
RESUMEN
En una cuenca petrolera, las cocinas de generación
son las zonas más atractivas para la búsqueda de las
mayores concentraciones de hidrocarburos, para ello
es indispensable determinar el volumen de roca ge-
neradora y la etapa de madurez en la que se encuen-
tra la materia orgánica que contiene. Como esta
materia no es continua y tampoco homogénea, es ne-
cesario determinar in situ los posibles volúmenes de
hidrocarburos que se generaron y la cantidad que
pudo quedar almacenada en las trampas cercanas a
las cocinas de generación. La determinación se faci-
lita por la integración y el procesamiento de infor-
mación geo física, geológica y geoquímica. Para
demostrar que la integración de las disciplinas men-
cionadas facilita la determinación de volúmenes de
hidrocarburos, se analizó la información de 11 pozos
que atraviesan las rocas generadoras del Tithoniano
al sur del Golfo de México, en la porción marina de
las cuencas del sureste. Para el caso se integró infor-
mación de registros geofísicos de pozos, de estrati-
grafía de secuencias, de pirólisis Rock Eval y de
petrografía orgánica de varios núcleos obtenidos en
esos pozos. Los resultados mostraron la distribución

espacio-temporal de la materia orgánica contenida en
esas rocas y la madurez térmica que alcanzaron en
distintas regiones dentro de la ventana de generación
de petróleo y gas. Para lograr lo anterior se aplicó el
método Δ log R para calcular el total de carbono or-
gánico (TOC por sus siglas en inglés) con continuidad
vertical y se calcularon los volúmenes totales de los
distintos intervalos estratigráficos del lugar. También
se estableció su distribución geográfica y las con-
centraciones máximas de materia orgánica, además
se encontró la relación de transformación con res-
pecto al incremento de la madurez y se corroboró que
las variaciones verticales coinciden con 7 ciclos de
tercer orden de las curvas eustáticas propuestas por
varios autores.

Palabras clave: Registros de pozo, rocas generado-
ras, geo química orgánica, estratigrafía de secuen-
cias, volumen de hidrocarburos.

ABSTRACT
In an oil basin, the generation kitchens are the most
attractive areas in the search for large concentrations
of hydrocarbons, for this it is essential to determine
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the volume of source rock and the stage of maturity
in which the organic matter it contains is found. As
this material is not continuous or homogeneous, it is
necessary to locally determine the possible volumes
of hydrocarbons that were generated and the amount
that could have been stored in the traps near the ge-
neration kitchens. The determination is facilitated by
integrating and processing geophysical, geological
and geochemical information. To demonstrate that
the integration of the aforementioned disciplines fa-
cilitates the determination of hydrocarbon volumes,
information from 11 wells that cross the Tithonian
source rocks in the southern Gulf of Mexico, in the
marine portion of the southeastern basins, was analy-
zed. For this case, information from geophysical well
logs, sequence stratigraphy, Rock Eval pyrolysis and
organic petrography of various cores obtained in
those wells was integrated. The results showed the
spatio-temporal distribution of the organic matter
contained in these rocks and the thermal maturity re-
ached in different regions within the oil and gas ge-
neration window. To achieve the above, the Δ log R
method was applied to calculate the total organic car-
bon (TOC) with vertical continuity and the total volu-
mes of the different stratigraphic intervals of the
place were calculated. Its geographical distribution
and the maximum concentrations of organic matter
were also established, in addition, the transformation
relationship was found with respect to the increase in
maturity and it was confirmed that the vertical varia-
tions coincide with 7 cycles of the third order of the
eustatic curves proposed by several authors.

Key words: well logs, source rocks, organic geoche-
mistry, sequential stratigraphy, hydrocarbon volume.

