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Prólogo 

 

 Si  co mo seña la la  Car ta  Europea de Torremolinos,  la  Ordenac ión del  

Terr i tor io  es " la  expresión espacia l  de la  pol í t ica económica,  soc ia l ,  cul tural  y  

ecológica  de toda soc iedad" ,  con mul t i tud de f ines,  entre  el los e l  desarrol lo  

soc ioeconómico y equil ibrado de las regiones,  la  mejora de la  cal idad de vida,  

la  ges t ión responsable de los recursos na tura les,  la  conservac ión ambiental  y e l  

uso rac ional  de l  terr i tor io .  Por  el lo ,  para abordar  todo es te  abanico de  

objet ivos se  convier te  al  mismo t iempo en una discip l ina c ientí f ica (Geograf ía ,  

Ingenier ía ,  Economía,  e tc . ) ,  en una  técnica administrat iva (marco  jur ídico)  y  

en una pol í t ica conceb ida como un enfoque interdisc ipl inar io  y globa l ,  cuyo 

objet ivo es  un desarro l lo  equi l ibrado de  las regiones y la  organizac ión f í sica  

del  espacio  según un pr inc ipio  rec tor .   

 Ahora bien,  no cabe duda que a  lo  largo de la  histor ia  los asentamientos  

humanos han estado determinados por  las  proximidades a  las  grandes 

infraes tructuras na turales,  o  sea,  los  val les y las cuencas f luviales  de los r íos  

más importantes.  Donde  no hay presencia abundante de agua las c ivi l izaciones  

no alcanzaron un desarrol lo  signi fica t ivo.  



 

Desen volvimento  Su sten t áve l  e  Gest ão  de Recur sos  Hídr i cos   Página 10  

 En estos momentos la  mayoría  de las grandes  ciudades se  ub ican en el  

entorno de los grandes r íos o  lagos ,  o  cuando su crecimiento se ha debido a  

cr i ter ios po lí t icos se  ha neces i tado  de grandes obras de cana lizac iones para  

l levar  agua para  el  uso  urbano .  

 Por  consiguiente,  son los cursos f luviales y la  disponibi l idad de  recurso s  

híd r icos  quienes condic ionan el  desarro l lo  de los  terr i tor ios y los  di ferentes  

usos consuntivos (aquel  en el  que por  carac ter í s t icas del  proceso existen  

pérdidas vo lumétr icas de agua)  y no consuntivos (es  aquel  en e l  que  no  existe  

pérdida de agua,  ya que  la  cant idad que entra  es la  misma o aproximadamente  

la  misma que  termina  con e l  proceso)  de l  agua.  

 En es te  evento  se ana liza la  si tuac ión de los dist intos procesos  

(planeamiento,  ges t ión y  normativa)  y en los di ferentes pa íses de Iberoamérica,  

y desde múl t ip les perspec tivas (ambienta l ,  económica,  social ,  j ur ídica y 

terr i tor ial) ,  por  lo  que es ta  obra servi rá  a  los invest igadores y  a  la s  

ins t i tuc iones como base  para la  re flexión y el  debate ,  co locando  el  d iagnóst ico  

en el  n ive l  de re ferenc ia  más  ac tua l izado.  

 Para fina l izar  queremos most rar  nuest ros más sinceros agradec imientos a  

las inst i tuciones f inanc iadoras y colaboradoras  para que es te  Congreso haya  

sido una real idad:  

 Minis ter io  de Cienc ia  e  Innovac ión (CGL2010-09281-E (subprograma 

BTE),  Ins t i tuto  Superior  de Ciênc ias Sociais  e  Poli t icas da Universidade  

Técnica de Lisboa,  Fundicotex (www.cedi tex.org) ,  P lanestrategias,  Liga  

Mundia l  de  Abogados  Ambienta l i s tas (LIMAA),  ATINA, Observa tor io  para la  

Sostenibi l idad de España (OSE),  Inst i tu to  para  a  Conservaçao da Natureza e  

Biodivers iade,  Revis ta  de Industr ia  e  Ambiente,  y la  Revista  Planeamento 
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RESUMEN 

 La nomenclatura Acuífero Guaraní  fue c reada rec ientemente por  

invest igadores de diversas universidades  de países de l  Cono Sur  

la t inoamericano (Brasi l ,  Argent ina y Uruguay)  para uni f icar  la  denominación 

del  s i stema acuí fero que permea e l  subsue lo de  sus terr i tor ios const i tuyéndose  

en el  mayor  manantial  de agua dulce t ransfronter izo de l  mundo.  La importanc ia  

geopolí t ica de l  Acuí fero  Guaraní  representa un agente integrador  de los  países  

del  Mercosur  que  merece un tra tamiento  y cuidado espec í ficos ,  que  sobrepasan 

las cues t iones po lí t icas ,  económicas y diplomáticas de los  países  

geográficamente involucrados.  El  presente estud io relata  la  creación de una red 

de univers idades transfronter izas en la  región,  as í  co mo e l  desarro l lo  de las  

act ividades real izadas  para construir  a  mediano y largo p lazo  las  bases  de 

conocimiento técnico que  puedan apoyar  po lí t icas  públ icas  t ransfronter izas  

para un desarrol lo  sos tenib le .  

