
CI,ASIFICACION Y DESCRIPCION DE MUESTRAS DE CALIZA ( ' ) 

Aún cuando se ha producido una considerabIe cantidad de petróleo 
nIrnaccnado en calizas en diferentes partes del mundo, es relativa. 
rncnte eñcasa Ta literatura que proporciona una información básica 
r e s p t o  a este tipo de yacimientos debido principalmente al carácter 

m 

matice de la distribución de la porosidad y permeabilidad en 1- 
calizas. 

L ~ R  cornpIicacioncs técnias que se presentan en el estudio de 10s 

yacimientos en calizas se deben en p8fk a que frecuentemente pre 
sentan condiciones mestnicturales muy complejas y nl origen mismo dt  
las calizas almacenadoras, que pude  ser biológico, mecánico o quirnico. 
Sin embargo, ee importante el conoc-irnimto de este tipo de yeci- 
nimtos porque puede canducir a la de:erminaciGn previa de las 
Brms más favorables para el desardo de determinadas lacia de 
calizas susceptibles de constituir rocas almamnantes de hidrwatburas, 
si ae presentan a su vez les condiciones vstnicturalea para la acumula- 
ción de los mi~mos; igualmente este conocimienta puede ser muy 
importante para planear la forma más adecuada d~ t~rminar los pozcs 
que M! perforen en mtm yacimientos. 

En al raso de MCxico, en que la mayor parte de la producd0n EE 
h~ obtenido de yacimientos en calizas, es esencial intensificas el conoti* 
miento de las propiedades de las rnismaq, puesto que en 1m regiones 
petroleras del pnb en las que son productoras, sus facies varian desde 
calizas compactas ooa permea bilidades sumamente pequeñas hasta 
calizas cavernosas con una enorme porosidatl y itna altisima pemabi -  
I'dad. 

&te informe tiene como objeto recopilar tos resuItados más 
iinpcrtnntes que se encuentran en las pul~licacionea y en la infamación 

( * 1 Original recibido en jun!o de 1956. 
( * * )  Gedloqo Jefe del Dipto. de Estudios Especiales de PetmIem M a i -  

canoa Vocal de Reciirsoa Geologicos del I.N.I.C. Presidente de 4 
S~cied*d G:obgita Mexicma. 



privada de Petróleos Mexicanos que se refieren al origen, porosidad 
y permeabilidad de las calizas y uniformar el sistema de descripcióli 
de las mues!ras que se obtengan en la perforación de  pozos de explora. 
c:óu, con el fin de poder preparar mapas de litofacies que permitan 
restringir las áreas en las cuales delje conczntrarse las perforaciones 
d s  exploración. 

Es indudable que ei diferentes geólogos describen calizas iguales 
o semejantes en forma diferente y calizas disímbolas en forma inuy 
smxjante, sus descripciones no podrán ser utilizadas por las oficinas 
regionales o centrales para el estudio de la distribución de las facies 
d~ las calizas. 

El presente informe debe considerarse como preliminar y sera 
modificado de acuerdo con la información adicioiial que se ob'enga 
y la experiencia que se adquiera durante el desarrollo de los trabajos 
de subsuelo cue se efectuen en diferentes zonas del país. 

Antes de formular un sistema adecuado para la descripcibn de 
las muestras de calizas se procede a definirlas y a clasificarlas y 
describirlas, así como hacer lo propio con las prosidades, con 4 fin 
de aclarar y justificar el sistema de clasificación que se ofrece en la 
tabla. 

Llámanse. en general, calizas a las rocas sedimentarias en cuya 
composición predomina (Ca Co,-> 80%) el carbonato de calcio; d 
e1 calcio es substituido en buena parte por el magnesio la roca recibe 
rl nombre de caliza dolomítica o dolomita. 

