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P I t L c M w G E q  - 

A D .  Ocmpo D.(C.E.C.P.) 

RES-. 
En este trabajo se p unto de vista gez 
interpretacidn obten de ingenierfa de- 
de evolucidn de la p tulado como una - 
temperatura de la Sltima simu calor del vaci- 
bre el campo. afd como del archivo de informaci6n 
geol6gica por lo que ae analiza el fendmeno de rs 
carga de agua de menor temperatura proveniente de 
10s estrataa superioren al yaciasiento en explota_ 
cidn. resultando que 10s simtew eetructur 
gobienan las infiltraciones hacia el acu€fe 
geotcrmico . 

De acuerdo a la aeccidn A-A'. Se mueatra una - 
terpretacibn pnliminar del cuerpo en cuesti6n el 
w l  mparentemente aprovechd conto conduct0 princk 
pal una eatructura de direcci 
lla Imperial para luego rami 
como a1 W. (pozos H-206 y NL-1 

INTRODUCCIOR. 
De acuerdo a la explotacidn del yacimiento ae ha- 
tratado de encontrar respuesta en las variaciones 
obtenidas relacionando alguna de estas al sistema 
de recarga. Por lo que fu6 necesario analizar 1.s 
tendencias mostradas por el espesor de sedimentos 
no consolidados e incursionar en laa profundidg - 
des que tendrfaquerecorrer el fluido para incor- 
porarse al sistema. Loa datos de preai6n y tempe- 
ratura en principio han permitido visualizar cam- 
bios relevantea asociados a entradas de fluido. 

Zs importante ratificw que dicha falla actua co- 
mo una b m e r 8  timica hacia el E. tal como sa 02 
servo en laa iaotermas de loa pozoa #-205 y ld-206. 
Sn base a corralacionea litol6gic.a 6e tiane un - 
lutita grim .sf como la presencia de POCOB volc8- 
nicm. La profundidad del banamento e induso 10s 
planos de falla han lido detectados en 15 
estudio aimnol6gicos de rcflaxidn 3-3' y 
1980 y 1983 respectivunente. 

La siguiente emisi6n est& representada por rocaa- 
riodacfticas que corresponden a1 volch de C.P. - 
el cual time una atura aproximada de 260 IA. al 
rcspacto se han efectuado divers08 estudios des+ 
cando loa de Boer (2do. simposio aobre el campo - 
geotcrmico de Cap.). 

man salt0 reflejado por 1. de 1. Widad de- 

BosQuEJo G8OLoGIco. 
De acuerdo a la informacidn generada se han logra 
do definir las tendencias de las diferentes unidg 
des litoldgicaa del campo geot&rmico de Cerro - 
Prieto. A la base de la secuencia astratigrafica- 
se tienen rocas graniticas; sobreyaciendo a la - 
unidad anterior se time un cuerpo lutitico de c= 
lor gris con eapesor m&s o menoshomoqbnao, su - 
presencia ha sido corroborada en la mayorfa de - Finalmente se tiene unidades cuaternariss - 
10s pozos por lo que desde el punto de viata depq enwneradas por una gran depoaitacidn de sedimen_ - 
sicional puede considerame como una unidad asta- to8 cldsticos no consolidados conatituidos por - 
ble. La conjugaci6n de alta y baja energfa de 10s arcillas, arenas y escasas gravaa. La figwa (1)- 
procesos sedimentarios dieron lugar a la preae; - mestrn la diitribucidn a profundidad. Hacia al- 
cia de areniscas con apariencia ffaica totalmente flanco Y. del campo ae tiene interdigitactones - 

entes de la lenticular. 

Continuando la secuencia estratigrafica se ha - 
propuesto la existencia, de una unidad arcilloea- 
la cual consta de lutitas cafls a la base y lodo- 
litas a la cima, se relacionan ?or contactos t r~_  
sicionales y presentan lentes de areniacas cemen- 
tadaa por CaCog. El grado de consolidacidn aaf cg 
mo su cardeter laminar le dan un aspecto delezna- 
ble. 

perlodo de referencia fu€ necesario dividir en - 
dreas de acuerdo a la profundidad del yacimiento- 
enfochdose a la zona de explotacidn somera de - 

1 C.P.1 y la zona profunda abarca C.P.I., - - 
I C.P.11 y C.P.111. 

Do6 emisiones volc6nicas principales han sido - 
identificadas. en orden cron610gicot se tiem la 
interpretacidn de un cuerpo irregular el cual ha- 
aido cortado an pozos y se re1aciona.a una acti- 
vidad magmdtica el cual ha sido tema de estudio - 

La informacidn utilizada fu€ product0 de 1as his- 
torias de temperatucas y presi6n consideradas en- 
la actividad de modelado efectuado recientemente- 
por lo que 10s datos estan refaridos a1 centra - 
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del elemento. 