 

PALABRAS CLAVE:  Recursos hídr icos .  Acuí fero Guaraní .  Desarro l lo  

sostenible .  
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1  INTRODUCCIÓN 

 El  té rmino Acuífero Guaraní  fue propuesto  hace a lgunos años ,  en una  

reunión de invest igadores de var ias universidades de países de l  Cono Sur  

(Bras i l ,  Argentina,  Paraguay y Uruguay) ,  como una forma de uni f icar  la  

nomenclatura de un s is tema acuí fero común a todos el los ,  y en ho menaje a  la  

nación de los ind ios guaraní  que habi taban el  área de  su abrangencia .  

Anter iormente,  es te  acuí fero  era  conocido en Bras i l  por  e l  no mbre de Botuca tu,  

por  el  hecho de que la  pr incipal  capa de roca que lo  compone es un arenito  d e  

or igen eó lico,  reconocido y descr ipto  por  pr imera vez en el  municipio  de  

Botuca tu,  Estado de São  Paulo.  

 Se considera e l  Acuí fero Guaraní  e l  mayor  manant ial  de agua dulce  

subterránea transfronter izo del  mundo,  local izado en la  región centro -este  de la  

Amér ica del  Sur ,  entre  12º  y 35º  de la t i tud sur  y 47º  y 65º  de longitud oes te .  

Ocupa un área de 1 ,2  mi l lones de km² ,  extendiéndose por  Bras i l  (840.000 km²) ,  

Paraguay (58.500 km²) ,  Uruguay (58.500  km²)  y  Argentina  (255.000 km² ) .  

 Su mayor  ocur renc ia  es  en terr i tor io  brasi leño (dos tercios de l  área to tal) ,  

incluyendo los  estados  de Goiás,  Mato Grosso do  Sul ,  Minas  Gera is,  São  

Paulo,  Paraná,  Santa Catar ina y Rio Grande  do Sul .   

 Ese depósi to  de proporc iones gigantescas de agua subterránea es tá  formado  

por  derramamientos de basa l to  ocurr idos en los per íodos Triásico,  Jurás ico y  

Cre tác ico  Infer ior  (entre  200 y 132  mi l lones  de  años) .  Está  const i tuido por  los  

sed imentos  arenosos de  la  fo rmación Piramboia en la  base (Formación Buena  

Vista  en Argent ina  y Uruguay)  y arenitos Botucatu en la  cumbre  (Misiones  en 

Paraguay,  Tacuarembo en Uruguay y en Argent ina) .  

La espesura  to tal  de l  acuí fero  var ía  de  valo res super iores a  800 metros  

has ta  la  ausencia completa  de espesura en áreas internas de la  cuenca .  

Considerando una espesura mediana acuí fera  de 250 metros y porosidad 

efec t iva de 15%, se es t ima que las reservas permanentes del  acuí fero  (agua  

acumulada a  lo  largo del  t iempo) sean del  o rden de 45.000 km³ .  

El  Acuí fero Guaraní  const i tuye  una importante  reserva es tra tégica para e l  

abas tecimiento de la  población,  para e l  desarrol lo  de las ac t ividades  

económicas y de l  oc io .  Su recarga natural  anua l  (pr incipalmente por  las 

l luvias)  es  de 160  km³/año,  siendo  que  de esta  40 km³/año const i tuye  e l  

potenc ial  explo table  s in  r iesgos para e l  s i stema acuí fe ro.  Las aguas en genera l  
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son de  buena ca l idad  para e l  abas tecimiento públ ico  y otros usos,  s iendo que 

en su porc ión confinada,  los pozos t ienen cerca de 1 .500m de profundidad y  

pueden producir  f lujos super iores a  700 m³ /h.  

La impor tanc ia  geopolí t ica de l  Acuí fero Guaraní  representa un verdadero  

agente integrador  de los países de l  Mercosur ,  pues,  más al lá  de cuest iones  

polí t icas ,  económicas y dip lomáticas,  este  manant ia l  une geográf icamente  

Argent ina,  Brasi l ,  Paraguay y Uruguay.  

