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Resumen 
 
El estudio de caso tuvo como objetivo relevar el papel de los ejercicios de memorias como 
un aporte significativo a la comprensión del problema de la escasez hídrica que atraviesa el 
sector de Acúleo en Paine, en particular frente a la sequía de su laguna, valorando las 
propias perspectivas de las personas en su vinculación con el territorio. Lo expuesto, como 
una mirada distinta y complementaria a la visión desde los saberes expertos e 
institucionalizados predominantes, y reconociendo que una misma problemática ambiental 
afecta de manera diferenciada a los diversos actores, dependiendo de los sentidos y usos 
que hacen y han hecho del territorio. 
 
De esta forma, la investigación se orientó a responder las interrogantes ¿Qué memorias se 
construyen respecto al agua en Acúleo? ¿Qué sentidos y significados se traen al presente 
para comprender el fenómeno de la escasez hídrica en la zona de Acúleo y para actuar 
frente a ella? Mientras que los supuestos se refieren a que las personas son portadoras de 
memorias diversas que expresan sus particular vinculación con el territorio en el que se 
despliegan, a que el trabajo asociado a la memoria contribuye a la visibilización y puesta en 
valor de los saberes y prácticas locales en el marco de la respuesta oficial ante la escasez 
hídrica, y que las memorias que las personas construyen respecto al agua en Acúleo y la 
escasez hídrica se vinculan con su posicionamiento en el pasado y también en el presente, 
apelando a su identidad. 
 
A su vez, la investigación se planteó como una forma de intervención social o, dicho de otro 
modo, como una manera de generar conocimiento que contribuya a la comprensión y 
respuesta a la problemática socioambiental, a través de ejercicios de memorias en la zona 
de Acúleo. La metodología fue de carácter exploratoria y descriptiva, desde un enfoque 
interpretativo y una aproximación cualitativa. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 
ocho personas durante el mes de octubre del año 2021. 
 
En términos de conclusiones, se puede señalar que, al indagar sobre las memorias 
relacionadas al agua en el territorio, inmediatamente la conversación gira en torno a la 
laguna, trasladándose a su pasado más remoto y esplendoroso, percibido de gran 
abundancia respecto al recurso hídrico, lo que que permitía sin problemas el riego de 
siembras y consumo humano. Además, se recuerda como un lugar que se frecuentaba y 
disfrutaba sin límites, es decir, la vida cotidiana y productiva se organizaba en torno a la 
existencia de la laguna. 
 
De esta manera, la sequía de la Laguna de Acúleo ordena el relato, apareciendo desde el 
inicio y hasta el final intercalándose con las opiniones acerca de las causas de su 
desaparición, colocando la privatización y giro turístico de la laguna como eje de la 
conversación, toda vez que a través del desarrollo de esos procesos vieron interrumpida la 
vida cotidiana y productiva en torno a la laguna. Esto, en coherencia con lo señalado 
respecto a las comunidades de memoria que se constituyen a partir de su pasado afectado, 
reproduciendo tradiciones y formas de identificación (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, y 
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Tipton, 1985). Así, los ejercicios de memoria, de traer el pasado al presente, están 
imbricados con procesos de identidad vinculados con los propios posicionamientos de las y 
los sujetos en ese pasado y también desde el presente. Por tanto, las apelaciones al pasado 
expresarían una continuidad en la identidad de estos, ya que “un acontecimiento es mucho 
más que una ocurrencia o algo que simplemente sucede: el acontecimiento es el que 
contribuye al desarrollo del relato tanto como a su comienzo y a su final desenlace” 
(Ricoeur, 2006: 10). 
 
Desde un pasado remoto, los relatos fluyen hacia a los recuerdos del pasado reciente que 
conectan con la situación presente de la Laguna de Acúleo, explicándose el inicio de la 
sequía de la laguna y de la escasez hídrica en la zona, toda vez que comienza la privatización 
de su ribera y la explotación turística e inmobiliaria, con el consecuente giro de uso de sus 
aguas y restricciones en el libre acceso a la laguna, tanto para fines recreativos como 
productivos. Lo descrito coincide con el inicio del período en que disminuyen las lluvias, 
razón principal que esgrimen los distintos estudios científicos y técnicos respecto a la sequía 
de la laguna y escasez hídrica en la zona. Sin embargo, mayoritariamente no se percibe en 
esta disminución el origen de la desaparición de la laguna, sino más bien en la intervención 
que los privados realizan en ella, ocasionando graves daños en el ecosistema y observando 
cambios climático producto de ello en la actualidad. Dichos cambios, a su vez conllevan a la 
transformación en el ámbito del trabajo y generación de recursos, desde uno 
exclusivamente relacionado a la agricultura a uno asociado a los servicios en construcción, 
administración y cuidado en el sector inmobiliario. En este sentido, se recuerda que en la 
gran sequía de fines de los años sesenta, cuando se tenía libre acceso a la laguna, la bajada 
de agua incluso fue beneficioso para conseguir tierra de hoja o sembrar en tierra rica en 
humedad y alimentar al ganado, lo que, dada la privatización de la ribera, no ocurre en esta 
última gran sequía en el sector.   
 
A su vez, la imbricación de la memoria como productora de identidad se observa en la 
conversación sobre: 1) los saberes y prácticas relacionadas al acceso y uso del agua para las 
actividades del campo; 2) respecto a su uso para el consumo humano y donde se apela a 
los recuerdos de organización para la distribución de agua para cultivos, en especial durante 
la Reforma Agraria; y 3) se vincula a las funciones relativas al mejor uso del agua, así como 
al mantenimiento de norias. Todo lo anterior, en un contexto de abundancia o riqueza 
hídrica que permitía, sin mayores conflictos, un fructífero trabajo agroganadero. 
 
En tanto, sobre las estrategias individuales utilizadas para enfrentar la escasez hídrica en la 
zona de Acúleo, en el pasado no habría sido necesaria dada la abundancia del recurso 
hídrico, y en el presente, se han enfocado en tener mayor conciencia en el uso y cuidado 
del agua en las localidades más afectadas por la sequía de la laguna. Otra estrategia a la que 
se ha recurrido frente a la sequía de la laguna, como fuente de agua para el trabajo agrícola 
y ganadero, ha sido la reconversión laboral desde este ámbito hacia el de la construcción y 
prestación de servicios principalmente. 
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Finalmente, el carácter privado de la laguna puede explicar el bajo interés de las y los 
entrevistados por participar en organizaciones de defensa del medio ambiente y de 
instancias oficiales en que se aborde la situación de la Laguna de Acúleo, ya que su 
recuperación no implicará el acceso a sus aguas para regadíos de siembras inexistentes en 
la actualidad y menos para la libre circulación y disfrute de su entorno, tal como se recuerda 
con nostalgia.  
 
 

 
 


