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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos

1.1. Breve descripción (en castellano):

NATURALEZA Y ORIGEN DEL PETRÓLEO. ALMACENES DE PETRÓLEO Y GAS (porosidad y permeabilidad, registros de 
sondeos, presiones, migraciones y trampas). CUENCAS DE PETRÓLEO. DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS

1.2. Breve descripción (en inglés):

NATURE AND ORIGIN OF PETROLEUM. STORAGE OF OIL AND GAS (porosity and permeability, well logs, pressures, 
migration and trapping). OIL BASINS. DISTRIBUTION OF OIL AND GAS

2. Situación de la asignatura

2.1. Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura se enmarca dentro del 2 º curso del GRADO EN INGEGNIERÍA EN EXPLOTACIONES DE MINAS Y
RECURSOS ENERGÉTICOS como obligatoria.
Es una materia necesaria y fundamental en el contexto minero y de obra civil.

2.2. Recomendaciones:

Por el contexto dentro de la titulación es conveniente tener aprobadas las asignaturas de primer curso.Uso y dominio de una 
segunda lengua, especialmente la inglesa

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

Adquisicion por parte del alumno de los conceptos geológicos de formación y almacenamiento de los yacimientos de 
petróleo, así como de los mecanismos de migración. 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1. Competencias específicas:

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado
CG16: Sensibilidad por temas medioambientales
CG20: Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar
CG21: Capacidad para trabajar en un contexto internacional
T01: Uso y dominio de una segunda lengua, especialmente la inglesa
T02: Conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TIC's

•

•

•

•

•
•
•
•
•



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1. Actividades formativas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial.
Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, 
tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

•
•
•

5.2. Metologías docentes:

Clase Magistral Participativa.
Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos.
Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.
Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.
Conferencias y Seminarios.
Evaluaciones y Exámenes.

•
•
•
•
•
•

5.3. Desarrollo y justificación:

Adaptada al ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EESS) se plantea una metodología docente en esta 
asignatura, en la que el alumno es el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje para adquirir una formación 
integral. Para ello se propone un cambio cultural en el que se modifiquen los roles de profesores y alumnos (Monereo & 
Pozo, 2003) y un cambio en aspectos más técnicos (Martínez & Sauleda, 2006), como la utilización de las TIC’s, nuevas 
exigencias profesionales etc.
Para la consecución de los objetivos de los estudios de grado se expone una opción metodológica en la que los alumnos 
adquieran una competencia suficiente tanto en lo personal (científica, técnica, ética y social), como en lo profesional, que les 
permitan desarrollar habilidades que los capaciten para razonar, formar juicios y comunicarse, gestionar sistemas complejos 
con responsabilidad social y ética.
La formación tradicional basada en la lección magistral para formar titulados especializados para ejercer una profesión no es 
suficiente en la sociedad actual, que demanda otra serie de competencias (académicas, instrumentales, interpersonales y 
cognitivas). Algunos estudios (García Ruiz, María Rosa; 2006) proponen la consecución de conocimientos más relacionados 
con las capacidades de adaptación al cambio, de integración, polivalencia, movilidad, disponibilidad, implicación y 
compromiso con la asignatura y enfocado a sus futuros puestos de trabajo.