Su es tudio  requiere  un debido  levantamiento  para que  su conocimiento  

pueda construir  po lí t icas t ransfronter izas de  mediano y largo  plazo,  que  

posib i l i ten la  concepción de un desarro l lo  sostenib le ,  lo  que es sin  duda  una de  

las cuest iones más importantes de los países que forman par te  de la  comunidad  

del  Atlánt ico Sur .  

 

2  UNA ECOLOGÍA DE SABERES 1 

Ante la  dimensón de la  cr i si s  ambienta l ,  se  plantea hoy como cues t ió n 

central  una revisión profunda de nuestra  concepción de desar rol lo  sostenible .  

El  avanzo c ientí f ico,  sobordinado a  los intereses de l  capi tal i smo y promovido  

por  la   ideología de l  p rogreso,  nos  hizo creer  que los recursos ambienta les  

ser ían inf ini tos y que los benef ic ios de es te  modelo podrían ser  genera l izados a  

toda la  humanidad.  En ese sentido ,  

a c r i se  ambien tal  é  a  c r i se  de  u m mod elo  eco nômico ,  d e  u m modelo  

c ivi l i za tó r io  que d egrada o  meio  ambien te ,  sub -valor i za  a  d iver s idad e  

cu l tu ral  e  d esconhece o  Outro  (o  ind ígen a,  o  pobre ,  a  mulh er ,  o  negro ,  o  

Su l ) ,  ao  mesmo t empo em que pr ivi l eg ia  u m modo de produção  e  u m es t i lo  

de  vid a  que não  pode benefi c i ar  a  todos ,  d i an te  dos  l imi t es  da  n atureza e  das  

mudanças  c l imát i cas  p ro vocad as  p ela  sua mat r i z  energét ica ,  ameaçando  a  

con t inu idade d a v ida  no  nosso  p lanet a .  (MANIFIESTO POR LA VIDA,  

2002:16) .  

Todos los prob lemas que al teran la  cal idad del  medio ambiente a fec tan en 

pr imer  lugar  e l  agua .  Las reservas de agua dulce del  p lane ta  es tán amenazadas  

no sólo  por  las mudanzas en e l  c l ima global ,  s ino también por  e l  aumento de la  

demanda con e l  crecimiento  económico (más que el  demográf ico) ,  por  e l  

                                                           
1 Expresión usada por Boaventura de Souza Santos en el artículo “Para além do pensamento abissal: das 
linhas globais a uma ecologia de saberes” (SANTOS, 2007). 
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proceso de degradac ión cua li ta t iva (asoreamiento de los r íos,  contaminac ión 

por  alcantar i l lado doméstico ,  industr ial ,  pest icidas,  fenoles,  e tc . ) ,  r edes  de  

abas tecimiento con pérdidas signi fica t ivas y técnicas de ir r igación abusivas .  

La sa lud humana se fragil iza por  los e fectos  acumula t ivos de las cadenas  

al imentar ias y de la  contaminac ión de l  agua ,  problema que se re fleja  en los 

al tos índices de morta l idad infant i l  por  diarrea,  para  ci tar  só lo  una  de las  

consecuencias que  más nos sensib i l izan,  imponiendo  una sol idar iedad act iva.  

¿Es posible  p romover  una transición del  modelo de desarrol lo  predator io  

que adoptamos a  un modelo que reso lva la  cont radicc ión entre  economía y  

ecología?  

A vi são  de u m mundo jus to  é  tão  es sen ci a l  para  a  nossa  sobrevivênci a  co mo  

a  de  u m mundo produt ivo  e  o  de  u m meio  ambien te  saudável .  Discu t i r  qu al  

do  t rês  é  mais  impo r tan t e  é  não  en tend er  que não  se  t ra ta  de  a l t erna t ivas ,  e  

s im d e ob jeto s  ar t icu l ado s ,  onde consegui r  o  avanço  de u m em d et r imento  

dos  ou t ros  não  const i tu i  avanço ,  e  s im recuo  para  todos  (DOWBOR,  

1998:16) .  

El desaf ío  es crear  condiciones  de mudanza,  dentro  de  una vis ión centrada  

en el  pr incip io  de la  vida.  Así ,  la  reconstrucción de la  econo mía empieza a  ser  

también un proceso de  s igni f icación de la  vida y de la  exis tenc ia  humana  

(LEFF,  2006) .  

Es impresc indible  t ransponer  el  c írculo  de las  cienc ias contenidas en el  

l ími te  de la  racional idad moderna,  abr iéndose  “até  un campo sistêmico que  

inclua e  favoreça o  f loresc imento de di ferentes fo rmas culturais  de  

conhecimento” (MANIFIESTO POR LA VIDA,  2002:20) .  Aún dentro  de las  

l íneas  del  mismo manif ies to ,  se  exige  implementar  una  eco logía de saberes que 

sea  el  resul tado de un diálogo hor izontal  inter  e  in tracul tura l ,  y también de una  

vis ión ecosis témica e  in terd iscip l inar ia ,  fundamentada en una  nueva  

cosmovisión de la  cienc ia .   