RESUMO
Em uma bacia de petróleo, os fogões de geração são
as áreas mais atrativas para a busca das maiores con-
centrações de hidrocarbonetos, para isso é essencial
determinar o volume de rocha geradora e o estágio
de maturidade em que se encontra a matéria orgânica
que contém. Como esse material não é contínuo e ho-

mogêneo, é necessário determinar in situ os possíveis
volumes de hidrocarbonetos que foram gerados e a
quantidade que poderia ser armazenada nas armadil-
has próximas às cozinhas de geração. A determinação
é facilitada pela integração e processamento de in-
formações geofísicas, geológicas e geoquímicas. Para
demonstrar que a integração das disciplinas supraci-
tadas facilita a determinação dos volumes de hidro-
carbonetos, foram analisadas informações de 11
poços que atravessam o Tithoniano gerando rochas
ao sul do Golfo do México, na porção marinha das
bacias do sudeste. Para este caso, foram integradas
informações de registros geofísicos de poços, estra-
tigrafia sequencial, pirólise de Rock Eval e petrogra-
fia orgânica de diversos núcleos obtidos nesses
poços. Os resultados mostraram a distribuição es-
paço-temporal da matéria orgânica contida nessas ro-
chas e a maturidade térmica que atingiram em
diferentes regiões dentro da janela de geração de pe-
tróleo e gás. Para tanto, aplicou-se o método Δ log R
para calcular o carbono orgânico total (COT) com con-
tinuidade vertical e calculados os volumes totais dos
diferentes intervalos estratigráficos do local. Sua dis-
tribuição geográfica e concentrações máximas de ma-
téria orgânica também foram estabelecidas, além da
relação de transformação foi encontrada com relação
ao aumento da maturidade e foi corroborado que as
variações verticais coincidem com 7 ciclos de ter-
ceira ordem das curvas eustáticas propostas por vá-
rios autores.

Palavras chave: perfis de poços, rochas geradoras,
geoquímica orgânica, estratigrafia sequencial, vo-
lume de hidrocarbonetos.

INTRODUCCIÓN
Durante la exploración petrolera es indispensable de-
terminar, en una cocina de generación de hidrocar-
buros, el volumen y la temperatura que alcanzan las
rocas generadoras, la geometría de éstas y la madu-
rez de la materia orgánica (MO) que contienen. Como
esta MO no es continua y tampoco homogénea, hay
que determinar localmente, tanto los volúmenes de
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hidrocarburos generados por esas rocas como los
atrapados en las trampas cercanas.

Un enfoque usado en la industria petrolera para
el cálculo del volumen de roca generadora, es utilizar
valores promedio de TOC y del índice del potencial
generador (Demaison & Huizinga, 1991) para obte-
ner el espesor neto generador (EnG) de la secuencia
productiva. Otro enfoque se relaciona con la simpli-
ficación del sistema petrolero, en donde los valores
de TOC de roca generadora varían lateral y vertical-
mente. Ésta genera y expulsa los hidrocarburos, los
cuales migran hacia zonas de menor presión, que
carga de líquidos y/o gases los yacimientos petrole-
ros convencionales. Si se trata de un play no con-
vencional, la roca generadora engloba todo el sistema
petrolero (gas de lutita o aceite de lutita) (Curtis,
2002).

Como ejemplo de cálculo de volúmenes, se
consideran varios pozos de una secuencia del Titho-
niano, donde se integran datos de registros de pozos,
estratigrafía de secuencias, geoquímica orgánica, e
información adicional de análisis de laboratorio de
las muestras disponibles de roca generadora, entre
otros: análisis estructural, sedimentológico, petro-
gráfico, paleontológico, etc., complementándose con
interpretaciones sísmicas y de secuencias estratigrá-
ficas similares.

La combinación e integración de estos datos
proporciona una imagen a gran escala de la distribu-
ción del TOC en la roca generadora y se obtiene in-
formación más detallada sobre la heterogeneidad
vertical y horizontal de esa riqueza orgánica.

