lutlta benton1tIca y de bentoni

te verde claro. 

En la fIg. No. 12 se muestra la configuracI6n de la -

cima de esta unida d , considerada a la vez como la cima del Cretáci

ca Superior. 
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TE RCIARIO . 

PALEOCENO .- En el pozo Akal 3 su part e ba sal de - -

1750 a 1793 m, corresponde a una br~ cha de exoclastos angul os os a 

eubarredondados del tamaño de grava y ar ena de diferentes r ocas 

carbona tadas y terrígenas, dentro de una matriz bentonítica li ge r~ 

mente ca lc ~rea . Hacia su par t e sup erior se incrementa el depósito 

de bentonitas, l ut itas bentoníticas y lutitas, hasta hacerse el 

dep6s i to eminentemen te de origen terrí gen o , con cuerpos de bre

chas y arenas cuy os granos son de rocas carbona t adas , microf6siles 

y bioclastos. 

Los estudios petrográficos detallados de muestra s de 

canal y núcleos, nos muestran que en general, la secuencia de do l~ 

mías fué en s u origen depósitos de brechas ca lcáreas del tama ño de 

grava y arena, en un Medi o de Cuenca , como ya se dijo con ante rio

ridad. 

C).- GE CLOGI A ESTRUCTURAL . 

El marco tectónico r egionsl de esta área, está cons 

t itu ido por las Dlaces de Norteamérica, de Cocos, y de] Cari be , 

Fig. No. 8, ~ientras que el marco l ocal está for~3 do por cuatro 

element os princi pales: La Plataforma de Vucatá n , La Cuenca de Co- 

ma lca lco, La Cuenca de ~acuspana y a l ~rea de ~k al, la s Que forman 

Darte de la Plataf~ rma Cont i nental actual en el Golfo de M~x ico -

co noc i da como Ar ea Marina de Campeche. Fi g . ~o . 9 . 
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- La Plataforma de Yucatán es un elemento rígido, -

constituído por rocas del Mesozoico y Cenozo ico depositadas sobre 

un basamento de rocas metamórficas que solo se conocen en la par

te norte de la Península. 

- La Cuenca de Macuspana se localiza adjunta al lí

mite sur-occidental de la Península de Yucatán. Es una depresi6n 

r ellena por sedimentos terrí genos del Terciario. Esta cuenca pe

netra en la plataforma con tinenta l actual V ae ext iende hasta las 

cercanías del campo Akal. 

- La Cuenca de Comalcalco, al oeste de~ elemento a~ 

terior está limitada al sureste por una fa lla normal de carácter

regional que se extiende desde la zona de domos salinos hasta con 

fundirse con el actual talud contioental o Escarpe de Campeche . -

En su prolongac ión hacia el mar no ha sido posible probar sus po

sibilidades petrolíferas. 

- Se ha denominado Ar ea de Akal a la franja de es-

tructuras que limita por el oriente con e l talud de l a Plataforma 

de Yucatán, al noroeste con la Falla de Comalcalco, por el sures

te con la Cuenca de Macuspana y hac ia el suroeste se interna a -

tierra hasta un irse con el área produc t ora de Villahe rmos a . 

Se tra t a de un c i nturón plegado y afallado en los -

nivele s estratigráficos más antiguos que el Mioceno Temprano. --
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Estas estructuras f ue ron af ec tadas por erosión durante varias etapas 

relat i vamente de poca duración antes del depósito del Mi oceno ~'edio

V, finalmente en el Mioceno Tardlo, Plioceno y Pleistoceno, lo s sedl 

mentas se depositaron en una superficie prácticamente horizontal . 

Los plegamientos t ienen ejes orientados de NW a SE. 

Al parecer los plegamientos se iniciaron al finalizar

el Cretácico como efectos del evento laramldico y posteriormente al

iniciarse el Mioceno, fueron some tidos a una nueva compresión que se 

produjo como consecuencia de la Revolución Cascadiana. 

D).- GEOLDGIM HISTORICA. 

Para describir los eventos geológicos principalmente -

los de tipo tectónico que dieron origen a condiciones ambientales y

morfológicas, tanto regional como localmente, se toma una linea que

va de la Penlnsula de Vucatán a la Sierra de Chiapas, pasando por el 

Area de Akal, la margen sur del Golfo de México y la planicie coste

ra, a proximadamente a la altura de la ciudad de Villahermosa; estos

nombres geográficos actuales, se usan para describir las vari aci one s 

a través de eaa llnea, la que en SUB sucesivas ca r ac terísticas morfa 

16gicas se muestra en 12 Fig. No. 10 . 