Elaborar  propuestas que at iendan a  una nueva ét ica ecológica  es  

potenc ial izar  un abordaje  complejo ,  que par ta  de l  reconocimiento  de los 

beneficios de la  rac iona lidad  ins trumental  y también de sus l ími tes,  superando  

el  conocimiento f racc ionado en una vis ión ecosis témica.  “A educação  para a  

sustentab il idade deve entender -se nes te  contexto como uma pedagogia baseada  
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no d iá logo de saberes,  e  or ientada a té  a  construção de uma rac ionalidade  

ambienta l”  (MANIFIESTO POR LA VIDA, 2002:21) .  

En esa perspect iva,  e l  p royecto  Rede  Guarani /Serra Geral  (RGSG)  el ige la  

ges t ión integrada de las  aguas ( super f ic ial  y subterránea)  como eje  temático y 

cata l izador  de la  inves t igación en red,  inc luyendo diversos saberes  cient í f icos  

y promoviendo amplia  ar t iculac ión de inves t igadores de universidades,  

ins t i tuc iones de inves t igación,  fundaciones,  para favorecer  e l  f lujo  de  

informaciones y la  social izac ión de ese conocimiento ,  para un ampl io  debate  

centrado en los   problemas de ges t ión de aguas con la  toma de dec is iones y 

acciones necesar ias  al  desarrol lo  socialmente  sostenib le .  

 

3  BREVE HISTÓRICO DEL PROYECTO 

 El  h i to  de l  proyecto  Rede Guarani /Serra Gera l
2 fue la  preocupac ión 

expresa en la  Carta  de Foz de l  Iguaçu 3,  e l  15 de octubre de 2004,  en cuanto a l  

uso sostenib le  del  agua subterránea almacenada en e l  Sis tema Acuífero Guaran í  

(SAG),  comprobadamente uno de los mayores s i stemas acuí feros de l  mundo.  A 

par t ir  de  la  par t ic ipación en aquel  Seminario  Internaciona l ,  e l  d iputado federa l  

Edison Andr ino,  miembro de la  Comisión de Relaciones Exter io res de l  

Congreso Naciona l ,  se  ha convencido de la  neces idad del  es tablec imiento,  en  

Santa Catar ina,  de  inves t igaciones que consol idaran l íneas de invest igación,  en 

el  ámbito  académico,  para or ientar  d icho  uso en el  Estado.  

 Con e l  incent ivo del  par lamentar io ,  e l  paso s iguiente fue ident i ficar  en la  

Univers idade Federa l  de Santa Catar ina  (UFSC) y en la  Univers idade do 

Planal to  Catar inense  (UNIPLAC) los posib les  inves t igadores,  y re lac ionar  los  

actores es taduales y naciona les invo lucrados  en la  temática.  En el  mismo 

per íodo,  se  e laboraba e l  h i to  lógico del  Programa para  e l  Desarro l lo  Sostenib le  

de la  Cuenca Hidrográf ica del  Río Uruguay (Pro-Río Uruguay - Acuí fero  

Guaraní) ,  que contó  con la  par t ic ipación de los mismos inves t igadores,  con la  

in tención de una ejecuc ión integrada –  tanto  es as í  que en e l  Decre to  n. º  4 .870, 

de 17 de noviembre de 2006,  que ha regulamentado aquel  proyec to ,  las 

                                                           
2 El Aquífero Serra Geral fue incluido posteriormente. 
 

3 Resultado de las discusiones ocurridas durante el Seminario Internacional “Aquífero Guarani, gestão e 
controle social”, realizado en Foz do Iguaçu, los días 14 y 15 de octubre. 
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respect ivas ins t i tuc iones  fueron incluidas en su Consejo  Direc tor 4.  En marzo  

de 2005,  el  proyec to  de la  RGSG contó con la  ades ión de la  Fundação de Apoio  

à  Invest igação Cient í f ica e  Tecnológ ica do  Estado de San ta Catar ina  

(FAPESC),  lo  que fue decisivo a  toda la  es truc turación de l  proyecto .  En un 

pr imer  momento,  la  in tenc ión era envolver  todos los es tados de ocurrencia  de l  

SAG (Goiás,  Mato Grosso,  Mato Grosso do Sul ,  Minas Gera is,  Paraná,  Rio  

Grande do Sul ,  São Paulo y Santa Catar ina) .  S in embargo,  t ras e l  “Encuentro  

de la  Unidad  Nacional  de Ejecuc ión del  Proyecto  (UNEP) de l  Proyec to  para la  

Protecc ión Ambienta l  y  Desarro l lo  Sostenib le  del  Sis tema Acuífero  Guaraní  

(PSAG)”,  e l  07  de abr i l  de 2005  en la  ciudad  de Curi t iba,  se  ha op tado por  

incluir ,  en e l  proyec to ,  sólo  el  Estado  de Santa Catar ina.  

