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Introducción 

La profundización de los problemas ambientales de-
rivados de la explotación acelerada de los recursos 
naturales, en combinación con los procesos de rápi-
da industrialización, han traído como consecuencia 
una pérdida de bienestar y de calidad de vida al 
grueso de la población. Este hecho se ve reflejado 
en un deterioro de la salud humana, el hambre, la 
toxicidad, así como del cambio climático, entre otros. 
A raíz de ello, durante la década de los setenta sur-
ge el concepto de desarrollo sustentable como una 
estrategia para la concientización y uso racional de 
los recursos naturales, a partir de una nueva rela-
ción entre la naturaleza y la sociedad, para el goce 
de las generaciones futuras. 

El presente documento aborda como tema central 
los efectos negativos que la exploración y explota-
ción de gas en lutitas podrían generar en el estado 
de Tamaulipas ante la utilización de la técnica del 
fracking, y las repercusiones ambientales derivadas 
de cambios en la utilización de recursos provenien-
tes de los mantos acuíferos de la entidad, así como 
otros efectos nocivos en el aire y el suelo. Se parte 
del supuesto de que la implementación de dicha téc-
nica traerá como consecuencia, problemas de sus-
tentabilidad, principalmente en el caso del agua. Por 
lo consiguiente, es a partir de la visión de desarrollo 
sustentable que se abordan las implicaciones am-
bientales del uso de la técnica de fracking. 

El trabajo se divide en cuatro partes, en la primera 
se mencionan de manera concisa los antecedentes 
de la actividad de la industria petrolera en torno a la 
producción de gas en lutitas. En la segunda parte, 
se señala de manera breve el desarrollo del concep-
to de desarrollo sustentable, como una guía para 
analizar las implicaciones en la sustentabilidad del 

estado de Tamaulipas. En la tercera parte,  se anali-
zan los aspectos sociodemográficos y territoriales en 
Tamaulipas, en los cuales se identifican las implica-
ciones ambientales del uso del fracking. En la cuarta 
parte, se enuncian las implicaciones en la sustenta-
bilidad de Tamaulipas tomando como base las ideas 
de diversos autores en torno al concepto de susten-
tabilidad1 . Finalmente, se presentan las conclusio-
nes que derivan de este estudio. 

Antecedentes en torno al gas en lutitas 

Durante los últimos años, la baja de reservas de hi-
drocarburos en nuestro país ha conducido a la bús-
queda de energías alternativas como aquellas conte-
nidas en gas en lutitas2 , mismas que con la llegada 
de mejoras en las tecnologías para la extracción, 
han abierto la oportunidad de mostrar su rentabilidad 
en el mercado de hidrocarburos. En este sentido y 
de acuerdo con datos de la U.S. Energy Information 
Administration (U.S. EIA), México cuenta con poten-
cial para exploración y explotación de este tipo de 
gas, ocupando el sexto lugar en el ranking mundial 
con una posible explotación de 545 billones de pies 
cúbicos, de los cuales, Tamaulipas es el estado con 

1 Para términos de este trabajo el concepto de sustentabili-

dad, sostenibilidad y sustentable se usan como sinónimos. 

2 El gas en lutitas se clasifica dentro de los recursos no con-

vencionales de gas natural. En términos técnicos, es un gas 

natural que se gesta dentro de finos granos color negro que, 

al acumularse, forman rocas orgánicas o lutitas. Para mayor 

información ver  Javier Estrada, Desarrollo del gas lutita 

(shale gas) y su impacto en el mercado energético de Méxi-

co: reflexiones para Centroamérica. México: CEPAL México/

Naciones Unidas,  2013). Los yacimientos de aceite y gas en 

lutitas se definen como un sistema petrolero de rocas arcillo-

sas orgánicamente ricas y de muy baja permeabilidad, que 

actúan a la vez como generadoras, almacenadoras, trampa 

y sello (SENER, 2014). 
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mayores reservas recuperables en el país, de las 
cuales aproximadamente un 63 por ciento se en-
cuentran en provincias petroleras relacionadas con 
el estado -Tampico-Misantla y Burgos- (Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, s.f., p. 10) 