Genéticam~nte las calizas pueden dividirse en cuatro tipos prinri 
1 ales de caliza a saber: 

1) Calizas endogénicas, autóctonas o de acreción Estas calizas 
son aquellas que han sido formadas in situ por la acumulación lenta 
de res'os orgánicos, tales como conchas. Varios organismos pueden 
trner parte imalmente imuortante en la acumulación que dá origen 
a la r o a ,  o bien un sólo tipo puede ser responsable de la acnmulación. 

11) Calizas exogénicas, alotóctonas o ciásticas. Estas calizas son 
aquellas en las que su última etapa de formación fué el transporte y 
depósito de detritus carbonatadas en la misma forma que el de los 
otros clásticos comunes. Aunque muestran los mismos rasgos estructu- 
rales y de textura que los demás elásticos, no se formaron necasarts 



mente en tierra, sino probablemente debido a la erosión subacuosa de 
depósitos calcáreos de acreción o sea que son hidroclásticos. 

111) Calizas químicas o bioquímicas. Estas calizas son las fo rma  
d a s  directamente por la precipitación química de carbonato de calcio 
debido a causas físico-químicas o a la acción bioquímica de  bacterias 
u otros organismos. El carbonato de calcio no se precipita en forma 
de cdcita, sino en forma de aragonita, y esta, circunstancia permite 
diferencit~rlas de las calcilutitas o elásticas finas del tipo anterior. 

IV) Calizas epigénicas o metasomáticas. 
Estos calizas son aquellos que han sido formadas por la  al:era. 

ción de las anterior- por procesos tales como dolomitización, silicifi- 
cacón y recnstalización. 

Una formación de caliza p e d e  estar compuesta de varios tipos 
de caliza, que pueden constituir facies de la misma si tienen una 
eztensión y distribución tales que permita ser representada en un 
mapa o corte geológico. 

Las calizas autóctonas se forman in silu y por lo tanto son depó. 
sitos sedentarios. Estos depósitos son de tres subtipos: (1) biohermas, 
(2)  biostromas y (3 )  calizas pelágicas. Cada una de estas calizas 
consisten de la acumulación de estructuras calcareas secretadas por 
organismos. 

El análisis de sedimentos calcáreos modernos muestra que sola- 
men'e unos cuantos tipos de organismos proporcionan grandes contri- 
buciones a los depósitos calcáreos sedimentarios. 

En la  época actual es notable la  importancia de las algas secre. 
loras de caliza, y en cambio la posición relativamente subordinada 
de los corales aún en los llamados arrecifes de coral. Por ejeniplo, se 
encontró que el orden de abundancia de los organismos que ccntri. 
hilyzron a formar la caliza del atolón de Funifuti es el siguiente: (1) 

L;ihothamnion, (2)  Halimeda, ( 3 )  Foraminiferos y (4) corales. Las 
algas secretoras de caliza fueron importantes en el pre-Cámbrico y 
paree- probable que hayan sido los constructores dominantes de caliza 
a través del tiempo geológico, aunque algunas calizas antiguas estén 
caracterizadas por la preponderancia de uno u otro organismo, tales 
como foraminiferos, crinoides (encrinitas) y menos comúnmente co. 
rales y moluscos. 

El término "bioberma", ha sido definido por Curnings y Shrock 



como una masa de forma dómica, de montículo, lenticular o en alguna 
Atta forma circunscrita, construida exclusiva o principalmente por 
organismos sedentarios y rodeados de roca normal de diferente 
carácter litológico. Pueden estar compuestos en parte o en su tota. 
lidad de colonias de algas, colonias de rstrematoporos, restos de 
crinoides, restos de braquiopodos, moluscos, elc., y pueden variar 
mucho en forma y espesor desde unos cuantos metros hasta varios 
miles. El hioherma consiste en general de un nucleo central despro. 
visto de estratificación y de una porción periférica que muestra una 
!,urda estratificación que pasa gradual y radialmente a capas bien 
definidas en los planos inclinados. El nncleo puede ser excepcional- 
mente fosilífero, pero en otros casos, la extensa dolomitización y 
s:lución puede haber destruido todas las formas orgánicas, lascuales 
son principalmente moldes internos y externos e impresionrs. Predo. 
minan en ellos los organismos bentónicos. 

