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Territorio y extractivismo hidrocarburífero: transformaciones locales y desigualdades 

en la provincia de Neuquén 
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Esta ponencia busca dar cuenta de las transformaciones territoriales ocurridas con el des-

embarco de la actividad hidrocarburífera no convencional en la formación de Vaca Muerta, 

en Argentina. El énfasis estará puesto en los cambios ocurridos en la localidad de Añelo, 

ubicada en el corazón de la explotación, que atravesó radicales transformaciones debido al 

aumento migratorio y a la presión para satisfacer demandas de alojamiento, educación,  

salud e infraestructura urbana y productiva. Al mismo tiempo se multiplicaron las denuncias 

por los impactos y efectos perjudiciales que la actividad genera. Con ello, y desde una pers-

pectiva cualitativa de investigación social, aspiramos reflexionar sobre procesos denomina-

dos en la literatura como maldesarrollo, por su relación con la generación y/ o profundiza-

ción de procesos de desigualdad social.  
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Introducción 

En el año 2011 se inició en Argentina la explotación de hidrocarburos no convencionales 

mediante la técnica del fracking, o fractura hidráulica, en la formación geológica de Vaca 

Muerta, ubicada en la Patagonia Norte. Esta formación abarca 30.000 km2, y atraviesa gran 

parte de la provincia de Neuquén, así como parte de las provincias de Río Negro, Mendoza 

y La Pampa. Al estimarse allí grandes reservas de gas y petróleo no convencional, la 

dirigencia política nacional y provincial renovó sus perspectivas sobre la actividad 

hidrocarburífera, lo que favoreció el desarrollo de un megaproyecto extractivo (Álvarez 

Mullally et al., 2017). 

La explotación de Vaca Muerta emergió en la escena pública argentina como la solución a 

problemas claves de la política energética nacional, pero también para proyectar negocios 

internacionales y atender a la demanda global de estos bienes. En Argentina, la restricción 

externa y la administración de las divisas fue un problema central de la política económica 

en distintos momentos de su historia. Desde inicios del año 2000, este aspecto estuvo 

ligado en gran medida al incremento en la importación de combustibles, cuestión que se 

agudizó a partir del año 2010. En el año 2012 la balanza energética arrojó un resultado 

comercial negativo que acentuó el deterioro de las cuentas fiscales del país (Wainer, 2021). 

Como analiza Cantamutto (2020), la energía en las últimas décadas fue considerada en 

algunos momentos como un bien estratégico y en otros un medio central para obtener 

divisas. En el caso de los hidrocarburos no convencionales, estos fueron visualizados desde 

un comienzo como una mercancía exportable, y con el ascenso del gobierno de Cambiemos 

en 2016, su comercialización internacional se volvió prioridad. 

Con la llegada del gobierno de Alberto Fernández a fines de 2019, la política en torno a 

Vaca Muerta sostuvo aún esta visión de la energía como un bien exportable, en un contexto 

donde el país requiere dólares para afrontar compromisos para el pago de la deuda externa. 

Al mismo tiempo, es central para satisfacer las necesidades del mercado interno y restringir 

las importaciones energéticas. Respecto a esto, Argentina es un país altamente 

dependiente de los combustibles fósiles: de la producción primaria de energía, para el 2021, 

el 53% provino del gas, el 36% del petróleo y un 3% de fuentes hidráulicas1. En el plano 

internacional, para el año 2020, el petróleo había permanecido como el más utilizado, 

representando casi un tercio del consumo energético mundial con el 31,2%. El carbón 

continuó ocupando el segundo lugar con una participación en la energía primaria de un 

27,2%, mientras el gas natural alcanzó un máximo histórico del 24,7% (Raso, 2021). 

Las expectativas públicas y económicas con respecto al desarrollo de los hidrocarburos no 

convencionales en Vaca Muerta se inscriben por lo tanto en un contexto geopolítico global 

ligado a la expansión de las fronteras de explotación hidrocarburífera, en una etapa 

                                                 

1 Fuente: elaboración de los autores en base al Balance Energético Nacional de la Secretaría de Energía, Argentina. 
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avanzada del proceso de acumulación capitalista. El despliegue de este megaproyecto 

habilitó un nuevo escenario productivo en el país y en la región latinoamericana, 

inaugurando el despliegue de las energías extremas. Estas son definidas así porque su 

producción es más costosa y trae aparejados riesgos ambientales, territoriales y laborales 

mucho mayores que la producción de energías tradicionales (Roa Avendaño & Scandizzo, 

2017; Svampa, 2018). 

En este proceso se advierte la profundización de lógicas extractivas de bienes primarios que 

caracterizan históricamente las dinámicas del desarrollo latinoamericano. La noción de 

extractivismo refiere así a las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos 

naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), orientados especialmente 

hacia la exportación, y abarca, principalmente, la explotación de minerales, hidrocarburos, 

recursos agrarios, forestales y pesqueros (Acosta, 2012; Gudynas, 2015). Como destaca 

Svampa (2019), el extractivismo actual, o neoextractivismo, es vehiculizado mayormente a 

través de megaemprendimientos que implican significativas inversiones, con actores 

transnacionalizados que suelen ser capitales intensivos y que promueven el desarrollo de 

enclaves económicos. 

Con el avance de las energías extremas y la profundización de las lógicas extractivas, los 

territorios explotados se tornan espacios donde constantemente se libran tensiones y 

enfrentamientos entre distintos actores para controlar, afectar e influenciar personas, 

procesos y relaciones (Sack, 1986). Estas disputas se vuelven lugares privilegiados para 

analizar consensos, disensos y controversias en torno a las disímiles modalidades que 

adopta el desarrollo en el marco de relaciones de poder asimétricas (Svampa & Viale, 

2014a; Merlinsky, 2017; Observatorio Petrolero Sur, 2020a; Martín, 2019). 