Las posibles reservas recuperables de gas en lutitas 
en Tamaulipas y las implicaciones ambientales y so-
ciales de su exploración y explotación, llevan a cues-
tionar la posibilidad de si ello llevará a generar un 
desarrollo sostenible en el estado, o bien, si ello pro-
vocará una (in)sustentabilidad con graves repercu-
siones en la calidad de vida de la población y el de-
terioro de los ecosistemas. Si bien el discurso políti-
co que se ha manejado en torno a la participación 
privada en la industria se encuentra centrado en 
enumerar los aparentes beneficios económicos que 
ésta traerá al país y, para el presente estudio, en el 
caso de Tamaulipas, la ausencia de estudios científi-
cos sobre temas de igual o mayor importancia tales 
como los posibles efectos negativos en el ámbito 
social (salud) y ambiental (afectaciones en el uso del 
agua, contaminación en el aire y afectaciones en el 
suelo), han caracterizado al discurso gubernamental 
al punto de que éstos no aparecen de manera explí-
cita o como temas centrales dentro de la agenda de 
gobierno. Entre ellos se puede destacar el referido a 
uso de la técnica de fracturación hidráulica o fra-
cking, la cual, y tal y como se ha documentado en 
diversos estudios, requiere de la inyección de gran-
des volúmenes de agua, arena, y de otros agentes 
químicos a alta presión para extraer el gas contenido 
en las rocas, por lo que pueden generarse afectacio-
nes importantes en el medio ambiente. 

En el siguiente apartado se menciona de manera 
breve las diferentes conceptualizaciones del desa-
rrollo sustentable para a través de ello analizar el 
caso de estudio de Tamaulipas. 

Conceptualización del desarrollo sustentable  

Hablar de desarrollo sustentable remite de manera 
inmediata a la definición generada después de la 
realización de la conferencia de Estocolmo en el año 
de 1987, en la cual se crean el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio ambiente y la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y 
es a través de la Comisión Brundtland en el informe 
Nuestro Futuro Común publicado en 1987 que se 
define como la “satisfacción de las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”, y se establece que la pobre-
za, la igualdad y la degradación ambiental no pue-
den ser analizados de manera aislada. En el docu-
mento se coloca a la pobreza como una de las cau-
sas de la degradación ambiental (Foladori y Tomma-
sino, 2000, p. 44; Martínez-Alier, 1992, pp. 90 y 
106), señala que la definición implícita de desarrollo 
sustentable es “crecimiento o desarrollo económico 
que sea compatible con la capacidad de sustenta-
ción”.  

El concepto de desarrollo sustentable tiene sus raí-
ces en la concepción del ecodesarrollo, el cual fue 
planteado por I. Sachs, y comenzó a gestarse en la 
reunión de la ONU-EPHE previa a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Hu-
mano en Estocolmo en el año de 1972. Sachs 
(1980, pp. 719 y 720) define el ecodesarrollo como 
“desarrollo social, viable desde el punto de vista eco-
nómico y prudente desde el ecológico […] ofrece un 
criterio de racionalidad social diferente de la lógica 
de mercado, que se basa en los postulados éticos 
complementarios de la solidaridad sincrónica con la 
generación actual y de la solidaridad diacrónica con 
las generaciones futuras”. Durante la reunión reali-
zada en Estocolmo se tuvo como resultado una 
“declaración donde se abordaron los principales pro-
blemas relacionados con el medio ambiente: indus-
trialización, explosión demográfica y crecimiento ur-
bano. Se proclamó el derecho de los seres humanos 
a un ambiente sano y el deber de protegerlo y mejo-
rarlo para las futuras generaciones” (Foladori y Tom-
masino, 2000, p. 43). 

La conferencia de Estocolmo marco el antes y el 
después de la publicación los Limits of Growth en 
1972, en la cual Meadows et al. (1972, p. 3) enun-
ciaban que “si se mantienen las tendencias actuales 
de crecimiento de la población mundial, industrializa-
ción, contaminación ambiental, producción de ali-
mentos y agotamiento de los recursos, este planeta 
alcanzará los límites de su crecimiento en el curso 
de los próximos cien años. El resultado más proba-
ble sería un súbito e incontrolable descenso tanto de 
la población como de la capacidad industrial”. Los 
precursores de este informe son el grupo conocido 
como el Club de Roma, marcando con esto por pri-
mera vez en la historia la crisis ecológica que afecta 
al planeta, y la cual es ocasionada por el ser hu-
mano. 

Es desde estas perspectivas que el concepto de 
desarrollo sustentable se aplica en la formulación de 
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las políticas dirigidas al mejoramiento ambiental, 
pero que sucede en el caso del estado de Tamauli-
pas y la reciente apertura a la exploración y explota-
ción de hidrocarburos en el país. Es dese esta pers-
pectiva que se analiza el caso de la exploración y 
explotación de gas en lutitas en Tamaulipas, esto 
como consecuencia de un encaminamiento hacia la 
(in)sustentabilidad3 derivado de los efectos negati-
vos en el ambiente por el uso de la técnica del fra-
cking. 