El término "hiostroma", se aplica a estructuras estratificadas 
que consisten y han sido construidas principalmen'e por organismos 
sedentarios y que no se dilatan hasta formar formas lenticulares o de 
montículo. Debido quizá a su porosidad, Ios hiostromas son suscepti. 
hles de dolomitización como los biohermas. Se caracterizan por una 
mezcla de  organism'o,~ hentónicos y pelágicos. 

Las calizas pelágicas son roca~s formadas principalmenke por las 
testas calcáreas de organismos flotantes o pelágicos, generalment~ 
microscópicos, por lo que estas calizas scn de grano fino. Predominan 
en ellas los organismos pelágicos. 

Tanto en las calizas hioh6rmicas como en las hiostrómicas o 
' roquincides se encuentra porcsidad intersticial primaria, dehida a lo: 

Iiiiecos entre los fragmentos y las conchas al de~ositarse; no así en 
los núcleos de los arrecifes que constituyen la Klintita propiamente 
dicha, y que generalmente están dolomitizados. por lo que su porosidad 
es más h e n  del tipo intercristalino. 

Cuando las calizas biohérmicas quedan expuestas a la erosión 
silbaérea, el agua de las 1l.uvias disuelve las calizas formando cavernas 
de solución interconectadas con relaciones complejas semejantes 3 

las de las esponjas, por lo que esta porosidad secundaria recihe e1 
nombre de esponjosa. 

El agua que circula, tanto por las calizas biohérmicas como por 
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las biostrómicas, disuelve las calizas produciendo cámaras de solución 
mal conectadas y con distribución irregular que se denomina porosi. 
dad secundaria vesicular , o bien cámaras de solución con distribii. 
ción bastante uniforme que semeja las cámaras de una colmeii4 por 
lo que esta porosidad secundaria recibe el nombre de acolmenada. 

Por el contrario cuando las aguas circulantes están saturadas de 
carbcnato de calcio, lo depositan al aumentar relativamente su presióii 
de vapor, tendiendo a disminuir en vez de aumentar la porosidad 
secundaria. 

Cuando los fragmentos de arrecife o de restos de conchas han 
sufrido un acarreo, pero conservan dimensiones mayores de 2 mm. de 
diámetro, las calizas reciben el nombre de calciruditas y poseer 
porosidad primaria intergranular, la cual puede ser incrementada o 
disminuida por solución o depósito respectivamente, según sea el 
caso, debido a las aguas circulantes. Si los fragmentos de  concha o las 
bolitas que constituyen las calizas tienen un diámetro entre 1/16 mm. 
y 2 mm. reciben el nombre de calcarenitas, si poseen menas de  un 
10% de cuarzo reciben el nombre de espergenitas, y si están consti. 
tuidas por más de 80% de oolitas, reciben el nombre de ooditas, s u  
porcsidad primaria intergranular puede ser incrementada o reducida 
por las aguas circulantes. Algunas veces estas espergenitas y oolitns 
timen de 10% hasta 5070 de arenas de cuarzo y entonces reciben 
el nombre de espergenitas u oolitsi arenosas. Si los granos o f r a g  
nienios son dr  menos de 1/16 mni. de diámetro entonces reciben el 

nombre de calcilntitas, cararterizadas por presentar fractura concoidal 
o subconcoidal. 

Las calcilutitas sólo poseen porosidad primaria constituida por 
los planos de estratificación y por las juntas, las cuales pueden ser 
incrementadas en la forma en que s i  expone para las calizas de origen 
bioquímico. 