El epicentro de la actividad no convencional está localizado en Neuquén, una provincia con 

antecedentes hidrocarburíferos que la situaron históricamente en el mapa del desarrollo 

nacional. Si en 1940 los hallazgos de crudo permitieron que este territorio aportara petróleo 

al sistema energético del país, fue en 1977 con el descubrimiento de Loma La Lata, que la 

Argentina inauguró una nueva etapa del desarrollo energético por sus grandes reservas de 

gas convencional (Scandizzo, 2016; Río Negro, 2018). 

Así como algunas localidades de la provincia, como Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de 

los Sauces se vieron afectadas sustancialmente por la dinámica extractiva de los 

hidrocarburos convencionales del siglo XX, otras localidades, como la de Añelo, resultaron 

trastocadas con la etapa de extracción de los hidrocarburos no convencionales iniciada en 

el año 2011. En Añelo se reprodujeron dinámicas demográficas, económicas, productivas, 

urbanísticas, sociosanitarias y conflictivas comparables con lo sucedido en otras locaciones 

atravesadas por el desarrollo hidrocarburífero convencional. Sin embargo, con la producción 

de las energías extremas, este proceso se realizó con mayor celeridad, al tiempo que se 

intensificaron los efectos territoriales que caracterizan a estos proyectos, analizado por 
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algunos autores como modelos de “maldesarrollo”. Desde una perspectiva crítica, este 

concepto alude al incremento de desigualdades, al agravamiento de problemas 

socioambientales y a la violación de derechos humanos. En definitiva, hablar de 

“maldesarrollo” implica hacer referencia a la insustentabilidad de estas actividades 

extractivas con referencia a dimensiones sociales, económicas, ecológicas, culturales, 

políticas, de género y sanitarias (Unceta Satrústegi, 2009; Svampa & Viale, 2014a). Esta 

noción plantea así una fuerte crítica al paradigma del desarrollo moderno, que supone que 

detrás del incremento de la producción y del mejoramiento de los índices económicos, se 

redundaría en una mejora en el bienestar de la población en perspectivas de superar el 

atraso y subdesarrollo de los países de la periferia global: retomar este concepto implica 

poner en duda la capacidad del sistema actual para satisfacer los requerimientos necesarios 

para que nuestras sociedades y sus individuos satisfagan sus necesidades básicas. 

En esta ponencia analizaremos ciertas dinámicas que emergen en relación con el desarrollo 

del megaproyecto de Vaca Muerta con foco en los cambios acaecidos en la localidad de 

Añelo, donde las lógicas ligadas al desarrollo de enclaves extractivos se hicieron presentes. 

En especial, haremos énfasis en los cambios relacionados con el incremento de la 

población, de circulación de vehículos y personas, de requerimientos de servicios 

educativos, de salud y urbanos; de aumento del sentimiento de inseguridad, de situaciones 

de violencia y riesgos ambientales. Este poblado se encuentra en el corazón de la 

formación geológica y se convirtió en un punto clave debido a la cercanía con los principales 

pozos en producción. Por ello, experimentó un proceso acelerado de transformación con la 

instalación de la actividad, satisfaciendo demandas de alojamiento, servicios de 

alimentación, de educación y salud. Con estos cambios, aumentaron los múltiples reclamos 

de sus pobladores y el interés de las empresas por el desarrollo de servicios públicos, rutas 

y caminos. Paralelamente, se multiplicaron los efectos ambientales y las denuncias por las 

consecuencias perjudiciales que la actividad genera entre la población. Este territorio, si 

bien esta localizado en una zona de producción de hidrocarburos convencionales, no se 

había visto afectado o condicionado significativamente por aquel proceso. Los hidrocarburos 

no convencionales, sin embargo, condujeron velozmente a generar situaciones que 

alteraron las relaciones sociales, así como el tejido urbano y el desarrollo económico.  

El trabajo se llevó adelante con un enfoque cualitativo que nos permitió analizar casos y 

procesos en profundidad para dar cuenta de la configuración de relaciones sociales de 

modo holístico e integral. El enfoque cualitativo es adecuado para este trabajo ya que nos 

permite examinar las posiciones que adoptan los actores en relación con la problemática 

abordada. Recuperar la palabra e interpretaciones de quienes viven en la localidad nos 

permite dar cuenta de la manera en que definen su situación, distinguir cuáles son las 

principales claves que utilizan para interpretar los hechos, y acceder a sus mundos de 

significación, sus proyectos, sus perspectivas, sus acciones y producciones (Gallart, 1983; 



5 

Marradi et al., 2007). El trabajo de campo se realizó entre los años 2019 y 2021, en la 

localidad de Añelo y la ciudad de Neuquén, donde se llevaron adelante entrevistas en 

profundidad a informantes ligados directa o indirectamente a la actividad hidrocarburífera 

como funcionarios públicos, pobladores, comerciantes, empresarios, sectores técnicos, 

integrantes de organizaciones sociales y trabajadores de la salud y de la educación. 

Además, se recolectaron datos e información de fuentes secundarias como informes 

técnicos, declaraciones públicas, bibliografía especializada y materiales publicados en 

medios de comunicación. 

Este trabajo se organizará en los siguientes apartados: primeramente, mencionaremos 

antecedentes analíticos de nuestra investigación y situaremos la producción de 

hidrocarburos no convencionales en el escenario de producción actual de energías 

extremas. Luego, tematizaremos sobre los cambios que trajo aparejada la actividad a nivel 

provincial, caracterizando el circuito empresarial, las dinámicas de empleo, de regalías y 

ganancias que genera el sector para la provincia de Neuquén. Seguido de ello, 

analizaremos cómo son percibidos los cambios por parte de quienes habitan y transitan 

cotidianamente la localidad de Añelo, concentrándonos en el aumento de la migración, los 

consumos problemáticos, la inseguridad y la violencia, así como los cambios percibidos en 

el territorio, el ambiente, los servicios y los efectos sociosanitarios que genera la actividad 

para los entrevistados. Por último, recuperaremos algunas reflexiones en la conclusión. 