JUR. SICC' SUPEhICP.- Durant e esta edad, la región que

abarca de la actual Sierra de Chiapas hesta ~os lImites de la Flata-
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forma de Yucatán permaneció cubierta por los mares, presentando con 

diciones de Plataforma a Cuenca Somera. 

En el área de A~al durante el Kimmeridgiano el nivel

del mar sufrió fluctuaciones muy ligeras , que hicieron variar un m~ 

dio de plataforma calcárea somera a condiciones muy someras de in-

termarea a supramarea de acuerdo con la secuencia estratigráfica -

que s e presenta. 

Posteriormente en el Tithoniano, se originó una exten 

sa transgresión que di6 lugar a condicione s oe una cuenca somera, -

localmente de tipo eux!nica, que por sus condiciones los sedimentos 

ah! depositados son de origen ca lcá reo-arc illoso de color oscuro, -

con gran ca ntidad de materia orgánica. 

CHETACICO I NFERIOR .- La transgresión que se acentu6-

durante el Jurásico Superior y que se prolongó hasta el Cretácico -

Inferior dió lugar a que la Plataforma de Yucatán quedara sumergida 

prácticamente en su totalidad, empezando a depositarse sedimentos -

carbo natados que habr! an de ser la fuente principal de aporte hacia 

el área de estudio, en la que prevalecieron condiciones de cuenca -

un poco más profunda que durante el Jurásico . 

CRETACI CC r~DIO.- En esta ~poca en la provincia de le 

Sierra de Chiapas y parte de la actual Planicie Costera , se manifes 
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to un levantamiento regional Gue conform6 una plataformn calc~rea _ 

de gran extersi6n y contornos muy irregulares, suministra ndo al __ 

área sedimentos carbonatados de diferente tamaño, provenientes tan

to de dicha plataforma como de la de Yucatán . 

CRETACICO SUPERIOR.- Durante el Cret~cico Superior -

se r egis tr6 una serie de movimientos ascendentes y descendentes de

carácter regional que hicieron variar ligeramente las condiciones _ 

de de p6si to de l área. 

En el Turoniano prevalecieron las de cuenca muy some

ra, de suaves ra sgos topográf icos como p romon torios y depresio np s a 

través de po r ciones extensas dentro de la reg ión . Estas caree eris 

ticas o condiciones perduraron hasta el Maestrichtia no , o sea, pla

taforma en el á rea de la Sierra de Chiapas, en la porción sur de la 

ac tual planicie costera, y en l a Pl ataforma de Yucatán; y hacia las 

áreas del rest o de la planic ie cost era del Golfo de M2xico V de 

Akal, la cuenca presentaba mayor profundidad, por lo ~ ue recibi6 -

durante este tiempo un co~siderable aporte de detritos ~ roveniente s 

de las p lataformas o porciones altas, originando la formación de e~ 

tructuras de transporte v acumulación dentro de sedim~ nto s prnpios

de cuenca. 

PAL~r~E~ D - CLIG:CEI,L.- Entre l~s r ocas rel Cre t ~ cic o 

y las del Pal poceno , existen discorrancias qu e en su rec onstrucc ión 

geológica revelan un~ Época de no cep ósito y/o cror. iÓn. 
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Probablemente en los inicios del Paleoceno, las cond! 

ciones y secuencia del dep6stto se normalizaron, pero para esta ép~ 

ca empezaron a manifestarse los primeros efectos de la Revolución -

Laramide, que ocasionaron el inicio de los plegamientos de las ro-

cas que se encontraban en el área de la Sierra de Chiapas que come~ 

zaron a levantarse. Esta fué el área más afectada, extendiéndose -

sus consecuencias paulatinamente hacia la plataforma nororlental -

con una mínima intens idad, originando un arqueamiento de los sedi-

mentas existentes, a los cuales se les iban sumando los dep6sitos -

de exoclástos producto de erosi6n de las montañas que iban formando 

la sierra. Esto ocurri6 oosiblemente del Paleoceno ~edio al Oligo-

ceno. 

MIOCENú.- En este tiempo emerge la mayor parte de la 

Sierra de Chiapas en tanto que el área marina se profundiza, conati 

tuyendo una gran cuenca en la que a diferentes profundidades se de

positaban sedimentos de ambiente batial en subcuencas, algunas de -

las cuáles ya se han delimitado de una mane ra local. 

PLl r CENO.- En el Plioc~no , tanto por el gran relleno 

de la cuenca general coma por las postrimerías de un levantamiento

regional, la ~rofundidad disminuye notablemente, comenzando a aflo

rar la planicie costera actual. 