Tamaulipas. Aspectos sociodemográficos y te-
rritoriales 

El estado de Tamaulipas se localiza al norte 27°40', 
al sur 22° 12' de latitud norte; al este 97° 08', al oes-
te 100° 08' de longitud oeste. Colinda al norte con el 
estado de Nuevo León y Estados Unidos de Améri-
ca; al este con Estados Unidos de América y el Gol-
fo de México; al sur con el Golfo de México y los 
estados de Veracruz-Llave y San Luis Potosí; al 
oeste con los estados de San Luis Potosí y Nuevo 
León. Representa el 4.1 por ciento de la extensión 
territorial total del país. El estado tiene 43 munici-
pios que se dividen en seis regiones: 1) Región 
Fronteriza, 2) Valle de San Fernando, 3) Centro, 4) 
Altiplano, 5) Mante, y 6) Sur. La población total del 
estado, de acuerdo al Censo de Población y Vivien-
da 2010, es de 3, 268,554 habitantes, de la pobla-
ción mayor a 14 años el 60.1 por ciento es económi-
camente activa para el segundo trimestre del año 
2014. 

El estado localizado al noreste del país, tuvo una 
aportación de 3.1 por ciento al Producto Interno 
Bruto (PIB) de la economía nacional en 2015. De 
éste, 2.9 corresponde al desarrollo de actividades 
primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza), 38.6 a actividades secunda-
rias (minería; construcción y electricidad; agua y 
gas; e industrias manufactureras), y 58.5 por ciento 
a actividades tercerías (comercio, servicios de aloja-
miento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas, transportes e información en medios masi-
vos, servicios financieros e inmobiliarios, servicios 
educativos y médicos, actividades del gobierno y 
otros servicios). Por su parte, el índice de desarrollo 
humano (IDH) registró valores de 0.846, 0.637, 
0.809 para los rubros de salud, educación e ingreso 
respectivamente, mientras que el global del estado 
fue de 0.758 en 2012 (PNUD, 2015), cifra compara-
ble con niveles de  desarrollo de países como Trini-
dad y Tobago y Antigua y Barbuda (PNUD, 2014). 

Estos indicadores económicos y sociales, dan la 
pauta para cuestionar si el estado de Tamaulipas 
está preparado para recibir la apertura de la indus-
tria extractiva, y amortiguar los posibles impactos 
sociales, ambientales y económicos que traerá con-
sigo esta actividad industrial. Es preponderante 
cuestionarse si es posible hablar de un desarrollo 
sustentable en la región, o de una (in)
sustentabilidad a la que posiblemente se esté enca-
minando la entidad. 

Exploración y explotación de gas en lutitas en 
Tamaulipas 

El estado de Tamaulipas en México forma parte de 
dos activos de explotación y exploración de hidro-
carburos, uno es el Activo Integral Burgos localiza-
do en el Noreste de México (comprende parte de 
los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahui-
la); y otro el Activo de Producción Poza Rica-
Altamira, en la provincia Tampico-Misantla, 
(comprende la parte sur del estado de Tamaulipas y 
parte del territorio de Veracruz). Dentro de los obje-
tivos de estos activos está el Proyecto Integral Bur-
gos de donde se pretende incrementar la oferta na-
cional mediante la explotación de campos con re-
servas probadas de gas no asociado al petróleo 
más importante del país (Pemex gas y Petroquímica 
básica). Estudios realizados por Petróleos Mexica-
nos (Pemex) han logrado documentar que estos 
activos tienen potencial para el desarrollo de ener-
gías renovables, así como para el aprovechamiento 
de yacimientos no convencionales contenidos de 
gas en lutitas4 . 

La producción de gas asociado del Activo Integral 
Burgos en 2014 representó el 1.39 mientras que la 
producción de gas no asociado el 67.39 por ciento 
del total del país. En este sentido, la entrada de la 
inversión privada en la industria petrolera en México 
permitiría la explotación de hidrocarburos en este 
activo de manera intensiva donde el gas en lutitas 
es el hidrocarburo con mayor presencia (Pemex, 
2013 y U.S. EIA, 2013).  

No obstante, éste se encuentra en yacimientos no 
convencionales que requieren de la técnica del fra-
cking (fracturación hidráulica) para su extracción, 

3 Para este trabajo (in) sustentabilidad se entiende como “no 

es sostenible en el tiempo”.  

4 También conocido como gas shale, gas de esquisto, gas 

de pizarra, entre otros. 
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misma que ha sido catalogada como altamente con-
taminante y con repercusiones en el ambiente y la 
población aledaña a los sitios de extracción.  