Además de las características indicadas, existen varios criterios 
[para distinguir entre las calizas autóctonas o de acreción y las calizas 
alotóct~nas o <:lásticas, basados en las asociaciones y otras cxacte- 
rísticas de las mismas a saber: 1 )  En tanlo que las calizas de a i r r -  
rión gaeralmente están asociadas y pasan gradualmente a lutitas y 
lodolitas calcáreas, las calizas elásticas están generalmente asociadas 
y pasan gradualm~nte y se interestratifican con ortocuarcitas. 2)  E l  



las calizas de acreción los intersticios que quedan en;re los fósiles 
están rellenos con iodos calcáreos, en tanto que en las calizas rlásticas 
los intersticios intergrauulares están llenos de cemento de calcita 
precipitada. 3) En las calizas de acreción se suelen encontrar incrus- 
raciones de conchas iósiles en otras, tales como conchas de briozoarios 
incrustadas en conchas de braquiopodos; en tanto que en las clás- 
ticas pueden apreciarse que las conchas que se encuentran en ellas 
Iian sido rodadas. 4) En las calizas de acreción los fragmentos no 
son uniformes en tamaño y los iósiles están generalmente articula- 
dos, en tanto que en las calizas clasticas, tos fragmentos tienden a ser 
uniformes y los fósiles están generalmente desarticulados. (5) Por 
último en las calizas biohérmicas puede generalmente apreciarse su 
estructura arrecifal, en tanto que las clásticais suelen presentar estra- 
tificación cruzada. 

Entre las calizas químicas y hioquímicas, sblamente las calizas 
marinas de precipitación fisicoquímicas o bacteriológica son de inte- 
rés para el geólogo petrolero. 

El travertino es un depósito de carbonato de calcio de aguas su- 
perficiales o subterráneas, compacto y bandeado; cuando es suscepti- 
ble de admitir un pulimento bueno se ccnoce en. Méxioo como Te. 
cali. El travertino fcrrna estalactitas y estalagmitas en las cuevas y ca- 
vernas. La tnfa es un depósito calcáreo celular, esponjoso y poroso 
que proviene de manantiales termales. Debido a su origen y carac- 
ir:rístlcas estos depósitos no tienen porosidad o no son suficiente- 

mente extensos para dar lugar a acumulaciones comerciales de pe. 
tióleo. En caso semejante están las calizas de agua dulce, generalmen. 
te ncdulares y con fauna de agua dulce, y el caliche que se presenta 
en costras bandeadas en los suelos iridos. 

Aimqiie si desconoce aún la importancia de las calizas bioquími- 
cas, es probable que si se enciieiitren en extensiones considerables 
que consti;nyan capas almacendoras de petróleo, siempre que su poro. 
sidad primaria haya sido incrementada por porosidad secundaria O 

posean porosidad inducida. La única porosidad primaria de estas ca- 
lizas, está constituida por los planos de estratificación y las juntas, los 
cuales pueden ser incrementados por el agua circulando en ellos y 
produciendo canales meándricos en la superficie inferior de los pla- 
nos de estratificación o ampliando las juntas con diseños complica- 
dos o semibolsas. Estas calizas también pueden poseer porosidad in. 



ducida por su ruptura, coi1 desplazamiento relativo entre los planos 
de la falla, por fractura sin desplazamiento relativo o por grietas de- 
bidas a esfuerzos que sólo afectan porciones muy limitadas de las 
capas. 

Una características de las calisas de origen bioquímico fácil de 
ideniifcar, es que los organismos sólo precipitan aragonita y no cal- 
cita, para determinar la cual se recomienda emplear el método de 
Meigen que consiste en la inmersión de la superficie pulida de la 
muestra, durante 20 minutos, en una solución hirviente de nitrato 
de cobalto, al cabo de los cuales la aragonita toma un tinte violeta, 
mientras que la calcita apenas si toma un color azul muy pálido. 