PLEIST rcr~o - RECIENTE.- Contin6a el levantamiento -

regional y el azolve del área corre srondiente a la parte media no--
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rest e de la actual planicie, la cual emerge para con f ormar lo s 11mi 

tes ac t uales de la costa del Golfo de México en ésta porci6n. 

E).- GEOLOGIA EC ONQMICA . 

En el campo Akal las rocas dolomíticas productoras, _ 

fuer on originalme nte calizas de diferentes tipos , predomina ndo lss

clásticas de tama ño de grava y arena. 

La acumulación de exoclástos formad os por aloquímicos 

constituyeron un dep6s i to heterogéneo can diferen t es proporciones _ 

entre granos y matriz creando montículos, man t os, rellenos, etc. -

que al litificarse dieron lugar a brec ~ as calcáreas ; ésto, aunado _ 

al contenido mayor, menor , o nulo de arcilla, dé por r esulta do l os 

efectos de una dolomiti zaci6n selectiva en tipo y grado, es decir,

e n e l tamaño , forma y distribución de los cr i stales de dolomit a , lo 

que a su véz originó una mayor o menor porosi dad efectiva en dichas 

r ocas. 

Esta porosidad efectiva, de tipo int e rcri s talina se -

increment6 poster io r mente al sobrevenir procesos de fra c t ur 2m lent o

de las ro cas debido s colapso y movimiento s tectóni cos . 

A travÉs de los poros intercrl stal inos y de la s frac

turas , las soluci ores provocaran el aument o de tamañ o de la s mismas 

par dis ~ luc16n. 

En con junta, todos estos fenómen os geológicos oriºin~ 

ron trampas de excelentes condi ciones coma l as que co nsti tuyen el _ 



39 

campo Aka l. 

El carácter de 108 sondeos o pozos a Que ee hace refe 

rencia en este traba j o fue netamente exploratorio. Su finalidad -

básica consisti6 en comprobar lo que ya habían reve lado loa estu- -

dios geológicos-geofísicos en cuanto a la presencia de estructuras

y de rocas con propiedades fsvorable s para la acumulación de hidro

carburos, esí como la confirmación de que éstas constituyen yaci- -

mientas productorea. 

Durante la perforaCión de loa pozos Akal surgieron -

prOblemas técnicos debido a manifestación de hidrocarburos práctic~ 

mente a través de toda la columna de rocas carbonatadas y, además,

por ser una área nueva y desconocerse muchas caracterlaticas de la

misma. Por tal motivo, ninguno de los pozos en estudio se encuen-

tra actualmente en explotaCión , además de Que las operaciones técn! 

cas de perforaci6n programadas para éstos, no iban encaminadas a -

explotar de inmediato el yacimiento. 

La técnica que se sigue para desarrollar un campo de

este tipo y espec{flcamente la que S2 está aplicando en el campo -

Akal, es la sl QUi ente: los pozos · exploratorioa que resultan produc

t ores , como son todos los aquí considerados, Akal 1, 2, 3, 50 1, - -

601, 701, Y 801, se toman como pilotos, y en base a eatos, se lle-

van 8 csbo perforaciones paralelas y cercanas a la original llama-

das pozos gemelos, los cuales tienen como objetivo el de obtener -

producci ón y, además, sirven como base para desvisr pozos direccio

ngles por med i o de los cuales se explota el yacimiento a distancias 

previamente determinadas entre ellos. 
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Todos lo s ~ozos estud iados en este trat a jo r esulta--

r on producto r es en oruebas ma r inas , y a oartir de est os son cuatro 

los Que se en cue ntran ac t ualme nte e n desarrollo: 

Cantarell 1-A poz o gemelo del Akal 

Cantarell 3 pozo direccional del Akal 

Cantarell 6-A pozo gemelo del Aka l 501 

Cantarell 94-A pozo gemelo del Aka l 2 

La producci ón media to t al actual del campo es de - -

370, 000 barriles de aceite por dia y, 2'038,700 m3 de gas por día. 

Se ha denominado ·Comp le j o Cantarell" al conjunto de 

tres de los principales campos productores en el área marina de 

Campe che y adyace ntes al descubridor, ta les campos son: Chac, pri-

mer o en descubrirse, Nohoch y Akal. 
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V.- CONCLUSION~S y RECU~ENúACIONES. 

El presente trabajo es parte de los estudios paleoae

dimentarlos que se llevan a cabo del área marina de Campeche, loa -

cuales hasta la fecha se encuentran inconclusos. 

Se ha tratado de exponer, de una manera generalizada, 

el método de tra bajo utilizado y los resultados prellminares 8 los

que se ha lleoado dentro de las primeras etapas de su estudio; sin

embarg~, es de esperarse que, conforme se vaya teniendo u~a mayor y 

más precisa infor ma ción, deberán efec tuarse las correcciones o madi 

ficaciones pertinentes a las que, por razón natural, siempre esta-

rá~ sujetos el presente y los ulteriores trabajos. 