Del total de municipios del estado de Tamaulipas, 
14 de ellos han sido ubicados en el Activo Integral 
Burgos y con potencial para la explotación y extrac-
ción de este tipo de gas. Estos municipios son: San 
Fernando, Reynosa, Guerrero, Miguel Alemán, Mier, 
Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Méndez, Valle 
Hermoso, Nuevo Laredo, Matamoros, Cruillas y Bur-
gos.  

Cabe destacar que, para facilitar la entrada de la 
inversión privada y hacer posible la exploración y 
explotación de los hidrocarburos en el país, se apro-
bó en el año 2013 la Reforma Energética la cual 
funge como el instrumento político que facilitaría la 
apertura de la industria petrolera en México. Las 
principales modificaciones realizadas en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de energía quedaron estipuladas en la edi-
ción del Diario Oficial de la Federación, publicado el 
día viernes 20 de diciembre de 2013, quedando mo-
dificados los artículos 25, 27 y 28. Sin duda, estas 
modificaciones son el instrumento que facilita la 
transición de la industria petrolera en el país. Sin 
embargo, más allá de los diversos beneficios que el 
gobierno ha enunciado en términos de desarrollo 
para el país, los beneficios sociales no han sido ex-
plícitos ni se enfatiza sobre de ellos. 

A fin de revertir la falta de claridad en dichos  pun-
tos, el gobierno estatal de Tamaulipas formuló la 
denominada Agenda Energética de Tamaulipas, la 
cual tuvo como como objetivo “prever acciones, con-
juntar esfuerzos y asegurar que las inversiones que 
se realicen en este sector respeten criterios de sus-
tentabilidad y se vean reflejados en un incremento 
en la calidad de vida de los habitantes del esta-
do” (Gobierno del Estado de Tamaulipas, s.f.: 32). 
De manera esquemática, dicha agenda atiende una 
serie de prioridades estructuradas en tres grupos: 1) 
capital humano, desarrollo económico e integración 
social; 2) infraestructura, ordenamiento territorial, 
sustentabilidad y administración de riesgos; y, 3) 
marco institucional. Además, busca reafirmar la con-
gruencia entre las actividades relacionadas del sec-
tor energético del estado y la política energética del 
Gobierno Federal. De ésta, se espera que el auge 
energético en el estado produzca un incremento po-
blacional, principalmente migratorio, que demandará 
más y mejores servicios públicos e infraestructura 

urbana planeada. Sin embargo, dentro de su estruc-
turación surgen diversas interrogantes sobre los be-
neficios tangibles que obtendrán los habitantes de la 
entidad. 

Con respecto a la política ambiental y sustentabili-
dad, la Agenda Energética de Tamaulipas resulta 
poco clara sobre la manera en que el estado hará 
frente a la posible problemática ambiental que traerá 
consigo la exploración y explotación de hidrocarbu-
ros. En uno de sus apartados, se menciona la crea-
ción del Fondo Ambiental el cual contempla “un ca-
pítulo especial para el resarcimiento de impactos de 
la industria petrolera y energética, y de impulso a 
proyectos energéticos de alto impacto social”. No 
obstante, no se especifica en qué consiste este fon-
do, cómo se aplicará, y qué beneficios tendrá la so-
ciedad. 

Fracking. Efectos ambientales 

La extracción de gas en lutitas se realiza en yaci-
mientos no convencionales donde, y a diferencia de 
los yacimientos convencionales, el consumo de 
agua es muy alto y el costo de extracción es eleva-
do. La extracción de este tipo de gas requiere del 
uso de la técnica del fracking. Esta técnica implica 
hacer una perforación vertical, debido a que los ya-
cimientos se encuentran a una mayor profundidad 
en comparación con los yacimientos convenciona-
les. Posterior a ello, se realiza  una perforación hori-
zontal para tener una mayor cobertura en la explota-
ción de gas de esquisto. Esta técnica requiere de la 
inyección de grandes volúmenes de agua, arena, y 
de otros agentes químicos a alta presión para ex-
traer el gas contenido en las rocas (Campero, 2014; 
Estrada, 2013). 