De las calizas epigénicas o mrtasomáticas, las principales, desde 
el punto de vista del geólogo e ingeniero petrolero, mn las dolomitas 
y calizas dolomitiras y las calizas recristalizadas. Aunque la dolomita 
es menos soluble que la calcita, al efectuarse la transformación de la 
caliza en dolomita hay un aumento de porosidad no solamente de. 
bido a1 menor tamaño de la m,olécula de la dolomita sino también 
debida a la orientación errática de 1% cristales de la dolomita, .a 
diferencia de los cristales de calcita, que orientan su eje mayor en 
la dirección de menor esfuerzo, lo cual permite un acomodo más com- 
pacto de dichos cristales y naturalmente dejan menor espacio libre 
que permita la circulación de las aguas y por lo tanto ofrecen menos 
superficie de contacio con ellas. 

Para la determinación de la dolomita se recomienda el método 
d r  Fairbanks, que ha sido empleado con ¿xito por Hycalog y Roten- 
co, que consiste en mezclar 0.24. gramos de hematoxilina y 1.6 gra- 
riios di: cloruro de aluminio en 22 C.C. de agua, se hierve y se deja 
enfriar y después de afiadir pequeñas cantidades de piróxido de hi- 
drógeno, se filtra y se sumerge la superficie pulida 30 segundos y la 
calcita toma un tinte púrpura. 

Por último las calizas recristalizadas tienden a aumentar la po- 
rosidad de las calcilutitas y calizas de urigen bioquímico prodncien. 
do una porosidad intercristalina; y en cambio tienden a reducir la 
porosidad precaria de las calizas de acreción y la de  las clásticas media- 
nas y gruesas, enmascarando además el tipo or'gind de  las calizas; sin 
vmbargo, como la porosidad intercristalina suele mtar mal conectada 
y eri cambio la porosidad primaria suele s:r rcla,ivamente grande 
en las ca l iz~s  de acreción y en las clásticas puesas, súlo en .estas 



últimas adquieren importancia como rocas almacenadoras, efectuán- 
dose en ellas los mismos procesos de incrementación de porosidad 
primaria por el desarrollo de porosidad secundaria. 

Porosidad de una roca es la relación, en porciento, entre el es- 
pacio libre de la misma susceptible de ser ocupado por un fluído 
y el volumen total de la roca. 

Por . su  origen la porosidad de las calizas puede clasificarse en 
tres tipos principales: 

1.-Porosidad primaria, la cual cs uria característica de las rocas 
al tiempo de formarse. 

.II-Porosidad inducida, la cual no con~stituye una caracterís. 
tica de las rocas durante su formación, sino que les es inducida por 
esfuerzo3 que producen su ruptura. 

111.-Porosidad secundaria, la cual tampoco es una caracterís. 
tica de las rocas en su estado inicial, sino que es debida a la solución 
de las calizas al circular el agua por los poro,s primarios o inducidos. 

Las calizas de acreción,formadas in situ por la acumulación de 
restos orgánicos, poseen una porosidad, que en este informe se ha 
cienominado intersticial, por provenir de los intersticios entre las 
conchas o entre los freepentos arrecifales al depositarse. Estas or- 
ganismos poseen una parte blanda que se descompone y generalmente 
es retirada de las rocas durante el proccso de su formación, dejando 
huecos que sólo son parciaimente rellenados más tarde por depósi. 
tos finos o de precipitación, que unidos a los que ~xisten entre uno 
y otro esqueleto o concha, cowtiiuyen la porosidad in:e&ticial. 

Cuando este tipo de  rocas, y especialmente las biohérmicas, están 
expuestas a la erosión subaérea, esta porosidad suele incremeutar- 
se grandemente, alcanzando en los biohermas enormes proporciones 
y dando lugar a la formación de impor:antes cavernas. 