1. Las energías extremas y el avance de la frontera extractiva 

La particularidad de la actividad para la extracción de hidrocarburos no convencionales es 

su vinculación con el proceso más amplio de producción de energías extremas, que posee 

algunos atributos que lo distinguen de los convencionales. Como destacan Klare (2012) y 

Roa Avendaño y Scandizzo (2017), frente al agotamiento de la extracción de hidrocarburos 

de fácil acceso, empresas y gobiernos comenzaron a aplicar tecnologías más costosas para 

acceder a esos recursos, las cuales, además, producen grandes impactos 

socioambientales, avanzan sobre ecosistemas frágiles, territorios de pueblos originarios y 

otras matrices productivas. Las consecuencias de este proceso son aún más perjudiciales 

que las generadas por las técnicas de extracción de fuentes fósiles tradicionales: se 

multiplican los accidentes, se profundizan los daños ambientales y los efectos negativos 

sobre los seres humanos y no humanos. El fracking y la perforación marítima a 

profundidades inéditas son algunas formas de extracción de energías extremas 

implementadas en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, México y Brasil. 

Los hidrocarburos no convencionales, si bien se encuentran en grandes cantidades en la 

naturaleza, por su localización, tipo de yacimiento y características físicas no pueden ser 

explotados con las tecnologías de extracción tradicionales, por lo que requieren 

procedimientos especiales para su recuperación (García, 2012). Como las formaciones 
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geológicas que contienen estos hidrocarburos se ubican a mucha profundidad, el fracking 

accede a ellos con una perforación vertical, para luego continuar perforando en forma 

horizontal. Los yacimientos no convencionales son formaciones poco permeables y 

compactas, por ello, para liberar los hidrocarburos, se debe fracturar la roca madre 

mediante la inyección a altas presiones de un compuesto que utiliza una gran cantidad de 

agua, mezclada con arena y compuestos químicos (Gómez Jiménez et al., 2014; Bertinat, 

2014a). La técnica del fracking es intensiva en el uso del territorio, ya que los pozos no 

convencionales detentan en promedio una menor tasa de retorno energético que los 

convencionales y tienden a experimentar un envejecimiento prematuro, lo que genera la 

necesidad de realizar nuevas perforaciones de forma constante. 

La técnica del fracking es sumamente controvertida y ha sido denunciada a nivel global ya 

que en torno a ella se han observado diversos impactos ambientales, sociosanitarios y 

territoriales (Concerned Health Professionals of NY, Heinrich Böll Stiftung, & PSR, 2015). 

Esta técnica se generalizó de forma pionera en Estados Unidos, y posibilitó desde el año 

2010 recuperar ingentes cantidades de gas y petróleo de difícil acceso, lo que tentó a 

empresas y naciones de otras geografías a seguir ese camino. Con la primera perforación 

de un pozo en 2011 en la provincia de Neuquén, se inició entonces la era de la producción 

de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.  

 

2. Una provincia que se mueve al ritmo de los hidrocarburos: empresas, trabajo y 

recursos fiscales 

La extracción de hidrocarburos no convencionales dinamiza un entramado empresarial que 

se puede ilustrar como si fueran anillos: el primero está conformado por las grandes 

operadoras que consiguen la concesión de las áreas a perforar, el segundo está compuesto 

por empresas multinacionales abocadas a la perforación y fractura de los pozos y el tercero 

se encuentra integrado en su mayoría por empresas locales que proveen servicios a las 

otras empresas. Las compañías con mayor actividad en Vaca Muerta son 11, registrándose 

entre las operadoras YPF, Shell, Tecpetrol, Vista Oil & Gas, Pan American Energy y Total; 

como socias se encuentran Chevron, Petronas, Equinor y la petroquímica Dow. Estas 

empresas operan en 11 áreas que han tenido, en el segundo semestre del 2021, un 

balance alentador en la producción de hidrocarburos, especialmente por el ascenso en la 

extracción de petróleo en las áreas de Loma Campana, donde se localiza el poblado de 

Añelo. En igual dirección se aprecia el segmento del gas natural, que representó más del 

31% de la producción total del país (Vaca Muerta News, 2021). Los guarismos se sostienen 

favorablemente, como advierte el informe del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de 

Neuquén con respecto a la producción de petróleo, señalando una diferencia acumulada 

respecto del 2021 del 39,2% (Ámbito, 2022). 
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Si bien la provincia de Neuquén tiene una larga historia de explotación de hidrocarburos, el 

consenso fósil se revitalizó en torno a la posibilidad efectiva de explotar a gran escala los 

hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (Observatorio Petrolero Sur, 2020b), al 

compás del consenso del fracking (Svampa & Viale, 2014b), que profundizó la dependencia 

de las sociedades con respecto a los combustibles fósiles por un lado, pero también con 

relación a las empresas transnacionales que explotan estos recursos. Estos consensos se 

reproducen más allá de los efectos e impactos ambientales y territoriales que conlleva 

(Svampa & Viale, 2014a) debido a que la actividad genera fuentes de empleo directo e 

indirecto y aporta considerables recursos impositivos a la provincia. 

El consenso fósil y el consenso del fracking se han consolidado y expresado en normativas 

y regulaciones que favorecen el desarrollo de la actividad. Entre ellos, la sanción de la Ley 

N° 26.741 de soberanía hidrocarburífera, que permitió la expropiación del 51% de las 

acciones de YPF y la creación de una empresa mixta. Junto a esta, la legislatura de 

Neuquén promulgó la Ley N° 2.867 en agosto de 2013 para avanzar con el proyecto piloto 

en Vaca Muerta con la empresa multinacional Chevron, habilitando la explotación a gran 

escala de los hidrocarburos no convencionales (Bertinat et al., 2014b; Giuliani, 2017). 

Al mismo tiempo, las fuentes de trabajo que genera el sector y las regalías que ingresan a la 

provincia por la extracción de hidrocarburos resulta un factor insoslayable al apreciar la 

recreación de los consensos en torno de la actividad. Efectivamente, el trabajo directo se 

encuentra ligado a las operadoras (quienes llevan adelante la inversión principal y lideran el 

proceso extractivo) y al de las empresas de servicios (aquellas vinculadas a tareas de 

perforación, transporte y otros servicios). Por cada empleo directo, los sectores involucrados 

en la actividad calculan que se crean dos empleos indirectos, relacionados con pequeñas y 

medianas empresas radicadas en Neuquén (dedicadas a negocios inmobiliarios, de 

comunicación, de construcción, de alimentación, de finanzas y transporte, entre otras). 