Respecto al yacimiento somem de C.p.1.s~ t i m e  - 
una anomalfa termal de 3WoC en promedio con elog 
gacidn NV-SE sl iniciQ de hi explotacibn fig.  2.- 
LO anterior t i m e  c i e r t a  relacibn en e l  cambio.de 
direccibn rnostrado en el  plano eetructural de la- 
fig. 3 en donde l a  tendencia NV-SE ee observable 
en el sistema de f a l l a s  principales cercana a l o  
POZOS E-2 y W-42. Dekpuds de 6 ailos de explota - 
ci6n e l  mayor abatimiento fu6 de l3-1SoC regi: -- 
t rhdose  precisamente en a1 can- de l a  anmalSa 
termal cercana (11 PQZO W-27 fig. 4. Las porciones 
NW y SW indican cambios de 2-3OC. 

nsiderando que la fuente de recarpa de agua - 
ta ea e l  acuifero aluvial  caracterizada par 10s 
dimen- 110 consolidados, sa analiz6 su  tenden- 
a Q pmfun6idad rncontrbdose que para la 2 ~ a -  
C.P.1 corresponde un espesoz- de 900 m. 
acuerdo al plano estructural fig. 3 e l  .Linea- 

miento de dicho espesor corresponds para Las fa - 
llas principales be C.P.1 eon dircccidn NW-SE. Ha 
c ia  1- l h i t e a  de C.P.1 can C.P.11 y C.P.111 - - 
t a  11% m poza M-103. 

' 

El decrement0 anual promedio puede consider 
de 3.1V por W o o .  

do 1973-1988 " define un existe m a  m v a &  tendencia a pra-diz-e haJ- mento m k i m o  de 30 a 34.C en la  miama raomalia - 
termal fig.  5 correspondiendo a 2.2OC por 60 es- 
timbdose que de 1979-1988 e l  abatimiento corms- 
pondi6 a 15OC en 8 &os (1.8.C por do). Bordeando el  &ea & C.P.II se time un valor de- 

lS00 m con proflndizac+~nea de 1930 y 2150 hacia- 
el N o r t e  y Sur  gwpectlvamente. Para el &ea de- 
C.P.fI1 en gene- se ticnen I550 m ernno r$ximo.- 
la difemnela ohservada entre Loa &tas asf corm- 
su pmfundizacidn excesiva hacia e l  Fate wzu - 
mas eatruoOunres pr indpa le s  de direcci6n NE*- 

mensional &el espesor de 10s redimentos ~ M s t i c a s  
no cansolidadas. 

Respecto a 10s datos de prrai6n 6e tiane que a - 
par t i r  de la configurecibn de isobaras p a r a  5973- 
fig.6. La  aaamalia de -OF valor concuerda con - 
l a  orientacibn NW-SE iadicada anteriorntente en la n-198 ,,-203 cierta loa 
fig.2 el  asXimo abatimiento de presibn & 1973- 

nas pozos M-7 y 0-473 se observan valores de 6-6- 
bars. f ig.  7. E l  comportmiento aostrado durante- 
1973-1988 indica valores de 14-15 bars. fin.& la- 

1979 fi' de 2Q 24 bars* en 1- Z- Cim*wCi fig. 3. fw& 13 ma mpresenbc* *ia- 

De acuemh & la inforaacidn tb.nrica obtanidrt gor- 
l a  zona Be p o w  son distlnguiUes Zas gradienten 
conducttva y cnnvectivo. El War Q tunparatura- 
que marca el limits entre gradientes ea aproxima- 
damente 1OOW p a r  l a  que para la tunperatura de - 
ZOOOC ne conaiderr. que la airculoctbn a mavirpien- 
to de fluido correeponde a Ia parte aupcrior del- 
y a c i m i e n ~  y que rl mornento de expbtar l p f p  ha_ 
cia profumiidade8 centralerr del y.cimiento todo - 
eat0 par efectDa de mavimientoa conveetivoa. 

Con la finalidad be mcontrar mspuesta sabre Xa 
f i l t rac i6n  de fluid0 frio a1  sistema @ot.4naico 
configud eL eagesor cMnprcndida entre la &ma 
foa ssdimentos consolidados y la prvfundidad - 

l a  Que se encontr6 la tempmatura de 200OC fig. 
54 de donde se observa que la c w a  de 275 m a b q  
ca principalmente al k e a  de C.P.1 y C.P.111. 

c u d  implica que existe una recuperacih 6raxi.Z 
damente 9 bars. para e l  period0 1979-1988. 