1.1 Registros geofísicos de pozo y estratigrafía de
secuencias
1.1 Registros de pozo
El análisis de registros de pozo se ha utilizado en va-
rias cuencas sedimentarias para estimar la cantidad
de TOC en las rocas generadoras (Mendelson y
Toksöz, 1985; Meyer y nederrlof, 1985, Carpentier
et al., 1989, y Passey et al., 1990). Los resultados de
estos análisis han demostrado la alta variabilidad del
TOC tanto en el tiempo como en espacio a lo largo de

una cuenca petrolera y su columna sedimentaria. Con
los registros de pozo se obtienen varias propiedades
petrofísicas: litología, facies, porosidad, permeabili-
dad, saturación de fluidos, etc. El análisis de estas
propiedades permite determinar el espesor produc-
tivo, la riqueza orgánica y el grado de evolución tér-
mica (cf. Asquith, 1982; Serra, 1986; Schlumberger,
1987) en las rocas generadoras de aceite.

Los registros de pozo también pueden utili-
zarse para determinar intervalos estratigráficos, o
para correlacionar facies orgánicas entre pozos cer-
canos.

En geoquímica orgánica, con los registros de
pozo se evalúa de forma cualitativa la madurez de la
roca generadora (Krystinik & Charpentier, 1987; Mat-
his et al., 1987; Mann & Müller, 1988; Mathis, 1993,
Lang, 1994) y en conjunción con estratigrafía de se-
cuencias, se determinan los cambios verticales y late-
rales en la riqueza orgánica, la distribución espacio
temporal de la roca generadora o bien, para relacionar
la tectónica y la sedimentación (Bourquin et al., 1990;
Leckie et al., 1991, Creaney et al., 1991; Bohacs &
Isaken, 1991; Creaney & Passay, 1993, y Lamber,
1993, Carpentier et al., 1993; Bessereau et al., 1995).

1.2 Estratigrafía de secuencias
La estratigrafía de secuencias es una herramienta muy
útil en el análisis de cuencas sedimentarias. Las se-
cuencias individuales reconocidas se caracterizan por
diversos factores, tales como: subsidencia, eustatismo
y tasa de sedimentación. La distribución de la materia
orgánica en un marco estratigráfico de secuencia se re-
laciona con la productividad y la preservación de la
materia orgánica (Carpentier et al., 1993; Bessereau et
al., 1995).

Con la estratigrafía de secuencias se definen
los sistemas de depósito, que son los principales con-
juntos de litofacies cerradas dentro de los límites de
la secuencia (Vail et al., 1977). La superposición de
secuencias estratigráficas depende de cambios eustá-
ticos, tasas de sedimentación, subsidencia y fisiogra-
fía. La clasificación de secuencias (Haq et al., 1987)
permite distinguir:
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a) Un ciclo de quinto orden (duración entre 0.01
y 0.2 m.a.), que se ajusta a los ciclos de Mi-
lankovitch o ciclos orbitales.

b) Un ciclo de cuarto orden (duración entre 0.2 y
1 m.a.), que corresponde con variaciones del
nivel del mar.

c) Un ciclo de tercer orden (duración entre 1 y 10
m.a.), que coincide con grandes eventos trans-
gresivos y regresivos en las cuencas sedimen-
tarias.

Los eventos transgresivos y regresivos ocurren por
movimientos de bloques tectónicos o reactivaciones
del basamento, estos controlan la evolución de la
cuenca y dependen del tipo de sepultamiento y del
régimen de flexión (Mitchum & Van Wagoner, 1991). 

MATERIALES Y MÉTODOS
2 Método y muestra
2.1 Método ΔU 
Las rocas generadoras de petróleo contienen minera-
les de arcilla, que se asocian con alta radiactividad y
abundante materia orgánica (Tissot & Welte, 1984). 

Por regla general se ha asumido que la matriz
inorgánica en lutitas consiste en casi el 100 % de mi-
nerales de arcilla, lo que lleva a un error en la esti-
mación del TOC, ya que el contenido de TOC aumenta
de manera proporcional a la disminución en el ta-
maño de partícula.