Se pretende así, que el profesor asuma la responsabilidad con una docencia centrada en el alumno. Para ello se busca 
transformar el antiguo papel del alumno centrado en obtener calificaciones positivas para aprobar la asignatura, en un papel 
activo en el aprendizaje, fomentando su carácter autónomo en la búsqueda de información, en la generación de nuevos 
conocimientos, promoviendo su capacidad de reflexión, de aplicación de estrategias para resolver problemas y posibles 
obstáculos, con talante cooperativo y responsable.
Se plantea así un método evaluativo dónde se establecen diferentes actividades o pruebas a lo largo de una asignatura, 
valorando así el proceso de aprendizaje del alumno y su evolución, lo cual permitirá su mejora a medida que avanza el curso.
Para ello el profesor atenderá y ayudará a los alumnos a preservar e incrementar su autoestima. Tratará de que comprendan 
y dominen la materia de la asignatura mediante la adquisición de conocimientos y competencias y que se preparen para su 
próxima incorporación al mercado laboral y a la competitividad que ello conlleva, convirtiéndose en facilitador, supervisor y 
guía del proceso de aprendizaje.
La actividad docente adquiere nuevos enfoques en los que la metodología docente debe tener en cuenta diversos factores: 
exigencias y objetivos de la asignatura, características de los alumnos, personalidad del profesor, la aplicación de las TIC’s, 
las condiciones físicas y materiales de la clase (tamaño del grupo, recursos, medios audiovisuales, laboratorios, redes, 
bibliotecas etc.) y el clima de la misma. Así mismo habrá que hacer una selección de los materiales didácticos y tener en 
cuenta el tiempo disponible para la programación establecida.
La propuesta metodológica consiste en una combinación armónica de varias técnicas supervisadas por parte del profesor: 
clase magistral participativa, análisis de documentos, trabajos independientes y por proyectos, y seminarios, además de 
prácticas de laboratorio y de campo (visitas a instalaciones industriales mineras).
Las primeras clases irán enfocadas a la explicación de esta nueva manera de aprender por parte del profesor. 
Posteriormente y siguiendo el cronograma del curso, cada alumno deberá exponer oralmente en clase 3 temas del programa 
que se habrá preparado previamente. El resto preparará dos cuestiones sobre el tema y se abrirá un turno de preguntas en 
las que deberán contestarse entre ellos. El moderador será el alumno que expone el tema del día. El profesor supervisará el 
desarrollo de estas actividades como se ha comentado en párrafos anteriores y habrá aportado el material didáctico y 
bibliografía necesaria para su preparación. Serán exposiciones de 20-30 minutos aproximadas en las que se valorarán la 
asimilación de todos los conceptos básicos de cada tema y la presentación oral y visual de las diapositivas. Para ello es 
necesario que el alumno asista a clase con regularidad y que muestre una actitud participativa en clase.
Semanalmente el alumno entregará un informe en el que se recojan los contenidos completos de cada tema del programa (a 
medida que se vayan exponiendo en clase), elaborados en resúmenes y mapas conceptuales. Estos serán corregidos y 
devueltos a los alumnos para que puedan conocer sus evaluaciones y progresos, así como sus posibles errores, para 
aprender de ellos.
Además, el profesor podrá solicitar a los alumnos la preparación de algunos artículos de interés que se debatirán en clase o 
la realización de algún trabajo bibliográfico voluntario para subir nota. A aquellos alumnos que no lleven la evaluación 
continua de manera adecuada se le podrá realizar una prueba de conocimientos. Los que progresen adecuadamente no 
realizarán examen final.