La aplicación de esta técnica, de acuerdo con la ex-
periencia internacional, requiere de grandes volúme-
nes de agua, pero esta puede variar dependiendo 
de la zona en función de la permeabilidad de la for-
mación rocosa, la longitud y la profundidad del pozo. 
En Estados Unidos, la U.S. Environmental Protec-
tion Agency (U.S. EPA) estimó que se utilizan entre 
70-140 billones de galones de agua para fracturar 
35,000 pozos cada año. Esto es aproximadamente 
el consumo anual de agua de 40 a 80 ciudades, ca-
da una con una población de 50,000 habitantes 
(Earthworks, Hydraulic Fracturing 101, 2014), mien-
tras que, para países como España, se estima un 
consumo de entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos en 
un pozo (CSCO y SMA, 2014, p.14). A grosso mo-
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do, Estrada (2013) menciona que la explotación en 
yacimientos no convencionales, en comparación 
con la perforación convencional, requiere grandes 
volúmenes de agua -alrededor de diez veces más -. 
Por su parte, Campero (2014, p. 42) afirma que “…
el consumo de agua puede ser de 9 a 29 millones 
de litros por pozo (…) apunta que, si abriéramos 20 
mil pozos, estaríamos requiriendo el agua necesaria 
para uso doméstico y de uso personal anual que 
utilizan entre 5 y 15.9 millones de personas”. 

Los impactos negativos que produce el fracking, 
además de la amplia literatura existente sobre éstos 
en el ambiente y la sociedad, son múltiples. Por 
ejemplo, Estados Unidos uno de los principales pro-
ductores de gas en lutitas en el mundo, ha presenta-
do diversos problemas socio-ambientales derivados 
de la aplicación de la técnica. Wright et al. (2012) 
señala que el agua subterránea cerca de Wyoming 
contenía sustancias químicas asociadas con esta 
técnica. Menciona que en el acuífero se detectaron 
productos químicos sintéticos, como glicoles y al-
coholes, compatibles con la producción de gas y 
fluidos de fractura hidráulica. En otros casos se han 
encontrado diferentes sustancias en el agua como 
benceno (Di Giulio et al., 2011), bromuros, materia-
les radioactivos como uranio, radio y radón 
(Resnifoff et al., 2010) y filtraciones de metano 
(Osborn et al., 2011), todos ellos provenientes del 
proceso de extracción de gas en lutitas. 

En Argentina, tercer lugar a nivel mundial con reser-
vas recuperables de gas de lutitas, la extracción ha 
sido acompañada por acciones públicas y comunita-
rias en contra de la aplicación de esta técnica, inclu-
yendo acciones legales orientadas a frenar su uso. 
Por ejemplo, la firma de contratos entre el gobierno 
nacional y la empresa Chevron, y entre Chevron y la 
recientemente estatizada YPF (Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales) generaron manifestaciones y situa-
ciones de conflicto público, incluyendo represión 
policial en diversas zonas de Neuquen. En este lu-
gar, se ubica el mayor depósito de gas en lutitas del 
país, y por tanto, un gran interés público y privado 
para su explotación, particularmente, en la reserva 
que lleva el nombre de Vaca Muerta (Taillant et al, 
2013).  

En España no hay ninguna normativa nacional que 
regule el uso de la fractura hidráulica, y el Gobierno 
ha rechazado prohibirlo a nivel estatal, son las co-
munidades autónomas las que están publicando sus 
propias regulaciones. En países como Francia, Bul-

garia, Suiza, Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelan-
da, Reino Unido, Rumanía, Sudáfrica, Alemania, 
Republica Checa, Irlanda del Norte e Irlanda se han 
establecido prohibiciones y moratorias con respecto 
a uso de la técnica de fracking para la explotación 
de gas en lutitas. 

La experiencia internacional da indicios de que los 
posibles beneficios económicos esperados con la 
extracción de gas en lutitas, más que favorecer a la 
población, traerá consigo serios problemas socio-
ambientales, en donde los únicos beneficiados se-
rán las empresas privadas que inviertan en el país, 
mientras que la población solo recibirá los impactos 
negativos de esta actividad industrial. 

De manera esquemática, la siguiente figura presen-
ta algunas de las diversas implicaciones ambienta-
les en el agua, aire y tierra como consecuencia de la 
utilización del fracking.  

La evidencia presentada previamente, pone en 
cuestionamiento los alcances que podría tener la 
Agenda Energética de Tamaulipas en términos de 
impactos sociales y ambientales, una vez que ini-
cien los trabajos de extracción de hidrocarburos, 
razón por la cual daría la impresión de que Tamauli-
pas se encamina hacia una (in)sustentabilidad. En 
el apartado posterior se profundiza en este punto, 
tomando como ejemplo el caso del  agua. 