El registro de rayos gamma (base del método
ΔU) ha sido el más utilizado para la identificación de
rocas con alto contenido de materia orgánica (Fertl
& Rieke, 1980; Schmoker, 1979; 1981; Austric &
Dumesnil, 1985; Mann et al., 1986; Mann & Müller,
1988). La identificación de esas rocas está relacio-
nada con la variación del contenido de uranio, el cual
se identifica en el registro de rayos gamma.

El método ΔU se basa en una comparación de la
curva de Rayos Gamma Total SGR (uranio+torio+po-
tasio) y la curva de Rayos Gamma Corregida GRC

(torio+potasio). El resultado de la comparación dará
el contenido de uranio, el cual describe de forma cua-
litativa el contenido de materia orgánica de una roca
generadora, ya que la materia orgánica y los ácidos

húmicos tienen una afinidad química con el uranio,
mientras que el torio y potasio están asociados con la
afluencia clástica. 

El contenido de uranio así determinado se uti-
liza para definir en dónde se encuentra o dónde es-
tuvo presente la materia orgánica en los sedimentos
marinos ricos en arcilla. 

2.2 Método Δ log R
Passey et al. (1990), desarrollaron el método Δ log R
para identificar y calcular el porcentaje de TOC en
rocas ricas en materia orgánica. La técnica consiste
en superponer las curvas de resistividad y del tiempo
de tránsito del registro sónico de porosidad) y se
mide la separación entre ellas con respecto a una
línea base. La separación entre las curvas ocurre por-
que la curva del sónico responde a la baja densidad
del kerógeno y la curva de resistividad responde al
tipo de fluidos de la formación. La separación entre
las dos curvas es mayor en rocas generadoras ricas
en materia orgánica, donde las altas proporciones de
TOC reducen la densidad aparente del sedimento y si
las rocas se encuentran en la ventana de generación
del petróleo, entonces la presencia de hidrocarburos
aumenta el valor de la resistividad. Esta separación la
definieron como Δ log R. Si de manera previa se de-
terminó o estimó la madurez del intervalo generador,
la separación entre las curvas se transforma a un
valor de TOC. Esta separación se determina por medio
de la Expresión (1):

donde Δ log R es la separación entre las curvas, R es
la resistividad medida en Ω-m, Δt es el tiempo de
tránsito medido en μsec/ft, RLínEA BASE es la resisti-
vidad correspondiente a la línea base Δt. La línea
base varía en función de la riqueza orgánica (por
ejemplo, de 0.2 Ω-m a 50 μsec/ft para rocas pobres
orgánicamente y de 20 Ω-m a 100 μsec/ft para rocas
ricas en material orgánico). Por otro lado, el tiempo
de tránsito varía de 70 a 120 μsec/ft respectivamente,
por lo que la velocidad media de la materia orgánica
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es cercana a los 180 μsec/ft (Meldenson & Tok-
soz,1985).

El TOC se calcula a partir de la Expresión em-
pírica (2): donde TOC es el carbono orgánico total me-
dido en % en peso y el LOM (nivel de Metamorfismo
Orgánico) es el valor de madurez alcanzado por la
materia orgánica en la escala definida por Hood et al.
(1975).

Una vez calculado el Δ log R, se calibran los re-
sultados con análisis de laboratorio de muestras de nú-
cleo (del mismo pozo), lo que permite estimar el
contenido de TOC de una roca generadora en forma se-
micuantitativa y continua (intervalos verticales de
hasta 1 m) tanto para el área analizada como para
pozos en los que se encontró la misma roca genera-
dora con la misma madurez. 

3 Muestras y enfoque
Como la secuencia de roca generadora del Tithoniano
de la Sonda de Campeche muestra un rango de madu-
rez muy amplio, ya que el rango de variación del ín-
dice de reflectancia de la vitrinita tiene una variación
de 0.35 a 1.35 % RO, se desarrolló un método de in-
terpretación de registros geoquímicos que considera
estos cambios severos de madurez. Este método se
basa en algunas publicaciones (Phillipi, 1965; Meyer
y nederlof,1985; Mendelson y Toksöz 1985; Austric y
Dumesnil, 1985; Passey et al., 1990) y permite el re-
conocimiento y cuantificación de los cambios que
sufre la secuencia de roca generadora durante la gene-
ración y expulsión de petróleo. El método es el si-
guiente:
a) Se reconocen y definen los intervalos de la roca

generadora de interés mediante la técnica ΔU. 
b) Se define la línea base para cada serie de regis-

tros de pozos y se mide la separación entre las
curvas de porosidad y resistividad. 