6. Temario desarrollado:

BLOQUE I. LA NATURALEZA Y ORIGEN DEL PETRÓLEO
LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN.
1.1. La geología del petróleo como campo de estudio. 1.2. Relación de la geología del petróleo con otras Ciencias. 1.3. 
Vocabulario básico. 1.4. Desarrollo histórico. 1.5. Unidades de medida de petróleo y gas
LECCIÓN 2. NATURALEZA DEL PETROLEO Y EL GAS.
2.1. Componentes básicos del petróleo. 2.2. Constituyentes no hidrocarbonados del petróleo. 2.3. Propiedades físicas y 
químicas de los hidrocarburos. 2.4. Variedades de los tipos de petróleos. 2.5. Clasificación de los petróleos crudos. 2.6. 
Hidrocarburos sólidos naturales.
LECCIÓN 3. EL ORIGEN DE LOS HIDROCARBUROS.
3.1. Introducción. 3.2. Teorías. 3.3. Factores que influyen en la acumulación de materia orgánica en los medios acuáticos. 
3.4. Cómo se acumula la materia orgánica.
BLOQUE II. LA NATURALEZA Y ORIGEN DEL PETRÓLEO
LECCIÓN 4. LA CONVERSIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN PETRÓLEO.
4.1. Medios donde se producen las transformaciones. 4.2. Indicadores geoquímicas orgánicos. 4.3. Los precursores del 
petróleo. 4.4. Los agentes que forman parte en la transformación. 4.5 Parámetros ópticos en los estudios de maduración.
LECCIÓN 5. LAS ROCAS MADRE.
5.1. Sedimentos que dan lugar a rocas madre. 5.2. Qué lugar ocupan en el ciclo deposicional y cuál es su relación con otros 
acontecimientos geológicos. 5.3. Tipos de rocas madre.
LECCIÓN 6. POROSIDAD Y PERMEABILIDAD.
6.1. Porosidad. 6.2. Permeabilidad. 6.3. Propiedades capilares. 6.4. Determinación del agua intersticial. 6.5. Presión umbral 
de un desplazamiento. 6.6. Las rocas sello o de cobertera.
BLOQUE III. DÓNDE Y CÓMO SE ACUMULAN EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL
LECCIÓN 6. EL AGUA EN LOS YACIMIENTOS DE PETRÓLEO.
6.1. Por qué hay agua en los yacimientos de petróleo. 6.2. Tipología, génesis, características y dinámica de las aguas de 
formación. 6.3. Aspectos hidrogeológicos durante la migración. 6.4. Presión e hidrogeología en la fase de explotación. 6.5. 
Petróleos inmaduros y seniles.
LECCIÓN 7. LOS REGISTROS DE SONDEOS.
7.1. Introducción y bases de los registros de sondeos (diagrafías eléctricas, de potencial espontáneo, laterologs, logs de 
microresistividad, caliper, dipmeter, sónicos y radiactivos). 7.2. La respuesta de los registros sónicos y de densidad al 
contenido orgánico. 7.3 Resistividad y saturación de agua. 7.4 Registros gráficos continuos. 7.5. Uso de las diagrafías en la 
correlación estratigráfica.
LECCIÓN 8. LAS ROCAS ALMACÉN.
8.1. Introducción. 8.2. Almacenes en areniscas. 8.3. Almacenes en carbonatos. 8.4. Almacenes en rocas fracturadas. 8.5. 
Estudios petrofísicos de rocas almacén. 18.6. Presiones en el almacén. 8.7. Presiones de formación normales y anormales.
LECCIÓN 9. MIGRACIONES DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL
9.1. Introducción y evidencias de las migraciones. 9.2. Migración primaria. 9.3. Transferencia de la roca madre al almacén 
(capilaridad y presión desplazamiento). 9.4. Migración secundaria.
LECCIÓN 10. MECANISMOS DE ENTRAMPAMIENTO DE PETRÓLEO Y GAS
10.1. Comportamiento de las rocas sedimentarias en la corteza superficial. 10.2. Mecanismos fundamentales de formación 
de trampas. 10.3. Trampas estructurales (tectónicas, compactacionales, diapíricas y gravitacionales). 10.4. Trampas 
estratigráficas (deposicionales, diagenéticas, en discordancias y en cuencas de foreland). 10.5. Trampas hidrodinámicas
BLOQUE IV. EXPLORACIÓN DE CUENCAS PETROLÍFERAS.
LECCIÓN 11. HIDROCARBUROS, TECTONICA GLOBAL Y PROSPECCION DE PETROLEO. MÁRGENES.
11.1. Tectónica global. 11.2. Márgenes continentales. 11.3. Estructuras. 11.4. Cuencas formadas durante movimientos 
divergentes de placas. 11.5. Límites de placas convergentes. 11.6. Influencia del gradiente térmico en la formación de 
yacimientos. 11.7. Tipos de cuencas petrolíferas.
LECCIÓN 12. MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA.
12.1. Indicadores geológicos, geofísicos y geoquímicos. 12.2. Limitaciones de los métodos geológicos de campo. 12.3. 
Prospección geofísica. 12.4. Sondeos. 12.5. Mapas de isocronas, isobatas e isopacas. 12.6. Prospección magnética de 
hidrocarburos.12.7. Prospección gravimétrica de hidrocarburos. 12.8. Prospección sísmica de hidrocarburos.
BLOQUE V. OTROS TEMAS DE INTERES (Propuestos como seminarios)
LECCIÓN 13. PETRÓLEO Y GAS EN EL MUNDO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA.
13.1. Información básica. 13.2. Petróleo y gas en el Paleozoico. 13. 3. Gas natural en el Permo-Triásico. 13.4. La cuenca del 
Golfo Pérsico. 13.5. Petróleo y gas en el Mesozoico. 13.6. Cuencas del Terciario. 13.7. ¿Petróleo y gas en España?
LECCIÓN 14. TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y MEDIO AMBIENTE.
14.1. Transportes continentales y marítimos. 14.2. Almacenamiento de petróleo. 14.3. Almacenamiento de gas en 
estructuras abandonadas y acuíferos. 14.4. Medio ambiente.
LECCION 15. LOS GRANDES GRUPOS PETROLEROS
15.1. Las compañías internacionales. 15.2. Las compañías españolas de petróleo.
LECCION 16. ESTRUCTURA DEL PRECIO DEL PETROLEO. 16.1. Situación del mercado internacional del petróleo. 16.2. 
Evolución de los precios. 16.3. Mercado mundial de combustibles.16.4. Pronóstico de los precios internacionales.
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8. Sistemas y criterios de evaluación.