Algunos estudios consideran incluso que por cada puesto directo se generan 6 indirectos en 

toda la economía nacional. En esta dirección, entre las casi 9.000 empresas existentes en el 

país que son proveedoras del sector petrolero junto a las vinculadas a la cadena de valor de 

la actividad, se han generado 65.000 empleos directos y 331.000 indirectos. Además, el 

hidrocarburífero es uno de los sectores de la provincia que requiere mayor calificación 

ocupacional (Schteingart et al, 2021). 

En la localidad de Añelo, considerando la población estable, un 30% se ocupa en los 

sectores de comercio, gastronomía y hotelería; un 40% en el empleo público; un 15% 

directamente en el petróleo y otro porcentaje en tareas ligadas a la construcción, muchos 

bajo la modalidad de jornalero, que suelen quedar desempleados al concluir las obras2. 

                                                 

2
 Datos obtenidos en entrevista realizada por los autores a exintendente de Añelo, noviembre de 2021. 
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Si bien es cierto que a lo largo de los años la incorporación de fuerza de trabajo formal e 

informal sufrió oscilaciones debido a los ritmos variables de la actividad, el territorio 

subnacional, y en particular la ciudad de Neuquén y localidades como las de Añelo, 

vivenciaron un ascenso en los flujos migratorios atraídos por las oportunidades que el boom 

de los no convencionales podía ofrecer. Es por ello que Vaca Muerta, en la provincia de 

Neuquén, actuó durante toda la década como polo de atracción de mano de obra, incluso 

en momentos de crisis de empleo a nivel nacional. 

La actividad hidrocarburífera también genera cuantiosos ingresos fiscales en conceptos de 

regalías para las provincias. En el caso de Neuquén, estas pueden representar hasta un 

tercio de los recursos, números alentados por los volúmenes de extracción de Vaca Muerta. 

Si bien los valores son vulnerables a la variación de los precios globales y de los subsidios 

nacionales, puede apuntarse, como ejemplo, que las regalías en Neuquén debido a la 

producción de hidrocarburos no convencionales aumentaron en un 43% en el 2018, 

comparado con lo registrado el año anterior. En 2019 la provincia percibió unos 

1400 millones de pesos mensuales en concepto de regalías, representando estos ingresos 

entre un 35% y un 40% de lo que recauda. A ello se suman ingresos provenientes de otros 

tributos vinculados a la dinámica de la actividad petrolera. Los recursos provenientes de la 

actividad lograron consolidarse en el 2021 como los ingresos más importantes que percibió 

el gobierno provincial, tanto así por las cifras obtenidas en regalías, como por el Impuesto 

de Sellos e Ingresos Brutos. En suma, los ingresos fiscales de la provincia en el 2021 

resultaron un 30% más altos de lo que había previsto en su presupuesto el gobierno, 

gracias a la reactivación de la extracción de gas y petróleo no convencional (Fernández, 

2018; Felmer, 2019; Galand, 2020; Durán, 2022). 

Pero el consenso en torno a la explotación de hidrocarburos nunca es total, por lo que 

también genera tensiones y resistencias sociales en sectores que advierten factores 

perjudiciales debido a la actividad. El estudio de las controversias en torno de los efectos 

del fracking y el modo en que la actividad adquiere solvencia nos permite observar 

experiencias vitales que son interpeladas por el proceso de extracción de gas y petróleo. 

Esta actividad genera efectos e impactos en el territorio, en los ecosistemas, en el acceso a 

servicios sociales y urbanos, en la emergencia de problemas de salud y la multiplicación de 

violencias que suelen ser advertidas en las poblaciones que resultan atravesadas por las 

lógicas económicas extractivas como las que estamos analizando. 

 

3. Transformaciones y tensiones en el poblado de Añelo 

Añelo es una localidad que se encuentra en el corazón de la explotación en Vaca Muerta. 

Con el arribo de las inversiones para extraer no convencionales, experimentó una serie de 

cambios en la urbanización y en su composición demográfica, lo que alteró sustancialmente 
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el paisaje y el estilo de vida de sus habitantes, ya que pasó, según datos censales, de 2499 

pobladores en 2010, a una estimación de 10.000 para el 2022 (Dirección Provincial de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén, s.f.).  

La historia productiva de la localidad se encuentra vinculada principalmente a la producción 

forrajera, frutihortícola y a la crianza de ganado caprino. Este perfil productivo, sin embargo, 

fue alterado radicalmente por la extracción de recursos fósiles. Con el arribo de esta 

actividad el pueblo experimentó, como comentamos al principio, diversos cambios 

vinculados a las economías de enclave: aumentaron los flujos migratorios provenientes del 

interior de la provincia, del resto del país y de diversas regiones de Latinoamérica; comenzó 

a ser insuficiente su infraestructura para sostener la actividad petrolera y se saturaron los 

servicios públicos (Giuliani et al., 2014; Barrera, 2015; Noya & Schroeder, 2019); 

aumentaron la inseguridad, la conflictividad y los consumos problemáticos como adicciones 

al juego y a las drogas (Svampa & Viale, 2014a); se encareció el precio del suelo, de la 

vivienda y del estilo de vida (Orihuela, 2019) así como también se experimentó la 

masculinización del territorio (Palermo, 2017; Álvaro & Riffo, 2019; LATFEM, 2019, 2020), 

entre otras cuestiones. 

Aunque estos procesos han sido analizados por parte de la literatura como rasgos 

característicos del maldesarrollo, para otras visiones el estímulo de procesos extractivos es 

visto como signo de desarrollo y progreso, que si bien reproduce asimetrías y asincronías 

en las distintas dimensiones que lo componen, pueden ser resueltas con mejoras que 

alienten un mayor bienestar de los grupos afectados por la dinámica productiva.  