c) Se calcula el contenido de TOC con la técnica Δ
log R  para los intervalos en los que se dispone
de datos de calibración. 

d) Se aplica la técnica Δ log R para estimar el con-
tenido de TOC para los intervalos de roca gene-
radora de todos los pozos.

El método se aplicó a la secuencia de roca generadora
del Tithoniano de un total de 11 pozos (llamados A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J y K para este caso), que se en-
cuentran ubicados en la llamada Sonda de Campeche
(Figura 1). Posteriormente, se realizó una interpreta-
ción estratigráfica de la secuencia con base en los re-
sultados del análisis de los registros de pozos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se ha mencionado, las curvas del registro de
rayos gamma se utilizan para delimitar la extensión
de los intervalos de roca generadora de todos los
pozos. La caracterización litológica se deriva de la
revisión y análisis de muestras de núcleo que se ob-
tuvieron de varios intervalos. De la información ob-
tenida se observaron cambios drásticos en la
respuesta de los rayos gamma, tanto en la parte su-
perior como en la base de la secuencia del Titho-
niano. Se observaron valores de rayos gamma de más
de 100 unidades API en la roca generadora, lo que
hace posible una diferenciación del intervalo de
fuente de las unidades vecinas. 

En la Tabla 1 se describen los resultados obte-
nidos del análisis de registros y las metodologías apli-
cadas para el cálculo de TOC de los 11 pozos que
conforman el caso. Con base en la información de esta
tabla, es posible estimar el potencial genético de las
secuencias de rocas generadoras del Tithoniano en
forma vertical con base en el promedio de cada pro-
piedad geoquímica y con la ayuda de mapas de isopa-
cas, se calcula el volumen de roca generadora en la
Sonda de Campeche. Esta es una forma aproximada
para estimar el volumen de hidrocarburos que se ge-
neran.

4 Técnicas
4.1 Estimación del carbono orgánico total
La técnica Δ log R se utilizó para estimar el contenido
de TOC in situ de los intervalos de roca generadora del
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Tabla 1. Resumen de propiedades petrofísicas de 11 pozos. El intervalo cubre la secuencia de roca 
generadora del Tithoniano para la Sonda de Campeche

Figura 1. Localización de los Pozos estudiados



Tithoniano en los 11 pozos de la Sonda de Campeche.
El TOC estimado se basó en datos analíticos de muestras
de núcleo (TOC y análisis Rock-Eval).

Para el caso de rocas generadoras de baja ma-
durez o inmaduras, la separación de las curvas de po-
rosidad y resistividad es, en general, amplia y
continua. En contraste, tal separación fue corta y dis-
continua para las rocas generadoras sobre maduras. 

En la Figura 2 se calcula el TOC para los pozos
A y K. En el primer caso, la curva ΔU (cantidad de
uranio) no muestra variaciones significativas en in-

tervalos de 2 a 3 m de la secuencia de 30 m de espe-
sor del Tithoniano. Para el pozo K, esta curva contiene
valores con un promedio de 3 ppm, pero muestra ma-
yores variaciones en intervalos de 1 a 2 m. Por otro
lado, el espesor de la secuencia del Tithoniano es de
250 m, casi tres veces más que la del primer pozo.
Además, las separaciones Δ log R en el primer pozo
son amplias y continuas, mientras que en el segundo
caso son de dimensión reducida y discontinuas. Di-
chas diferencias son resultado de la maduración de la
materia orgánica. En el pozo A la materia orgánica
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Figura 2. Cálculo del TOC del intervalo del Tithoniano basado en el análisis de registro de pozos. Los datos son de los
pozos A y K, en A la secuencia de roca generadora es inmadura con un alto contenido de materia orgánica. En K, la se-

cuencia de roca generadora es madura con un contenido de materia orgánica muy bajo. La ubicación de los pozos se
muestra en la Figura 1.