Cabe aeiialar que comparativamente 10s datos de P. 
y T. indican una c l a m  retpuesta a la  entrada de- 
agua f r i a  a l  sist- gaot€rmico. 

C.P.1 aiendo m k i m a  a1 Narte del pozo N-27 con 28 
bars. en fornta aislada y en general de 6 bars. p& 
ra  la zona de explotacidn fig. 11. Con e l  inicio- 
de producci6n be C.P.11 y C.P.111 ae definib para 
e l  period0 de 1973 a 1988 con abatimienta de 32 a 
56 bars. an forma generpli<& al centra de C.P.- 
11. I11 h incluso en lo8 hordes de C.P.1 pazo - 
T400 fig.  12. de l o  anterior s e  deduce un abati- 
miento anual de 2.1-3.7 bars. 

' 

La zona del  yacimienta profundo ha maatrada WI. a= 
yor abatimiento de temperatura de 19734979 - 
rrespondiendo al &ea de C.P.I. con valor de - 
1-1.5°C fig.9. En la porci6nSE de C.P.11 se obsef 
van 0.8 a l a c .  

Para el  &ea de C.P.111, no. ae define prScticame5 
t e  e l  abatimiento, ya que no sc encontraba en ex- 
plotacibn, es decir que puede indicar que las co", 
diciones de temperatura en el  aculfero geotCrmico 
profundo permanecieron s in  variacibn'importantes. 
Con el  incremento de la explotaci6n para C.P.11 y 
C.P.111 se defini6 am mhimo abatimiento para - 
1973-1988 de 150C en forma aislada an- lQS 
tee de Cerro R i e t o  y I1 precieamente cercano - 
a 10s ~ 0 ~ 0 s  '-400, T-401 Y 1~'03* fig*''. La P% 
t e  SE de C.P.11 regi8trd un valor de 6°C,mimian~as- 
que para C.P.111 a1  lnhimo valor de abatimiento - 
fu6 de 7 O C .  Los valores de las fronteras icdican- 
un l igero enfrieniento. 

3 Ir  afectactth de 1.a h,- 
11- ppucipales cawan wmal ia&s ~9 e l  aspe- 
sor de referencia la cual indica ZQna?j de lgazz  - 

o poco aspasor para que e1 fldiio frso se 
intiltre rBpidammtc ~ z(lIuw e con 
vectiva causanrto incorporaci6n a sistema geotBr2 
mica. Aunque la cwva general. de 275 abarca a - 
C.P.rI1. La Lnfiltracida a bar t f r  del  actdfero - 

. -  

aluvial no ea tan aceptable debidn a la camp - - 
c i a  Ue f a l l a s  principales. ?ara La zona de C.P. - 
11. Loa sspesorss tiendan a ser mayorcs. l a  causa 
ea la existencia de l  patrdn estructural de fallas 

Los datos de presi6n para  el pertodo de 1973- - 
1979 indican que el  abatimiento se regis- en - 
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facilitan el paso de fluidos prove 
acuffero aluvial. 

principales con direccidn NW-SE qu C.F.E.- C.E.C.P. 
(en prensa). 
Grant MA., Truesdell. and Mailon A.M. (1981) 
Production induced boiling and cold water entry - 
in the Cerro Prieto Geothermal Reservoir indicg - 
ted by chemical and physical measurements. Third- 
Symposium on the Cerro Prieto Geothermal field, - 
Baja California, W€xico, 

La caida de las estructuras as 
causan profundizacidn de 10s valores. 

De acuerdo a sstudios detallados 
cidn de pozos se infieren saltoa 
a 200 m para las fallas principal 

es de 100 - 250 m. 

amp0 J. D. (1989) 
aldgica de la diferentes  ona as de 
campo geothrmico de Cerro Prieto.- 

Truesdell A.H Benjamin Terrazas, Lourdes Hernan- - 
dez, Cathy Janik. Luis Quijano, and Rigoberto To- 

reservoir to ex- 
La repreeentacidn tridimensional var (1989). 

respo=e Of the Cerro 
icated by geochemis-* lsn - 

descritae. 

5. Para las fronteras del yacimiento se observa- 
ron cambios que posiblemente ref’lejan cierta mo- 
vilidad de fluidos hacia la parte central lo Cual 
puede fundamentarse PO de explotacibn. 
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fp. 1 I P R E ~ T A C I O N  TRIDIMEYC#mdL U€L ESPESOR ENTRE U Q Y A  
DE bC. I LA TEYPERANRA DE 200*C. 
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