Explotación mediante el fracking en Tamaulipas 
y sus efectos en el agua 

El norte del país se caracteriza por su baja disponi-
bilidad de agua, mientras que en el año 2012 en Ta-
maulipas existía la posibilidad de sequía extrema 
para el año 2015 presentó sequía moderada debido 
a que se presentaron precipitaciones sobre la media 
(CONAGUA, 2013 y 2016). En el año 2015, el volu-
men de agua concesionado fue de 4, 215.1 millones 
de metros cúbicos, lo cual representa el 4.9 por 
ciento del total del país. Los usos del agua en el es-
tado corresponden en mayor medida al uso agrícola 
con un 88 por ciento y al abastecimiento público con 
un 7.9 por ciento. Ante la baja disponibilidad de 
agua y al hecho de que la mayor parte es utilizada 
por el sector agrícola, resultan alarmantes los gran-
des volúmenes de agua requerida por esta técnica, 
como también evadir la responsabilidad de las futu-
ras implicaciones que se tendrá con respecto a la 
disponibilidad futura de agua para el consumo hu-
mano y del ecosistema, aunado a la baja calidad del 
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Fracking  

(Fractura hidráulica) 
Implicaciones ambientales  

Agua 

Aire   

Tierra  

- Uso intensivo de agua (9 a 29 millones de litros de 

agua). 

- Contaminación de agua superficial, subterránea y 

de acuíferos (principalmente por metano y 

salmueras). 

- Disminución de disponibilidad para consumo 

humano vs consumo industrial. 

 

- Altas concentraciones de gases, partículas en 

suspensión (PM) y vapores en la atmósfera (por el 

alto número de pozos). 

- Gases de efecto invernadero. Concentraciones de 

metano, formación de ozono por altas 

concentraciones de óxidos de nitrógeno y BTEX 

(benceno, tolueno, xileno, etilbenceno); y otros 

componentes volátiles no BTEX (aditivos volátiles 

en el agua de retorno y fugas de los contendores de 

estas sustancias). 

- Cambio de uso de suelo (desplazamiento de 

producción agrícola por producción de 

hidrocarburos). 

- Sismicidad: por fracturación hidráulica y por 

eliminación de fluidos residuales en el subsuelo. En 

ambos casos, liberando tensión en una falla 

preexistente. 

- Contaminación de suelos (pérdida de calidad en la 

tierra) 

Figura 1. Implicaciones ambientales del fracking  

Fuente: Elaboración propia con información de Taillant, J.D., Roeloffs, A., y Headen C. (2013); Alianza Mexica-

na contra el Fracking (2013); García de Domingo, A., Ponce de León Gil, D., Vadillo Fernández, L. (2014) y 

Campero, Arena C. (2014). 

recurso agua que se regresará. Por ello es prepon-
derante preguntarse en este punto ¿De dónde sal-
drá el agua requerida para la aplicación del fracking 
en el estado de Tamaulipas? ¿Qué medidas con-
templa el gobierno estatal para hacer frente a la po-
ca disponibilidad de agua? Este punto no está re-
sulto en la Agenda Energética de Tamaulipas, solo 
menciona en uno de sus puntos la elaboración de 

“estudio de demanda del recurso agua por sectores 
productivos e identificación de estrategias de abas-
to, uso y reúso del recurso considerándolas deman-
das del sector energético” pero no enfatiza en ga-
rantizar el derecho humano al agua para la socie-
dad tamaulipeca como una prioridad. 

 

Figura 1  

Implicaciones ambientales del fracking  
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Implicaciones en la sustentabilidad de Tamauli-
pas 

La entrada de la inversión privada en el estado de 
Tamaulipas implica el cambio de usos de suelo, es 
decir, la producción agrícola se sustituye por la pro-
ducción de hidrocarburos, en donde, a través de la 
creación Ley de Hidrocarburos, estipulada en la edi-
ción del Diario Oficial de la Federación publicado el 
día 11 de agosto de 2014, en el capítulo IV, artículos 
100 al 117, se concierta el uso de “suelo y ocupa-
ción superficial” para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en zonas con probables reservas, con 
esta ley el gobierno legítima el  cambio de uso de 
suelos de producción agrícola a producción de hidro-
carburos. En este sentido y retomando a D. Barkin 
(1998, p.3) quien menciona “la sostenibilidad no es 
posible en las áreas rurales de Latinoamérica mien-
tras la expansión del capital aumente los rangos de 
pobreza e impida el acceso de los pobres a los re-
cursos necesarios para la mera sobrevivencia […] el 
mercado sigue desplazando a la gente a abandonar 
sus comunidades, empobreciéndola y sus entornos”. 
Este desplazamiento de la población que posible-
mente se de en los municipios del estado con reser-
vas de gas en lutitas, solo reafirma la separación de 
la sociedad de sus medios naturales de reproduc-
ción, imposibilitando la generación de un desarrollo 
sustentable en términos de bienestar social. 