 A par t ir  de entonces,  se  han buscado fuentes de fomento y nuevas  

aparcer ías cientí f icas :  

 

3.1  Fo mento  

 Los recursos cap tados a  nivel  del  gob ierno federal  para la  real ización del  

proyecto  fueron fundamenta les a  la  construcción de la  Rede Aquífero  

Guarani/Serra Gera l ,  r esul tado de dos acciones conco minantes junto  a  los  

órganos púb licos  federales y estaduales.  

 

3.1.1  Agência Nacional  de Águas (ANA) y Fundação de Apoio à  Pesquisa  

Cient íf ica  e  Tecnológica do Estado  de Santa Catarina (FAPESC)  

 La Conferencia  Regional  Sur  de Ciencia ,  Tecnología e  Inovac ión,  rea l izada  

en agosto  de 2005,  ha inc luido  por  sugerencia  de la  Presidencia de la  FAPESC 

en sus del iberaciones  la  propuesta  de estudio integrado de C&T sobre  

ut i l ización sostenib le  del  Acuí fero Guaraní ,  entre  los t res estados del  sur ,  con  

el  apoyo de las respect ivas fundac iones de apoyo a la  invest igac ión.  Se ha  

abier to  así  una de  las vías de recursos.   

Para ple i tear  recursos junto  a  la  ANA era necesar ia  la  e laborac ión de un 

preproyec to .  Fue hecha una reunión en Lages,  con la  presencia de la  FAPESC y 

representantes po lí t icos cata r inenses,  para la  presentac ión de una propuesta  de  

                                                           
4 Crea el programa para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Río Uruguay – PRO-
RÍO URUGUAY – ACUÍFERO GUARANÍ, define la estructura institucional para su implementación y 
establece otras providencias. 
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invest igac ión,  e laborada con la  par t ic ipac ión de la  coord inac ión de  

invest igac ión de la  UNIPLAC, visando concur r ir  a  un ed ital  lanzado  por  el  

Minis ter io  de l  Medio Ambiente 5.  También han par t ic ipado de  esa  reunión o tro s  

in tegrantes de l  Programa Pro-Río Uruguay e inves t igadores de la  Universidade 

do Oeste  de  Santa Catarina  (UNOESC).  El  p reproyec to  fue  in t i tulado “Una  

Propuesta  para Santa Catar ina:  Agua y Cal idad de Vida en la  Región de  

Recarga de l  Acuí fero Guaraní”,  y contemplaba pr incipalmente la  cuenca del  r ío  

Canoas ,  en Urub ici  y en e l  sa l to  del  r ío  Cavei ras,  en el  municip io  de  Lages ,  

además de las cuest iones re ferentes a l  derecho aplicable al  Acuí fero Guaraní  y  

a  la  educación ambienta l .  El  preproyecto  ha s ido entregado a la  ANA en agosto  

de 2005 por  e l  pres idente de  la  FAPESC y por  el  d iputado federal  Edison 

Andrino.   

El  inicio  de l  año 2006  fue marcado por  las ar t iculaciones con los dos 

es tados.  Con e l  apoyo financiero de la  FUNJAB, fue posib le  t raer  

invest igadores a  Flor ianópolis:  de la  Universidade Federal  do Paraná  (UFPR)  

y de l  Centro Univers i tário  do Vale do Tacuari  (UNIVATES/RS).  El  p royecto  

entonces e laborado,  in t i tu lado “Zoneamiento  Hidrogeo lógico y Propuesta  

Jur íd ica para e l  Uso y Conservación de l  Acuí fero Guaraní ,  con vis tas a l  

Desarro l lo  Sostenib le  en los   Tres Estados del  Sur  de Brasi l” ,  tuvo  amplia  

cobertura loca l  y nac iona l  de la  prensa.  En e l  mes de  marzo fue  obtenida  la  

Car ta  Compro miso de la  contrapar t ida  de cada  Estado,  f i rmada por  los t res 

gobernadores.  Así ,  cuando los técnicos de la  ANA sugir ieron la  configuración 

del  proyecto  en red  de los t res es tados del  sur ,  surgió  la  denominac ión REDE 

GUARANI/SERRA GERAL  (RGSG).  