CO~CLUSIUNE5. 

1.- En la cQlumna geológica del campo Akal, se encuentran rocas ca~ 

bonatadas ~ue ran sido datacas del Kimmeridgiano (Jurásico Sup~ 

ríor) al PaleocEno Temprano . 

2.- Estas r oca s ' son dolomías con un mínimo conteni do Cp calizas. 

3. - ~or lo anterior y debido a la escasez de testigos o núcleos, es 

muy ~rarde la cificultad para determinar el tipo de roca orlgl

na~ antps ce ser afectadas por los procesos diagenétlcos. 
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4.- En gran porcentaje corresponden a rocas e lásticas cuyos consti

tuyentes son exoclástos e n ma triz calcárea , calcáreo-arcillosa

y arcillo-calcárea, posteriormente dolomitizados . 

5.- El ambiente que prevaleci6 durante la e tapa de su dep6sito fué

neritico medio a externo , en condiciones de cuenca , dentro de -

una gran plataforma continental. 

6.- La secuencia ~ás importante dentro de esta columna geológica es 

la correspondiente al Cre t ácico, tanto desde el punto de vista

geológico cuanta por la importancia económica Que como yacimie~ 

tos reviste , ys cue le impregnación de hi drocarburos se encuen

tra prácticamente a través de todo su espesor. 

7.- Se estableció una subdivisión litológica dentro de las rocas -

del Cretácico, en base a las caracterlsticas petrográficas ori

ginales y ac tuales, y de l as respuestas eléctricas y radioacti 

vas de las mismas, delimitándose con relat i va precisión median

te la correlación de capas clave y horizontes eléctricos. 

8.- A di chas subdivisi ones se les asignó números dígitos y se les 

ha agrupado y designada par la época a la cue corresponden , - -

pues aún ca r ecen de nambr~ s formaci o~ales . 

9. - Las condicianes de depnsito, el tiao de roca original, la se- -



4) 

cuencia de eve nt os tectónicos que rigieron el origen V la acu

mulación, los procesos diagen~ticos que las afectaron V su - -

gran distribuci6n, hacen que lBS rocas carbonatadas tanto del

área Akal como de las que guardan similar posición paleogeogr! 

fica, revistan gran inter~s geológico-económico V que hsgan -

esperar áreas productoras de dimensiones V en cantidad bastan

te considerables. 

10.- La porosidad, permeabilidad, impregnación de hidr ocarburos V -

en consecuencia la productividad, están íntimamente relaciona

das con el tipo original de la roca y en el menor porcentaje -

de arcillosidad oue contenga, además de su posición estructu-

ralo 

RECOMENDACIONES. 

1.- Perforar pozos paramétricos con objetivos netamente explorato

rios para tratar de conocer el comportamiento de los estratos

más antiguos; delimitar y definir mejor las características y

los espesores de las diferentes unidades lito16gicas ya conocl 

das V determinar el nivel agua-aceite de los yacimientos creté 

cicos y jurásicos para tener un conocimiento más real de su -

magnitud y que permita a la vez una mayor y mejor explotación

de 105 yacimientos. 

2.- Llevar a cabo un programa pa r a que en todos los pozos explora-
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torios, especi a lmente en aquellos aue se encuentra n en áreas -

relativamente nuevas o desconocidas, se i ntensi fique el mues-

treo a base de núcleos hasta el má ximo posible , asl como una -

consciente y efectiva-recolección de las mues t r as de canal, ya 

que éllss so n la base de importsntes estudios y de te rminacío-

nes y oue, por lo mismo, deben de tratar de basa rse sobre da-

t os di gnos de confiar. 

3.- Asignar a quien o a quienes se considere convenipn t e la tarea

de elaborar un prontuario o una guia que des cri ba absolutamen

te todas V cada ura de las actividades que debe n realizarse -

para lleva r a c~bo éste tipo de estudios. 

4.- Fomentar en las nuevas generaciones de geólogos, desde los inl 

cios de su etapa académica, la necesidad, cada día mayor, de -

llevar a cabo trabajos de investigaci6n, ya que en un futuro -

cercano será la única manera de obtener resultados verdadera-

mente fructíferos; introducirlas en áreas relativamente nuevas 

o desconoc idas e inculcarles la idea de que todas las especia

lidades a fines son impor tantes, v solo se pOdrá llevar a cabo

un compl e to y buen trabajo con l a conjunción de todo lo que -

ellas pue da n proporcionarnos. 
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