Esta discrepancia de perspectivas en torno a estos recursos fuertemente demandados a 

nivel global recala significativamente en los pobladores de estas localidades atravesadas 

por la actividad de modo omnipresente, por lo que se aprecia en diversos relatos como una 

maldición o, como contracara, un privilegio. Por lo tanto, la experiencia de cada habitante de 

esta localidad se encuentra condicionada por la producción de energías extremas, 

generando tensiones colectivas y subjetivas que avivan visiones contrapuestas en torno a lo 

que significa Vaca Muerta.  

Las consecuencias territoriales y las condiciones de vida actuales de una población que 

prácticamente se cuadruplicó con el desarrollo de la actividad, nos permiten problematizar 

cómo el consenso fósil y del fracking se consolidó entre los habitantes de una localidad. A 

diferencia de otros pueblos y ciudades del país que nacieron al calor del avance de una 

actividad extractiva, como Catriel, Plaza Huincul, Cutral Co y Comodoro Rivadavia, Añelo 

dispone de una historia social y productiva transformada con el devenir de los 

acontecimientos y la conformación de una nueva normalidad atravesada y reorganizada por 

el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, donde los contrastes adquieren 

notoria intensidad. A continuación, sistematizamos algunas de las dimensiones que suelen 
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ser destacadas por los actores en relación con los efectos e impactos de la actividad 

extractiva en Vaca Muerta. 

3.1. Migración, violencias, inseguridad y consumos problemáticos 

Los habitantes de Añelo aprecian profundos contrastes entre la historia corta y larga del 

poblado, distinguiéndose quienes destacan los beneficios que la actividad trajo aparejada, 

de quienes sostienen posiciones críticas al respecto. Con relación al crecimiento acelerado 

del poblado, distintos entrevistados coinciden en lo siguiente: 

Antes, yo le decía a mi hija ‘anda a comprar’ y yo sabía que iba y volvía 

tranquila porque todos los vecinos eran conocidos. Últimamente ha pasado 

de todo en Añelo. Y uno está con ese miedo continuamente, victimizante. 

Porque la vida acá era mucho más tranquila. (Entrevista realizada por los 

autores a trabajadoras del municipio de Añelo, noviembre de 2021) 

De golpe y porrazo, de ser una comunidad chiquita, donde se conoce todo el 

mundo, donde te saludas, donde vos salías de tu casa, dejabas la puerta 

abierta, te ibas a tomar mate a lo del vecino. Hoy, como localidad tenemos un 

alto índice de delincuencia. (Entrevista realizada por los autores a funcionario 

político municipal de Añelo, noviembre de 2021) 

Estos fragmentos ilustran una visión compartida entre los entrevistados. Una primera 

cuestión es que la llegada de inversiones y grandes empresas generó una oportunidad 

atractiva para la población, que observa en Vaca Muerta la posibilidad de insertarse en la 

actividad petrolera de forma rápida, y poder contar con un ingreso salarial que se encuentra 

por encima de la media del país. Sin embargo, el aluvión migratorio despierta sentidos 

ambivalentes en los habitantes históricos de Añelo, respecto de una población que resulta 

desconocida para gran parte de ellos. 

Los flujos que transitan de forma cotidiana en el poblado pueden dividirse en cuatro grupos: 

se encuentran los habitantes históricos del lugar, los nuevos habitantes que se han radicado 

de forma permanente en el pueblo y los trabajadores vinculados a servicios petroleros que 

se instalan temporalmente en el poblado y parten una vez que las tareas para las que han 

sido contratados finalizan. A ellos se le suma un contingente nada desestimable de 

población trabajadora flotante (Bandrés, 2017) que arriba a las zonas de explotación 

hidrocarburífera durante la jornada laboral, y luego regresa a sus hogares en las ciudades 

adyacentes. Se estima que el poblado puede recibir semanalmente hasta 20 mil personas 

que trabajan directa o indirectamente en la actividad no convencional. 

El aumento de la población se conjuga con el ascenso de situaciones que pueden 

enmarcarse en el amplio abanico de la “inseguridad”, algo que ocurre en el proceso que 

atraviesan distintos pueblos y ciudades que se expanden aceleradamente. Esta expansión 
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contrasta con la percepción de los habitantes sobre el pasado tranquilo de la localidad 

donde “todos se conocían”, mientras que el presente se encuentra atravesado por la 

incertidumbre y el desconcierto, lo que parece disolver la identidad del “añelense”:  

Se empezó como a perder lo que es la historia del pueblo, la historia de 

Añelo, que era un pueblo pequeño, agrícola, ganadero, criancero. (Entrevista 

realizada por los autores a trabajadoras del área de salud de Añelo, 

noviembre de 2021) 

Como analiza Gabriel Kessler (2009) la inseguridad y el sentimiento de inseguridad pueden 

ser consideradas en Argentina problemáticas de carácter nacional que, sin embargo, 

adquieren distintos matices según la ciudad o poblado, por lo que se configuran “culturas 

locales de la inseguridad”. Estas culturas se encuentran mediadas por la historia de la 

localidad, por las experiencias recientes y por los cambios acaecidos, pero también por las 

lecturas nostálgicas que hacen sus habitantes de un pasado comunitario que se ha 

esfumado. En esta sintonía, los habitantes de Añelo perciben un aumento de la inseguridad 

fruto del crecimiento exacerbado y la llegada de población desconocida que se instala en la 

localidad, cuyo paso muchas veces es efímero. Estos elementos confluyen en un aumento 

del umbral del riesgo, que contrasta con la situación de Añelo previa a la explotación de 

Vaca Muerta. 

Las expectativas de quienes migran en busca de oportunidades pueden colisionar asimismo 

con la realidad de una industria cambiante que se mueve al compás de los precios del 

mercado internacional del petróleo, pero que también se altera por las variaciones de las 

políticas nacionales de subsidios e incentivos a la actividad. Además, la dinámica del sector 

laboral en la última década ha sido objeto de flexibilizaciones para aumentar la 

competitividad, cuyos costos se encuentran muy por encima de la explotación convencional 

y de la producción de otras cuencas no convencionales alrededor del mundo (Giuliani, 2017; 

Svampa & Viale, 2014a; Landriscini, 2019). Los jóvenes y migrantes conforman en ese 

esquema la mano de obra más inestable, por lo que suelen ser los primeros expulsados en 

momentos de crisis.  