L a  dolomitas y las calizas recristalizadas poseen una porosidad 
debida a su textura formada por cristales entrelazados. G t a  porosi- 
dad es mayor y mejor conectada en las dolomitas debido a la fal. 
ta de orientación de sus cris'alcs con respi:cto a 10s esfuerzos a que 
está sujeta la roca; en las calizas el eje mayor de los cristales se 
orienta perpendicularmente a la dirección del mayor esfuerzo, y esta 
crientación hace que la porosidad sea baja y mal conectada, lo  que 
reduce su permeabilidad. Aún en el caso en que la porosidad sea 
niacroscópica y muestre exudaciones de petróleo, la formación p u e  



de no ser capaz de producir. Las calizas dolomíiicas, que se aproxi. 
nian a las dolomitas puras, tienen una alta porosidad y suficiente 
permeabilidad para constituir una roca almacenante favorable; su 
apariencia es sacarosa y por lo tanto, su porosidad es frecuente, 
niente denominada sacaroide. Esta porosidad es debida tanto a la 
fálta de orientación de los cristales aludida como a la reducción de 
volumen que acompaña al cambio d-, caliza a dolomita. 

Las calizas cláisticas tienen una porosidad inkrgranular debida 
a los vacíos que se encuentran entre los grancs y que depende de la 
uniformidad del tamaño de los granos y de su forma' y arreglo. 
Este tipo de porosidad es más susceptible de estar interconectada que 
lo porosidad iutercristalina; pero sin embargo, los granos pueden 
ser agrandados por depósito secundario de calcita, lo cual reduce 
la porosidad considerahlemente. 

Los planos de estratificación son espacios de pequeñísimo espe. 
sor, pero de una gran extensión en las otras dos dimensiones. Re- 
presentan inteirupciones en el depósito de las capas y debido a sus 
características su permeabilidad es dos veces mayor que la de los 
poros de un diámetro igual a su espesor, es por ello que aún estan- 
do separadas las capas por 1/32 de milímetro puede haber la mis. 
ma circulación que en una roca clástica cuyo diámetro medio de 
los poros sea de 1/16 de milímetro. Esto permite su anastomosis, lo 
que produce unas porosidades secundarias de tipos especiales de las 
que se tratará después. 

La #porosidad inducida ha sido de gran importancia para la produc- 
ción de México desde que nació aquí la industria petrolera, con la 
perforación del pozo Pez N' 1 en 1904, y desde hace 50 años estas 
calizas con este tipo de porosidad no han dejado de producir petró- 
leo, sin emhargo, parece ser que han sido más bien fracturas que 
fallas las que han jugado principalmente este papel de almacenado. 
ras; pero si se sigue oonsiderando n 1% formaciones del Jurásico Su- 
perior como las generadmoras de petróleo de la Zona Norte o Ceno. 
bahía de Tampico-Tuxpan, es indudable que las fallas habrán juga- 
do un papel tan importante como las fracturas en la migración del 
petróleo desde las capas generadoras hasta las almacenadoras. 

I.as fallas además de producir una separación entre los pla- 
nos de las fallas al desplazarse relativamente una de la otra, dejan 



tn:re ambos fragmentos de roca molida que conservan en el espacio 
entre ellos una importante porosidad y permeabilidad que permite 
el paso de los fluidcs a:i como el desarrollo de porosidad secundaria 
IJOC disolución de las calizas. Empero, cuando se trata de  fallas in- 
versas la presión en ambos lados de la falla, de acuerdo oon la ley 
de Becke, tiende a cicatrizar esas rupturas disolviendo las calizas eri 
las áreas de mayor presión y depositando calcita en las áreas de 
menor presión, reduciendo considerablemente, pn este caso la poro. 
sidad y permeabilidad. 

Las grietas, no obstante su pequeño espesor y extensión, grodn- 
cen una porosidad nada despreciable que puede incrementarse por 
disolución y permiiir importantes nlmacenamientos de petróleo cuan- 
do son suficientemente abundantes y ampliamente distribuidas. 

La porosidad secundaria en las calizas se debe a la solución de  
estas rocas al circular el agua por los poros primarios o inducidos 
de las mismas. 

Un ,gran grupo de calizas almacenantes deben su porosidad se- 
cundaria a las aguas circulantes que actúan después de la litificación 
de la roca. 