de la roca generadora es inmadura (RO < 0.4 %) y por
lo tanto no ha generado hidrocarburos. En conse-
cuencia, es rico en materia orgánica (TOC >10 % en
peso). Mientras que en el pozo K la materia orgánica
se encuentra en una fase avanzada de madurez (RO >
1.3 %) y una parte importante de la materia orgánica
se ha transformado en hidrocarburos y ha sido ex-
pulsada (TOC < 2 % en peso).

En los registros se sobreponen los valores de
TOC medidos en laboratorio de varios pozos que se
encuentran distribuidos a lo largo de la Sonda de
Campeche (barras de color negro en el carril de la de-
recha). El contenido de TOC medido en el laboratorio
indicó que las muestras de pozos provenientes de la
zona inmadura de la Sonda de Campeche (nE) tienen
el contenido de TOC más alto, seguidos por los pozos
de la zona madura ubicada en el centro de la Sonda
de Campeche y por los de la zona sobre madura (al
SW), con valores de TOC promedio en peso de 5.0, 2.5
y 1.5 respectivamente. 

4.2 Reconocimiento de patrones cíclicos de depó-
sito
Para el reconocimiento de patrones se utilizó un en-
foque similar al utilizado por Bessereau et al. (1995). 

Una combinación de estratigrafía de secuen-
cias y registros de pozo, con el soporte de datos geo-
químicos de núcleos de roca generadora del
Tithoniano de la Sonda de Campeche, reveló que
existen patrones cíclicos en la distribución vertical
de TOC. Los resultados de las tres técnicas utilizadas
se correlacionan muy bien en la parte noreste del área
de estudio, donde el contenido de TOC es más alto. La
curva eustática, la curva ΔU del registro de rayos
gamma y los datos de contenido de TOC obtenidos con
la técnica Δ log R  en los intervalos de roca genera-
dora tienen un alto grado de similitud. En esta área la
materia orgánica es aún inmadura y la geología no es
compleja desde un punto de vista tectónico (Figura
3). Por otro lado, en el área central (madura) y el área
suroeste (sobre madura) no hubo una buena correla-
ción debido a que en algunos pozos existen proble-
mas estructurales.

5 Caracterización del entorno deposicional
Los resultados del análisis de registro de pozos, es-
tratigrafía de secuencias y petrología orgánica se in-
tegran para determinar el ambiente de profundidad
del Tithoniano en la Sonda de Campeche. La roca ge-
neradora del Tithoniano de la Sonda de Campeche
fue depositada en mares epicontinentales, sobre una
plataforma continental (0-200 m), donde los ambien-
tes de deposición fueron marinos de terrígeno-carbo-
nato con condiciones anóxicas y muestran tres zonas
diferentes (Guzmán et al.,1994; Santamaría et al.,
1995). Esta diferenciación se realizó según la canti-
dad y tipo de materia orgánica, madurez y facies se-
dimentarias. Sin embargo, los ambientes de depo-
sición fueron marinos en todos los casos por debajo
de la base de olas de tormenta (SWB). El área nE mos-
tró las coproducciones marinas menos profundas, se-
guida por el área central y por el área SW, donde la
profundidad del agua fue mayor.

Las rocas depositadas durante el Jurásico
Medio son secuencias de evaporitas, compuestas por
haluros y sulfatos, esos minerales que preceden a las
rocas generadora del Tithoniano y que fueron encon-
tradas en el área de estudio, tuvieron un papel im-
portante en el desarrollo de altos contenidos de
compuestos orgánicos de azufre que las caracteriza
(Santamaría et al., 1995). Tales compuestos indican
que durante la deposición de materia orgánica (en la
que predominan las algas) y minerales (arcillas y car-
bonato) prevalecieron las condiciones anaeróbicas
que condujeron en última instancia a la reducción de
los sulfatos y la liberación bacteriana de proporciones
elevadas de H2S. Es posible que los altos contenidos
de ácido sulfhídrico fueran responsables de un enve-
nenamiento del agua del fondo, lo que podría expli-
car la ausencia de fauna bentónica y la aparición de
formas planctónicas. 