Para los entrevistados, las dinámicas del trabajo petrolero también conllevan a un aumento 

de situaciones conflictivas, de violencia y maltrato, donde cobra un lugar central la violencia 

de género.  

La facilidad del acceso a las sustancias, a las drogas. El que quiere sabe, 

cómo, dónde, y es en la esquina. La violencia de género es un tema muy 

delicado, porque justamente son familias y mujeres que no tienen red acá, 

que vienen de otros lugares, y no tienen una red de contención, de 

protección, están solamente con esta persona que es el agresor. Y que no 

tiene los medios, porque el que trabaja es generalmente esta persona, que 
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es la que ejerce la agresión, la que ejerce la violencia, y las mujeres no 

tienen recursos. (Entrevista realizada por los autores a trabajadoras del área 

de salud de Añelo, noviembre de 2021). 

La llegada de las mujeres migrantes a un lugar nuevo, la dificultad de insertarse en el 

mercado laboral y la falta de redes comunitarias y de proximidad redunda en un aislamiento 

en el hogar, que habilita un escenario propicio para el surgimiento de diferentes violencias 

de género. Esta situación se conjuga con otros factores que hacen la situación más 

acuciante, como la emergencia de consumos problemáticos asociados al alto poder 

adquisitivo del sector y las dinámicas propias del trabajo petrolero (por lo general esquemas 

que implican que el trabajador petrolero pase gran cantidad de días en la plataforma de 

perforación). A esto se le suma el fenómeno de la masculinización del territorio, producto de 

una actividad laboral que contrata mayormente hombres. Ello tiene fuertes impactos en 

Añelo, ya que configura una localidad habitada y transitada mayormente por hombres, 

quienes ocupan los espacios comerciales y los principales locales de comida, así como las 

plazas y las calles. De esta forma, la lógica de funcionamiento del trabajo petrolero 

conforma una estructura laboral patriarcal que reorganiza la estructura económica local 

(García-Torres et al., 2018). El crecimiento de población masculina dentro de la localidad 

incrementó, además, la emergencia de bares y pooles de funcionamiento nocturno, donde 

prolifera el negocio de la prostitución y donde se presume, se fomentan casos de trata, 

según expresan pobladores y trabajadores profesionales (Noya & Schroeder, 2019).  

Frente a estas situaciones intervienen sectores profesionales del municipio que se 

encuentran desbordados por los impactos negativos que el boom de Vaca Muerta trajo 

aparejado sobre “lo social”, cuestión que se problematiza al tratarse de una localidad que no 

cuenta con los recursos humanos ni materiales para dar resolución a problemáticas 

complejas como la trata de personas y la violencia de género y familiar. Ello se magnifica al 

estar Añelo alejado de las urbes centrales de la provincia (el traslado vehicular a la capital 

de Neuquén puede demorar dos horas de ida y dos de regreso), donde se centralizan los 

dispositivos de salud, de protección, judiciales y legales que permiten dar respuesta a 

situaciones apremiantes. 

3.2. Hábitat, infraestructuras e impactos territoriales y ambientales 

El aumento poblacional y la instalación de una gran cantidad de empresas de distinto porte 

generó la necesidad de cambios acelerados para acompañar este crecimiento con mayores 

servicios de comunicación, de educación y de salud. Pero también supuso la necesidad de 

construir nuevos acueductos, cloacas, rutas, caminos, viviendas, hoteles y parques 

industriales. Esto enfrenta un desafío urbano de dimensiones considerables. 

Yo en mi barrio no tengo cloacas. En el hospital no tenemos médicos, es una 

vergüenza. Ahora recién la semana pasada empezaron a traer unos médicos, 
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pero porque se les venía la noche. (Entrevista realizada por los autores a 

trabajadoras municipales de Añelo, noviembre de 2021) 

No puede ser que Añelo esté en las condiciones sanitarias y de educación 

que está. Tener maestros haciendo dedo para ir a Añelo, viene gente de 

Dubái y se quieren morir de cómo están Añelo y Rincón de los Sauces. Dicen 

“no puede ser que esto sea Vaca Muerta, tendrían que ser Dubái tanto Añelo 

como Rincón de los Sauces”. (Entrevista realizada por los autores a 

consultora ambiental, Neuquén, noviembre de 2021) 

La geografía de Añelo muestra una división urbana insoslayable (Orihuela, 2019). La ruta 

provincial N° 7 separa el casco viejo de una meseta que creció vertiginosamente con 

viviendas y empresas que se radicaron en el nuevo parque industrial. En la misma meseta 

se creó una escuela secundaria técnica que aún no tiene edificio propio, y nació con la 

intención de formar a las jóvenes generaciones en oficios ligados con la actividad 

hidrocarburífera. Los establecimientos primarios, en cambio, se ubican en la parte antigua 

del pueblo. Así, el movimiento de personas entre la parte alta y baja es frecuente, pero 

también muy costoso: no hay líneas de colectivos que conecten esos pocos kilómetros que 

separan una fracción urbana de la otra. Si las familias no cuentan con movilidad propia, 

deben caminar o gastar en remises que pueden costar entre unos 600 y 700 pesos 

(aproximadamente 3,50 dólares) entre ida y vuelta, un costo elevado para las familias 

trabajadoras. La falta de cloacas, servicios y comunicación integral de Añelo es un rasgo 

característico de esta localidad de abrumadores contrastes. Además, el deterioro de rutas y 

caminos, producido por el transporte pesado, así como las congestiones viales son 

cuestiones observadas por los habitantes como factores causantes de accidentes de 

tránsito. 