Los meses siguientes  fueron de  intensas reuniones d ir ig idas a  la  

elaboración de l  Término  de Referencia  dentro  de las exigencias de la  ANA, así  

                                                           
5 El preproyecto intitulado “Una Propuesta para Santa Catarina: Agua y Calidad de Vida en la Región 
de Recarga del Acuífero Guaraní”, y coordinado por la profesora doctora Maria de Fátima S. Wolkmer, 
estaba dividido en cuatro subproyectos: 
- Subproyecto 1: Agua y calidad de vida en el área de recarga/descarga del SAG en la cuenca del río 
Canoas en Urubici (coord. prof. M. Sc. Luciane Costa de Oliveira); 
- Subproyecto 2: Agua y Calidad de vida en el área de recarga del SAG en salto del río Caveiras, en el 
municipio de Lages (coord. prof. M. Sc. Lucia Helena Baggio Martins); 
 - Subproyecto 3: Derecho aplicable al Acuífero Guaraní (coord. prof. M. Sc. Daniela de Abreu Santos); 
- Subproyecto 4: Portal Acuífero Guaraní – Conocimiento integrado del Acuífero Guaraní (coord. 
indicada por la  FAPESC). 
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como con e l  CNPq (que también exigió  formatac ión espec í fica para aprobación 

del  proyecto)  en todo e l  proceso .  Los recursos  obtenidos  junto  a  la  ANA, a  

t ravés del  CNPq,  fueron repar t idos entre  los t res estados y su l iberac ión só lo  

ocur r ió  en los úl t imos d ías de l  año 2007/inicio  de 2008.  A es tos se  ha  sumado ,  

en Santa Catar ina,  una sus tanc ia l  contrapar t ida de la  FAPESC, t ras  la  

formatación f inal  de l  p royecto  a tend iendo también a  las especi f icaciones y 

or ientac iones de es ta  agencia de fomento.  Esos recursos const i tuyen,  en su 

pr imera  fase,  e l  montante to tal  de la  suma para costear  e l  proyecto .  

 

3.1.2   Enmienda parlamentaria  

 Otro impor tante  para la  obtenc ión de  los recursos fue la  so l ic i tación,  en 

2005,  al  Foro Par lamentar io  Catar inense,  de una  enmienda colect iva ,  en e l  

va lor  de  R$ 12.000.000,00.  La enmienda fue aprobada por  la  unanimidad  de los  

par lamentar ios catar inenses y co locada en el  P resupuesto  General  de la  Unión 

para e l  año 2006 ,  con el  va lor  de R$ 8.000.000,00.   

 Durante todo e l  año de 2006 ha proseguido el  t rabajo  para  la  l iberac ión de  

esos recursos,  cuya p r incipal  final idad era  dotar  las univers idades con 

labora tor ios,  equipamientos,  l ibros,  es tructura para ejecuc ión de la  

invest igac ión visando a su  cont inuidad y,  pr incipalmente,  formación de  

competencias locales vinculadas a  las universidades ,  const i tuyendo una  nueva 

generac ión de invest igadores actuando en red,  en una visión inte rdisc ipl inar ia  

e  inter ins t i tucional  sobre los usos  del  agua.   

 En la  concepción general  del  proyec to  re ferente a  la  enmienda colect iva,  

REDE GUARANI/SERRA GERAL  –  Santa Catar ina :  Infraest ruc tura,  

Capaci tación e  Intervención (RGSG-SC:ICI) ,  e l  va lor  fina l  de R$ 4.250 .000,00 

fue  repasado  a la  Caixa  Econômica  Federa l  (CEF),  en el  año 2006 para  

aplicac ión vía  FAPESC,  exigiendo la  pronta intermediac ión de l  presidente de  

la  misma junto a l  gobernador  del  Estado.  En enero de 2007 ocur r ió  la  pr imera  

reunión con el  equipo de la  CEF y la  presentación de los inves t igadores y  

propuesta  de trabajo  para real ización de las l ic i taciones,  un intr incado proceso  

que en junio de 2010 aún se encontraba en marcha –  y nuevamente suspenso 

debido a  restr icc iones en los  per íodos electorales.   
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3.2  Aparcer ías  

 El proyec to  so lamente  fue posib le  con el  establecimiento de un plan 

es tratégico que inc luir ía  desde su inicio  la  creac ión de aparcer ías.  

 

3.2.1   FUNJAB y FAPESC 

 La Fundação José Arthur Boiteux  (FUNJAB) ha  quedado responsab le  por  la  

ejecución del  proyecto ,  pres tando apoyo f inanciero en las e tapas inic iales ,  y  

logíst ico has ta  mediados de l  año 2009,  cuando  se ha des l igado del  p royecto ;  

o tra  aparcer ía  fundamental  fue de la  FAPESC, que trajo  legi t imidad para  

ades ión de las FAPs de  Rio Grande do Sul  y Paraná y respec tivos gobiernos 

es taduales,  así  como en la  viabi l izac ión de  los recursos de los órganos  

federa les invo lucrados .  