El proceso de solución es químico y los ácidos orgánicos; for- 
mados bajo la influencia de bacterias, han jugado probablemente un 
papel muy importanie. Es sabido que las aguas subterráneas circulan 
a una profundidad considerable abajo del nivel freátioo y los estu. 
dios de cuevas sugieren que aún las más grandes cavernas pueden 
ser del llamado "origen" freático, esto es, formadas por solución bajo 
rl nivel freático. Se han ohservado varios rasgos de solución freática 
que se suponen indican ionfiguracionrs de solución incipiente en la 
liistoria de las cavernas: 

a).-Configuraciones esponjosas formadas por cámaras de solu. 
ción interconectadas con relaciones tan complicadas como aquellas 
entre 14s poros de una esponja. 

b).-Configuraciones formadas por cámaras de solución mal 
conectadas, por grietas quizá, y oon distribución irregular. 

c).-Configuraciones formadas por cámaras de  solución distri. 
huidas con bastante uniformidad que sugieren las cámaras de una 
colmena. 

a).-Configuraciones por anastomosis de los planos de estrati. 
ficación debidas a solución por las aguas circulantes que atacan Is 



base del estrato superyacente; 16s oinales de solución son meándricos 
y en secciones transversales muestran orificios casi iguales en la bu. 
se del eszrato. 

e).-Configuraciones por anas:omosis de los planos de  juntas 
debida a la ainpliación por solución de los planos de las juntas y 
fracturas mosi,ando diseíios complicados con semi-bolsas de poca 
profundidad. Eso configuración de solución pasa a 

[).-Una red controlada por configuraciones de juntas y frac- 
Luras con pasbjcs ariaostos de solución a lo largo de  los planos de 
fractura y cámaras de solución en la intersección de  los pasajes. 

Las muestras de núcleo de calizas dejan ver tipo6 semejantes de 
características de porosidad descritas como cavernosas, esponjosas. 
vesicnlares, acclmenadas, etc., todas indicando un posible origen freá- 
tico. Las más altas porosidades se encuentran en yacimientos petro. 
líferos que se buponen asociados con calizas de  arrecife. Muchas 
niuestras de tal& formaciones permiten observar que estrnc.uras com- 
pletas de fósiles fueron removidas por solución selectiva dejando ca- 
vidades de la forma correspondiente. 

Además, la presencia de grandes cavernas en estas rocas alma. 
cenadoras están indicada por la caída de herramientas duiante las 
operaciones de perforación. 

La porosidad iambiPn puede clasificarse por su forma y tamaño 
en ocho tipos o clases, a saber: 

a).-Porosida2 con-iituida por los intersticios entre los frag. 
inentos angulares que se encuentran entre los planos de falla. 

b).-Porosidad constituida por los intersticios entre los frag. 
mentos que se encuentran entre los planos de fractura, así como entrz 
los salientes de los mismos. 

c).-Porosidad constituída por espacios acanalados de  longitui 

grande con relación a su sección. 
d).-Porcsidad constituida por grietas de espesor pequeño que 

tiende a desaparecer rápidamente en una dirección conservando, has. 

ta cierto puiito, sus otras dos dimensiones. 
e )  .-Porosidad constituída por espacios irregulares aislados o 

conectados en forma complicada y de dimensiones mayores de  3. m.m. 



f).-Porosidad constituída por cspacios inkergranulares que se 
subdividen en: 

1 )  grandes, con diámstro medio entre 2 y 3 mm. 
2 )  medianos, con diárneiro medio entre 2 y 1/16 mm. 

3) finos, con diámetro medio menor de 1/16 mm. 

g).-Porosidad constituida por espacdcs ;$nintercristalinos hasta 
de 3/4 mm. de diámetro indio ,  pero mal o no conectados. 

h).-Porosidad constitiiída por los espacios entre los planos de 
estratificación en los que suele desarrollarse una porosidad meán- 
drica acamlada en la superficie de los estratos superyacentes. 