La cuestión educativa constituye un problema de relevancia, puesto que la demanda se 

incrementó de modo veloz. El testimonio del director de una de las dos escuelas 

secundarias que funcionan en Añelo graficó esto en números: de 42 alumnos en el 2019, el 

establecimiento pasó a tener 160 estudiantes en el 2021; para el 2022 se espera un 

incremento que rondará los 230 estudiantes, y las perspectivas futuras suponen una 

multiplicación sostenida de estos guarismos. La salud es otro sector que ha estado en el ojo 

de la tormenta porque resulta dificultoso, al igual que con el sistema educativo, que los 

profesionales se instalen en la localidad por los altos costos de vida, que tienen como 

parámetro los salarios del sector hidrocarburífero. 

Estas situaciones advertidas como problemáticas en el poblado de Añelo han sido 

registradas en otras localidades que se consolidaron con la extracción petrolera. Así lo 

documenta Mombello (2016), quien ilustra cómo en la localidad de Catriel se produjo un 

significativo aumento de la población joven atraída por las posibilidades de empleo, se 

incrementó la demanda de lotes urbanos en el municipio, creció la matrícula en las 
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escuelas, se generaron nuevas carreras terciarias (relacionadas con las capacidades 

demandadas por las empresas , se intensificaron las operaciones de compraventa de lotes 

periurbanos y aumentó el n mero de comercios y la inversión hotelera. 

El tema del agua es una cuestión que reviste, para la población añelense, una importancia 

central y una demanda histórica. Este problema puede desagregarse en dos cuestiones 

separadas: en primer lugar, la escasez y la dificultad en el acceso al recurso que sufre la 

población en una región árida, que, aunque se encuentra cerca del Río Neuquén, siempre 

ha tenido problemas para su provisión. Este inconveniente se ha agudizado debido a la alta 

demanda y a los nuevos proyectos de urbanización, de nuevos hoteles y comercios:  

El agua no alcanza, eso es cierto, pero ahora lo que hoy se genera como 

recurso es muchísimo más de lo que se generaba hace 8, 10 años atrás, esto 

crece, entonces las brechas entre lo que se necesita versus lo que va 

creciendo no se terminan de emparejar, no se termina nunca de cerrar esa 

brecha. (Entrevista realizada por los autores a director de la escuela 

secundaria de Añelo, noviembre de 2021) 

Al nuevo Añelo no le llega el agua. Les llega la red, pero no les llega la 

cantidad necesaria. No tenés el caudal suficiente para poder inyectarla. 

Entonces las nuevas obras que se hicieron ahora van a garantizar eso, 

caudal, cantidad y presión. (Entrevista realizada por los autores a funcionario 

público de Añelo, noviembre de 2021) 

Pero el segundo nudo problemático en torno del acceso al agua está vinculado con la 

contaminación. En este plano, han tomado posición sectores especializados, pobladores, 

dirigentes políticos, sociales y profesionales que viven en Añelo, destacándose una serie de 

controversias con relación a si el agua se encuentra o no afectada por la actividad 

hidrocarburífera. Esto se grafica en algunos de los testimonios: 

Ellos no quieren decirnos que el agua de acá está contaminada, la del lago, y 

esa agua del lago llega a Neuquén. Los estudios los hace el EPAS3, que es 

un organismo provincial, que no va a ir en contra de sus propios intereses, 

del gobierno, te imaginás lo que sería, un escándalo. (Entrevista realizada 

por los autores a pobladora de Añelo, noviembre de 2021) 

La calidad y la contaminación del agua siempre fue un tema, con análisis de 

las entidades provinciales, que siempre manifestaban que era apta para el 

consumo, pero ellos no la tomaban. De hecho, cuando iban los vecinos, en 

esos encuentros, con ese vaso de agua sacado de la canilla, “tómenselo” y 

no lo tomaban. Acá un gran porcentaje de las familias compran el agua, que 

es cada vez más cara, los bidones, y los que no pueden tienen que tomar el 

                                                 

3 Ente Provincial de Agua y Saneamiento. 
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agua de la canilla. (Entrevista realizada por los autores a trabajadoras del 

área de salud de Añelo, noviembre de 2021) 

Respecto de la contaminación del agua hay un mito histórico de que el agua 

está contaminada en Añelo con metales pesados, que la industria 

hidrocarburífera ha contaminado, es verdad, de hecho, hay un artículo 

periodístico del año 1992 en la comunidad Paynemil, prendían fuego el agua, 

y ellos tomaban de este pozo. En el año 2016 se hizo una investigación con 

gente de la universidad, se tomaron muestras, se hicieron análisis completos 

del agua, y no está contaminada con metales pesados ni con nada que tenga 

que ver con la actividad hidrocarburífera, pero obviamente siempre está 

quien no quiere creer y que piensa que está viciado de parcialidad, que está 

trucado. (Entrevista realizada por los autores al director de la escuela 

secundaria, Añelo, noviembre de 2021) 

Ciertamente, el acceso y disponibilidad a este recurso ha implicado importantes 

controversias. En lo que refiere a los estudios sobre conflictos ambientales, aquellas 

acontecen cuando distintos grupos sociales sostienen un desacuerdo público respecto de 

las implicancias sociales y/o ambientales de alguna actividad extractiva. Estas permiten 

apreciar cómo diversos actores valoran o cuestionan el desarrollo de determinadas 

tecnologías, actividades y producciones de conocimiento científico (Callon et al., 2001). Los 

expertos suelen posicionarse como voceros de la verdad racionalizada y objetiva, aunque 

ellos mismos se encuentran insertos en la dinámica de las polémicas y el propio 

conocimiento técnico es disputado (Martín, 2019). En consecuencia, en estos 

enfrentamientos se pone en juego el control de bienes y recursos, pero, sobre todo, la 

capacidad de generar e imponer ciertas definiciones de la realidad (Merlinsky, 2013).  

Como se distingue en los testimonios citados, la controversia en la cuestión de la 

contaminación del agua tiene raíces concretas e históricas, asentada en la historia de 

explotación de hidrocarburos convencionales en Loma La Lata, uno de los yacimientos de 

gas y petróleo más importante del país, explotado de forma intensiva durante toda la 

década del 90. En el año 1997, el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo publicó 

un extenso informe donde se evidenciaban los grandes niveles de contaminación en el agua 

y la tierra en territorios comunitarios mapuche circundantes a la explotación (MU, 2013). 