Dentro de la estructuración del concepto desarrollo 
sustentable se mencionó que la pobreza es la que 
genera la degradación ambiental, en este sentido 
Martínez-Alier (1992, p. 101) en su conceptualiza-
ción del ecologismo de los pobres menciona que “la 
riqueza es una mayor amenaza para el ambiente 
que la pobreza. Cuando la economía crece, utiliza 
más recursos naturales y produce más residuos. Por 
tanto, la tesis de que el ecologismo tiene raíces so-
ciales que surgen de la prosperidad, se podría plan-
tear precisamente en términos de una correlación 
entre riqueza y producción de desechos y agota-
miento de recursos”. De acuerdo con esto, el impac-
to negativo que tendrá la industria petrolera en el 
estado de Tamaulipas con la utilización de la técnica 
del fracking, solo profundizará la problemática am-
biental, por ejemplo, agudizará la escasez de agua 
que existe en el estado; donde el derecho humano al 
agua debe ser una prioridad. 

En este sentido la privatización de la industria del 
petróleo en México obedece a lo que D. Harvey de-

nomina “acumulación por desposesión”, concepto 
acuñado en su obra The New Imperalism, el cual 
implica la acumulación primitiva u originaria que 
planteaba Marx en El Capital, en el cual; 

 

“la acumulación originaria incluye la 
mercantilización y privatización de la tierra y la 
expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; 
la conversión de diversas formas de derechos de 
propiedad -común, colectiva, estatal, etc.- en 
derechos de propiedad exclusivos; la supresión 
del derecho a los bienes comunes; la 
transformación de la fuerza de trabajo en 
mercancía y la supresión de formas de 
producción y consumo alternativas; los procesos 
coloniales; neocoloniales; la monetización de los 
intercambios y la recaudación de impuestos, 
particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; 
y la usura, la deuda pública y, finalmente, el 
sistema de crédito. El estado con su monopolio 
de violencia y sus definiciones de legalidad, juega 
un rol crucial al respaldar y promover estos 
procesos. (Harvey, 2004, p. 113) 

 

En este sentido, la privatización de los recursos na-
turales y la agudización de las problemáticas am-
bientales han resultado en una transformación de la 
naturaleza en mercancía, y en el caso del estado de 
Tamaulipas esta conceptualización de “acumulación 
por desposesión” se tornará palpable en los próxi-
mos años. Aunado a esto, el gobierno ha puesto en 
la mesa la privatización del recurso natural agua, 
mediante la cual no se garantiza el derecho humano 
al agua pero si contribuye a beneficiar a las empre-
sas privadas e incluso como una medida que pare-
ciera favorecerá la aplicación de la técnica del fra-
cking. . Harvey (2004, pp. 114  y115) menciona, “la 
corporativización y privatización de activos previa-
mente público (universidades, agua y otros servicios 
públicos) constituyen una nueva ola de cercamiento 
de los bienes comunes. Como en el pasado, el po-
der del estado es usado frecuentemente para forzar 
estos procesos, incluso en contra de la voluntad po-
pular”. Con base en lo anterior resulta difícil visuali-
zar un desarrollo sustentable en el estado de Ta-
maulipas, y solo se reafirma la (in)sustentabilidad 
que traerá consigo la apertura de la industria petrole-
ra, principalmente en los municipios del estado con 
posibles reservas de gas en lutitas.  
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Esta (in)sustentabilidad se puede contrastar con una 
visualización preliminar de algunos impactos socia-
les, ambientales, económicos y políticos que pueden 
derivar de la exploración y explotación de hidrocar-
buros en el estado. En la figura 2 se muestran algu-
nos de los impactos en cada ámbito, se señala que 
el ámbito político mediante la reforma energética es 
el instrumento que da viabilidad al ámbito económi-
co, sin embargo, este último incide en mayor parte 
en impactos negativos más que en impactos positi-
vos en los ámbitos social y ambiental. Además, se 
destaca la variable de inseguridad que se vive en el 
estado, misma que puede generar una interpreta-
ción diferente de los diferentes impactos de esta ac-
tividad industrial para el caso de Tamaulipas. No 
obstante, se prevé que una vez que se comience 
con el proceso de apertura de la industria extractiva, 
se identificaran de manera más puntual los diferen-

tes impactos sociales y ambientales en el estado; 
principalmente en los municipios en los que se reali-
ce la exploración y explotación de este tipo de gas. 