8.1. Sistemas de evaluación:

Examen de teoría/problemas
Defensa de Prácticas
Defensa de Trabajos e Informes Escritos
Seguimiento Individual del Estudiante
Examen de prácticas

•
•
•
•
•

8.2. Criterios de evaluación y calificación:



EVALUACIÓN CONTINUA POR CURSO
 La evaluación continua presenta una serie de beneficios en el contexto educativo. En primer lugar permite al alumno una 
mayor facilidad para superar las asignaturas, ya que, tanto los contenidos como las competencias, se asimilan y aprenden 
de una forma más gradual y profunda, recibiendo un apoyo constante por parte de los docentes. Además, al disponer de 
información y de un feedback continuo, el alumno podrá conocer su propio ritmo de aprendizaje, teniendo la oportunidad de 
rectificar y reorientar su proceso educativo, mejorando hábitos y métodos de estudio. Favorece, por tanto, un aprendizaje 
autónomo, incrementando entre otras cosas la propia capacidad organizativa. Según Glasser (1999), aprendemos el 95 % 
de lo que enseñamos a otros (clasificando, resumiendo, estructurando,definiendo, generalizando,elaborando, probando e 
ilustrando), el 80% de lo que hacemos de manera autónoma, el 70 % de lo que discutimos con otros, frente a valores más 
bajos de lo que vemos, oimos y leemos. La evaluación se hara en base a los siguientes criterios: 
EXAMEN TEORÍA PROBLEMAS (MIN-MAX 0-65 %)
La exposición de 3 temas del programa. Se valorará la asimilación de los conceptos básicos de cada tema y la presentación 
oral y visual de las diapositivas.
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DEL ALUMNO (MIN-MAX 0-10 %)
DEFENSA DE TRABAJOS O INFORMES ESCRITOS (MIN-MAX 0-15 %)
Trabajo bibliográfico sobre algún tema realcionado con el programa de la asignatura, más la entrega semanal de un informe 
en el que se recojan los contenidos completos de cada tema del programa (a medida que se vayan exponiendo en clase), 
elaborados en resúmenes y mapas conceptuales.(con el nombre y el número del tema). Supone el 25 % de la nota el 10 + 
15 % de seguimiento induvidual más la defensa de trabajos o informes escritos.
EXAMEN DE PRÁCTICAS. (MIN-MAX 0-10 %) .
Asistencia obligatoria (máximo 2 faltas sin justificar). Actitud participativa y respetuosa en clase 
PARA AQUELLOS QUE NO ASISTAN A CLASE O QUE NO SUPEREN LA EVALUACIÓN CONTINUA se propone un 
examen del contenido total del programa: Examen con cinco preguntas cortas (1 punto cada una) y un tema a desarrollar a 
elegir entre dos propuestos (5 puntos).
EXAMEN TEORÍA PROBLEMAS (MIN-MAX 0-65 %)
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DEL ALUMNO (MIN-MAX 0-10 %)
DEFENSA DE TRABAJOS O INFORMES ESCRITOS (MIN-MAX 0-15 %)
EXAMEN DE PRÁCTICAS. (MIN-MAX 0-10 %) .



9. Organización docente semanal orientativa:

#1 3 0 0 0 0 Presentación y reparto material 
didáctico

#2 3 0 0 0 0 T1

#3 3 0 0 0 0 T2

#4 3 0 0 0 0 T3 y Feedback

#5 3 0 0 0 0 T4

#6 3 0 0 0 0 T5

#7 3 0 0 0 0 T6 y Feedback

#8 3 0 0 0 10 VISITA

#9 3 0 0 0 0 T7

#10 6 0 0 0 0 T8

#11 3 0 0 0 0 T9 y Feedback

#12 3 0 0 0 0 T10

#13 3 0 0 0 0 T11

#14 3 0 0 0 0 T12 y Feedback

#15 5 0 0 0 0 Seminarios y evaluación

50 0 0 0 10