Este tipo de eventos, conocidos por la población neuquina, construyó una extendida 

reticencia hacia el consumo del agua corriente, y por ello, en los registros del trabajo de 

campo se expresa desconfianza hacia los organismos que deben controlar y garantizar el 

saneamiento del agua, sobre todo teniendo en cuenta que en esta cuestión se encuentra 

envuelta la actividad hidrocarburífera, central para la provincia. De esta forma, a pesar de 

que sectores gubernamentales afirman la inocuidad del agua, la experiencia vital de muchos 

pobladores locales discurre en sentido contrario. 
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Respecto a otras problemáticas ambientales, diversas experiencias vinculadas a la actividad 

se encuentran presentes en el discurso de los entrevistados. Al ingresar por la Ruta N° 7, 

impactan visualmente las antorchas de venteo (llamadas por los vecinos “fósforos”  que 

queman el gas excedente constantemente y desprenden una llamarada de humo y fuego al 

costado del camino, e indica la llegada a tierras fracturadas. Ello afecta en primer lugar el 

paisaje de Añelo, el cual fue alterado también por la instalación de las plantas de 

tratamiento de desechos de la industria petrolera, desplazadas de la ciudad de Neuquén por 

los cuestionamientos que recibieron respecto de la contaminación del suelo y del aire. Estas 

plantas, además de estar denunciadas por malos manejos de desechos tóxicos (Romero, 

2018), producen fuertes olores que llegan al poblado según la dirección del viento. Además, 

los habitantes afirman que las empresas en ocasiones derraman hidrocarburos en el suelo y 

aseveran que, para comprobarlo, basta caminar por los territorios más alejados de la 

urbanización. Los pobladores advierten también que las operadoras han cercado territorios 

y parajes donde antes podían realizar caminatas y excursiones sin restricciones.  

A diferencia de hallazgos en otros trabajos sobre ciudades petroleras (Baeza & 

Chananmpa, 2016) donde los pasivos ambientales son naturalizados (es decir que no 

aparecen problematizados, y son incorporados como un elemento más de la vida cotidiana) 

por la gran mayoría de la población, en Añelo se percibe más bien una reflexividad de 

quienes habitan la localidad, que va de la mano con un fuerte sentimiento de resignación, 

tanto en aquellos que celebran la actividad como entre quienes la denostan. En ese sentido, 

observamos apreciaciones similares a los hallazgos de Mombello (2016) con respecto al 

poblado de Catriel, donde el reconocimiento de afecciones ambientales “no incluyen la 

demanda por la suspensión de la actividad, aunque sí se solicita la remediación de daños 

cuando se producen y un mayor control sobre las condiciones y seguridad ambiental de la 

producción” (Mombello, 2016: 61). Algunas posiciones, aunque no son mayoritarias, 

consideran por el contrario que las perforaciones deben cesar definitivamente. Sin embargo, 

el consenso fósil opera de un modo contundente entre la población local. 

 

Conclusiones 

El avance de la actividad hidrocarburífera sobre los territorios afecta dimensiones urbanas, 

económicas, ambientales, sanitarias, sociales y culturales de diversas localidades de la 

Argentina. Algunos poblados emergieron en nuestro país a partir de las necesidades que la 

propia actividad productiva requería. Pero distinto es el caso de Añelo, en el que su 

ubicación privilegiada sobre el recurso no convencional generó una serie de 

transformaciones aceleradas de gran magnitud. Si bien la provincia de Neuquén cuenta con 

una trayectoria vinculada a la actividad hidrocarburífera, Añelo es una localidad que no se 

ligó mayormente con el desarrollo de los convencionales. Sin embargo, parte de sus 
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habitantes estuvieron relacionados históricamente con la extracción de fósiles, por lo que 

los impactos ambientales de la actividad eran conocidos, ya que los territorios cercanos se 

habían visto afectados en variadas oportunidades. Estos factores inciden en los pobladores 

de la localidad, que perciben las transformaciones como vertiginosas y desordenadas, 

aunque prime entre muchos la apreciación de que Vaca Muerta es una oportunidad de 

desarrollo a la que difícilmente se podrían negar. 

Las transformaciones en Añelo se deben principalmente a que la actividad requirió contar 

con una ingente cantidad de personal, lo que derivó en altos flujos de circulación y en el 

crecimiento demográfico, que se cuadriplicó a lo largo de diez años. Ello fue acompañado 

por el incremento urbano, que se produjo de modo desparejo y desigual hacia la meseta. 

Con el crecimiento petrolero también se desplegaron problemáticas propias de localidades 

de enclave. A la par de nuevas oportunidades laborales, comerciales y económicas, 

empeoraron las condiciones de habitabilidad y de acceso a servicios públicos, educativos, 

sociales y de bienestar. Las estructuras urbanas existentes resultan por tanto insuficientes 

para la población. Además, los efectos del fracking sobre el ambiente son percibidos tanto 

por detractores como por defensores de la actividad, hallándose en un campo signado por 

debates y controversias. Aunque muchos de esos impactos ya se denunciaban con 

referencia al hidrocarburo convencional, se han profundizado con el no convencional: el uso 

del agua para la fractura, la posible contaminación de napas, la actividad sísmica que ha 

sido registrada en zonas cercanas a Añelo, los derrames de petróleo y las perforaciones 

sistemáticas que requiere la actividad por el veloz declive productivo de los pozos. Si bien 

varios de estos puntos no han sido problematizados en este trabajo, son denunciados con el 

avance de las fracturas. 

En definitiva, aunque los cambios sobre la localidad son recientes y se encuentran aún en 

curso, Añelo adquiere progresivamente las características de un pueblo “campamento” o de 

enclave, despertando el temor entre sus habitantes de repetir la trayectoria de poblados 

petroleros muy cercanos, como Rincón de los Sauces, donde la actividad hidrocarburífera 

una vez que se retiró, dejó territorios sumidos en la incertidumbre y la inestabilidad 

económica. 
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