 

3 .2 .2   Las  universidades invo lucradas  

 Fue esenc ia l  también la  confianza de  los  rec tores de  la  Univers idade  

Federal  de Santa Catarina  (UFSC)  y de la  Universidade  do Planalto  

Catar inense  (UNIPLAC),  cuyos profesores par t ic iparon desde el  in icio  del  

proceso de inst i tuc ión de la  Red,  y de los dir igentes de las demás ins t i tuc iones  

cata r inenses,  co mo la  Universidade do Oeste  Catarinense  (UNOESC),  e l  

Centro de Agricul tura  e  Ve terinária  da Univers idade do Estado de Santa 

Catar ina (CAV/UDESC) ,  la  Empresa de Inves t igação e Extensão Agropecuária  

de Santa Catar ina  (EPAGRI)  y,  más recientemente,  la  Fundação Universidade  

Regiona l  de Blumenau  (FURB) y la  Universidade de Chapecó  

(UNOCHAPECO). 6 

                                                           
6 Los principales investigadores relacionados al proyecto, en cada una de esas entidades, fueron o son 
la prof. dra. Maria de Fátima Schumacher Wolkmer (idealizadora y coordinadora general), y los/las 
prof. Edgar Galilhete, Eloi Ampessan Filho, Lucia Helena Baggio Martins, Luciane Costa de Oliveira, 
Valdeci Israel y Lucia Ceccatto, de la UNIPLAC; los prof. drs. Luiz Fernando Scheibe (coordinador 
técnico), Rogério Portanova, Carlos Henrique Lemos Soares, Joel Pellerin, Luiz Carlos Pittol Martini, 
Orides Mezzaroba y Luiz Antonio Paulino, de la UFSC; los/las profs. Anderson Guzzi, Eduarda M. 
D. Frinhani, José Carlos Azzolini, Márcia Bundchen, Máira Dallavéquia, Fabiano Alexandre Nienow, 
dr. Joviles Trevisol, de la UNOESC; los/las prof. dra. Mari Inês C. Boff, dr. Silvio Luis Rafaeli 
(CAV/UDESC); los inv. dr. Pedro Boff, dr. Tássio D. Rech, Vilmar F. Zardo (EPAGRI/Lages); y, 
posteriormente, prof. Leonel Piovesan (UNOCHAPECO) y profa. dra. Noemia Bohn (FURB), 
además de los profs. drs. João Alberto A. Amorim, de São Paulo, y Alvaro Sanchez Bravo, de la 
Universidad de Sevilla. 
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4 LA COMUNIDAD ACADÉMICO-CIENTÍFICA COMPROMETIDA CON 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

 El modelo de “ges t ión de recursos híd r icos” con base en la  ofer ta  es tá  en 

cr i si s ,  aún en pa íses  como Brasi l ,  donde la  disponibi l idad de agua no  

const i tuye,  a  pr imera vis ta ,  un problema.  Ocurre que la  dist r ibuc ión de las  

aguas  en el  terr i to r io  b ras i leño  no es uni forme ,  y a lgunas regiones enfrentan 

ser ios prob lemas de abastecimiento:  “em algumas metrópoles ,  como São Paulo,  

Reci fe  e  o  Dis tr i to  Federal ,  a  fal ta  de planejamento ,  a l iada à  contaminação dos  

recursos hídr icos,  converte  o  abas tec imento em uma de licada ques tão social”  

( IRIGARAY,  2003:49) .   

 En 2005,  cuando ha inic iado el  proyec to  RGSG,  la  región oes te  de l  Estado  

de Santa Catar ina ya era  cas t igada hab ía cuatro  años por  suces ivos per íodos de  

fa l ta  de  l luvia ,  a fec tando no  sólo  la  agr icul tura  y la  economía,  como los  

recursos  ambientales ,  espec ialmente em cuanto  al  equil ib r io  de los   

ecos istemas acuá ticos .  La repet ición de esos “est iajes” ha apuntado la  

necesidad no só lo  de  buscar  respuestas a  los problemas más urgentes,  s ino  

también de promover  un debate centrado en las cues t iones que caracter izan e l  

uso y la  ges t ión integrada de las aguas.  En ese contexto,  las aguas sub terráneas  

son es tra tégicas,  por  su ca l idad  y fáci l  acces ibi l idad,  exigiendo  invers iones  

menores que el  agua superf ic ia l .   