Las facies orgánicas de las rocas generadoras
del Tithoniano de la Sonda de Campeche son de tipo
marino B (según Jones, 1987), aunque existen pe-
queñas diferencias en el tipo de materia orgánica
(Santamaría et al., 1995). Sin embargo, en general,
la secuencia se considera bastante homogénea, por lo
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que solo se notaron grandes variaciones cuando se pro-
dujeron cambios brutos en el entorno sedimentario. Un
ambiente de rampa carbonatada sin grandes irregulari-
dades topográficas dominó el escenario de depositación
de la antigua bahía o golfo de Campeche durante la
época tithoniana. La abundancia de materia orgánica fue
controlada de manera predominante por la velocidad de
sedimentación (entrada de terrígenos), así como por la
ocurrencia de condiciones anóxicas (que preservaron
esta materia orgánica). Los altos contenidos de TOC ob-
servados durante las transgresiones indican que en esa
época se produjeron mejores condiciones anóxicas, lo
que mejoró la preservación de la materia orgánica. 

El espesor total máximo de la secuencia de roca
generadora del Tithoniano de la Sonda de Campeche se
encuentra en las tres cocinas de generación principales
de la intraplataforma, que están alineadas con una ten-
dencia nnE-SSW y se concentran en la parte media donde
los contenidos de TOC también se maximizan (con al-
gunas excepciones, Figura 4). Ese espesor total varía
de menos de 50 a más de 450 m. El contenido de TOC

aumenta de SW a nE. La utilización de este mapa junto
con los análisis de los registros de pozos, la interpreta-
ción sísmica, los análisis de laboratorio de TOC y S2, se
encuentra la extensión y el volumen de las capas ricas
en materia orgánica.

Santamaría-Orozco, D., Ramírez-Maldonado T.
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Figura 3. Interpretación de la riqueza orgánica en la parte noreste del área de estudio y sus cambios en una dirección
vertical y lateral de toda la secuencia estudiada. La correlación se realizó en base a la respuesta del registro de rayos

gamma y en la ciclicidad del TOC observada de los registros de pozos individuales con el uso de la técnica Δ log R para
el cálculo de TOC.



CONCLUSIONES
 Los registros geofísicos de pozo se utilizaron

para estimar de forma semi cuantitativa el con-
tenido de TOC de toda la secuencia del Titho-
niano.

 La distribución vertical del TOC coincide con pa-
trones de sedimentación y muestra su variación
vertical y lateral.

 La variación vertical del TOC coincide con 7
eventos de tercer ciclo, mientras que la varia-
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Figura 4. Mapa de isopacas del Tithoniano. El espesor se estimó sin tener en cuenta los problemas estructurales. Se re-
conocen con claridad tres cocinas de generación (I, II y III).



ción horizontal va desde valores mayores de
20 % hasta menores de 2 % disminuyendo en
sentido de nnE-SSW y es resultado del incre-
mento de la madurez en ese mismo sentido.

 Las altas concentraciones de TOC en esta se-
cuencia estratigráfica corresponden con la
época mundial generadora del Jurásico Superior
y sus altos valores con varios sistemas trans-
gresivos, aunque los valores más altos están pre-
senten en las superficies de máxima inundación.

 La combinación entre registros de pozo, estrati-
grafía de secuencias y datos geoquímicos orgá-
nicos son útiles para calcular el potencial
genético y el volumen del espesor neto genera-
dor.

 El espesor promedio de la secuencia del Titho-
niano es de 200 m, pero varía de menos de 50 m
a más de 450 m en los depocentros, los cuales
están alineados en el mismo sentido de la ma-
durez.
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