Finalmente los poros pueden clasificarse de acuerdo con su vi- 
sibilidad o su freciiencia 

De acuerdo con su -7iqibilidad se pueden distinguir cuatro cla- 
ses de porosidades: 

A: Porosidad no r:sible bajo un microscopio de 10 aumentos 
con un diámetro menor de  0.01 mm. 

B: Porosidad visible con un diámetro mayor de 0.01 mm. 
pero menor que 0.1 mm. 

C: Porosidad visible con diámetro mayor que 0.1 mm. pero 
nieiuor que el tamaño de los fragmentos de las muestras de canal. 

D: Porosidad testimoniada por crecimientos secundarios de  cris- 
tales o superficies intemperizadas mayores que los fragmentos de las 
muastras de canal. 

De acuerdo con su frecuencia los poros visibles pueden dividir. 
se en la forma siguiente: 

Descripción 

Excelente 
Buena 
Regular 
Pobre 

% de superficie cubierta 
por poros 

Se considera que estas últimas clasificaciones son más bien 
útiles desde el punto de  vieta de la  geología de  producción, pero no 
para fines de correlaciones, mapas litológicos, paleogeográficos. o 
paleoecológim. 
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USO DE LA TABLA PARA LA CLASIFlCACiON DE MUESTRAS 
DE CALIZAS 

La parte básica de este trabajo está constituida por la "tabla 
para la clasificación de muestras de caliza" que lo acompaña, y la 
mal deberá tenerse a la vista para hacer la clasificación de muestras. 

Si se observa la tabla, se verá que una parte dz ella está e n w  
;.rada en lín-as bastante gruesas, esta parte es la esencial de la tabla; 
las partes restantes consisten de las clasificacioiies de porosidad tanto 
por su o r i ~ e n  como por su forma y tamaño, critcrios adicionales 
para distinguir uno de otro de los tipos de calizas, inétodos para 
diferenciar la calcita de la aragonita o de la dolomita y una defini. 
ción de permeabilidad. 

Al examinar una muestra de caliza, primcro se cbservará la 
presenria o ausencia de restos fósiles así como la textura de la roca, 
con cl fin de clasificarla de acuerdo con el tipo a que per:enezca, 
usando, si es necesario, los criterios que aparecen eii la parte inferior 
izquierda de la tabla. En seguida procederá a clasificar la muestra 
de acuerdo con el subtipo a que pertenezca haciendo uso de sus 
principales características así como de los métodos de Meigen O 

Fairbanks si se scspecha la existencia de aragonita o de dolomita. 
Después se clasificará el tipo de porosidad que presenten las mues- 
tras, tanto Uor lo que respecta a su origen como a su forma y tamaño. 

Finalmente se procederá a la descripción de la muestra inclu- 
yendo en ella todos los datos que la tabla indica se deben incluir. 

Para abreviar la descripción puede hacerse LISO de los símbolos 
,>ara Ics subtipos de caliza empleados en la eiquina superior derecha 
de la tabla, así como de símbolos sen~ejaiites para la porosidad, que 
pueden obtenerse de su clasificación por su origen, agregando la 
magnitud de la porosidad y otros datos que se considereii pertinentes, 
lales como color, etc. 

Respecto al material cementante, éste puede ser: 

1) de caliza o dolomita cristalizada. 

2) de caliza o dolomita ainorfa o criptocristalina. 

3)  de óxido de hierro, sílice, ~edernal  o fosfatos 
4) de material. arcilloso. 
Referente al grado de cementación, éste puedt. ser bueno, me. 



dintio o malo y abundante, mediano, o escaso. Cuando el material 
cementante no es arcilloso, ,generalmente concuerdan el grado con la 
abundancia de la cementación; pero en el caso de que el material 
cementante sea arcilloso, la abundancia del mismo no implica la bon- 
dad de la cementación. 

El autor agradece al Ing. Antonio Garcia Rojas, Gerente de Exploración 
de Pehóleos Mexicanos, lar facilidades otorgadas para la piihlicación del 
picsente estudio. 