Se destaca que más que enumerar los múltiples be-
neficios económicos que se mencionan con la aper-
tura de la industria, se deberían de analizar y espe-
cificar con mayor profundidad los impactos sociales 
y ambientales que se derivaran de esta actividad. 
Además de garantizar los derechos humanos antes 
que privilegiar a la actividad económica controlada 
por un grupo minoritario. En este sentido, la aplica-
ción del concepto de desarrollo sustentable debería 
reorientar las actividades económicas acordes a las 
necesidades de la sociedad con la menor degrada-
ción posible del planeta, así como la de generar las 
condiciones idóneas para el bienestar social y am-
biental. 

 

Social Económico Ambiental Político 

- Cambio de usos 

de suelo: 

producción 

agrícola por 

producción de 

hidrocarburos 

- Ocupación 

temporal de suelo 

- Despojo de tierras 

- Pérdida de 

identidad 

- Problemas de 

salud  

- Exploración y 

explotación de gas 

en lutitas  

- Incremento de 

reservas de 

hidrocarburos 

- Apertura de la 

industria petrolera 

de México  

- Beneficio 

económicos para 

la empresas 

trasnacionales  

-  

- Uso de la 

técnica de fractura 

hidráulica: 

contaminación de 

agua, tierra y aire 

- Degradación 

del ecosistema  
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consumos de agua 

- Cambio en el 

ecosistema  

  

- Reforma 
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los artículos 25, 

27 y 28 

- Agenda 

energética para el 
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- Ley de 

hidrocarburos  

Incide 

  
V a r i a b l e  t r a n s v e r s a l :  I n s e g u r i d a d  

 

Instrumento 
Incide 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2.  

Impactos generados por la explotación y exploración de gas en lutitas 
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Desde la perspectiva de un desarrollo sustentable 
radical plateado por P. Burkett (2006), quien  desta-
ca la conceptualización de la sustentabilidad basada 
en términos marxistas, y que implica una gestión 
adecuada de los recursos naturales, es decir, a los 
ritmos que la propia naturaleza marca y no a los rit-
mos que el crecimiento económico ha marcado a lo 
largo de la historia económica. Además, de reorien-
tar las actividades económicas acordes a las necesi-
dades de la sociedad con la menor degradación po-
sible del planeta, así como la de generar las condi-
ciones idóneas para el bienestar de la sociedad y el 
ambiente en conjunto.  

Esto significa no sobreexplotar y despojar a la socie-
dad del disfrute de los recursos naturales dispuestos 
por la naturaleza, para disminuir y aminorar la deu-
da ecológica que hasta este momento se ha acumu-
lado por la creciente actividad productiva. Pero so-
bre todo se plantea la idea de la construcción paula-
tina de una ciencia para el bienestar social y am-
biental. 

Conclusiones  

El marcado crecimiento en los últimos años en la 
producción de gas en lutita en el mercado estadou-
nidense llevó a realizar estudios sobre la disponibili-
dad de reservas recuperables en el mundo, en los 
cuales figura de manera preponderante México. Las 
reformas estructurales en los últimos años, de ma-
nera específica la referente a materia energética, 
dan la pauta a la apertura de la inversión privada 
para la extracción de este recurso natural, misma 
que presenta ambigüedad con respecto al proceso 
en el que se hará la transición, y sobre las herra-
mientas y métodos con los que enfrentarán los di-
versos problemas sociales y ambientales que deri-
ven de esta apertura.  

De manera general se concluye que es poco visible 
percibir la incorporación de un desarrollo sustenta-
ble en estado de Tamaulipas, que más bien se en-
camina a una (in)sustentabilidad en donde los múlti-
ples beneficios económicos de la apertura de la in-
dustria extractiva en el país no compensarán los 
impactos negativos que se pueden ocasionar por el 
uso de la técnica del fracking, los cuales provocarán 
externalidades negativas tanto a la sociedad como 
al medio ambiente. El estado de Tamaulipas deberá 
estar preparado para hacer frente a los problemas 
de disponibilidad y contaminación de agua, suelo y 
tierra, y a los posibles efectos sociales que de éstos 

se derivarán (por ejemplo, profundización del rezago 
social,  despojo temporal de las tierras, demanda 
insatisfecha en términos de infraestructura y de ser-
vicios en general).  

Finalmente, es necesario exponer alternativas de 
análisis para estudiar los diferentes impactos socia-
les y ambientales que derivarán de esta actividad 
industrial, siendo preponderante la inclusión de la 
participación social para un diseño adecuado de 
propuestas que deriven en un beneficio social y am-
biental más que  económico. 
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