 Sin embargo,  como ha  subrayado la  ex-ministra  de l  medio ambiente ,  

Marina Silva (2007) ,   

para  que po ssamo s a t r ib u i r  à s  águas  sub ter r ân eas  seu  devido  valor  co mo  

recurso  es t r a t égico  e  impor tan te  fon t e  de  ab as t ecimento ,  são  necessár i as  

açõ es  no  sen t ido  de ampl i ar  os  conhecimento s  técn i cos ,  imp lan t ar  u ma red e  

e fe t i va  de  moni to ramento ,  implementar  a  ges tão  in tegrada  das  águ as  

sub ter rân eas  e  super f ic ia i s ,  bem co mo a  capaci t ação  de técn i cos ,  ges to res  e  

da  so cied ade em geral .  (SILV A,  M. ,  2007:05) .  

 Desarro l lar  un modelo  de uso sos tenible  de las aguas,  pasando de los  

enfoques convencionales de gest ión de recursos hídr icos  a  un enfoque  

ecosistémico de uso integrado del  agua,  exige que se empiece a  ver  la  cal idad  

del  agua a  par t ir  de la  ca l idad de l  medio  ambiente.  Eso  ha hecho  que se  

sumaran esfuerzos de  la  comunidad cientí f ica de Santa Catar ina,  con 

invest igadores de  di fe rentes áreas de universidades y fundaciones,  par a  
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desarrol lar  d iec is ie te  componentes de un proyecto  objet ivando un modelo de  

ges t ión interd iscip l inar ia ,  teniendo e l  conocimiento cient í fico y la  educación  

ambienta l  como fac tores  fundamentales  a  una mudanza cultural  y la  adesión de  

la  poblac ión,  sin las cuales ninguna po lí t ica  púb lica obt iene el  resul tado  

esperado.  

 La ident i ficac ión de algunas pr ior idades ha  fundamentado la  e laboración de  

las metas y etapas del  proyec to:  en pr imer  lugar ,  e l  for talecimiento  de las  

universidades y fundaciones para la  implementación de l  proyecto  RGSG, as í  

como el  desarro l lo  de capacidades regionales como un elemento esenc ial  en la  

def inición e  implementación de po lí t icas públ icas.  Para que la  Red pud iera  

alcanzar  sus objet ivos  de uso integrado de las aguas super ficiales y  

subterráneas,  fue  ident i f icada la  necesidad de  equipar  las inst i tuciones con la  

infraes tructura impresc indible  a  la  ejecuc ión de  las invest igaciones,  lo  que  se 

hace desde  2008,  a  t ravés de la  adquis ic ión de equipamientos y mater ia l  

permanente para var ios laborator ios ,  con los recursos obtenidos por  la  

aprobac ión y l iberac ión de la  Enmienda Colect iva de la  Bancada Par lamentar ia  

Catar inense.  

  Esa infraestructura,  además de l  objet ivo de dar  sustentación a  las  

invest igac iones previstas en var ias de las  metas de la  Red ,  visa también dar  

soporte  a  aquellas que  se segui rán desarro l lando tras e l  término de es te  

proyecto ,  así  como la  permanente cual i ficac ión de ac tores loca les a  t ravés de la  

educac ión formal  e  informal  sobre medio  ambiente,  desarrol ladas  en las  

universidades y en p royectos de  extens ión.  

 El agua está  loca l izada terr i tor ialmente y debe de ser  ad minis trada  

loca lmente par t iendo de l  reconocimiento de la  exis tenc ia  de los l ími tes f ís icos 

mater ia les al  desarrol lo .  Todas las mudanzas  deben ser  preced idas  por  un 

diagnóst ico y por  la  estructuración/disponibi l ización de una base  de  datos  

cientí f icos que fundamenten polí t icas públ icas integradas para el  uso del  agua  

y e l  uso de la  t ierra .  Ocur re que e l  Estado de Santa Catar ina,  a l  contrar io  de  

sus vec inos,  práct icamente no  contaba con equipos permanentes de  

invest igac ión en e l  sec tor  de recursos hídr icos,  carec iendo,  por  lo  tanto ,  de una  

base  sól ida de datos que  permi t ieran construi r  so luc iones para la  gest ión y  

recuperación de los  ecosis temas acuát icos,  y al terna t ivas a  los problemas de  

contaminac ión y sobre-explo tac ión de acuí feros,  a  la  reducc ión de la  
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biodivers idad,  entre  otros.  Se des tacan as í  e l  va lor  del  conocimiento y acciones  

loca les como un fac to r  determinante de  pol í t icas  e f icaces.  Las propuestas  

necesi tan tener  como base  diagnóst icos inte rdiscip l inar ios,  la  innovación 

tecno lógica y también el  resca te  de la  sabiduría  local  que enseña  maneras,  

sed imentadas por  la  práct ica,  de reproducir  la  v ida.  Intensi f icar  el  in tercambio  

de exper ienc ias exitosas y divulgar  sus práct icas forman par te  de un proceso  

que  busca  desarro l lar  un modelo  de  gobernabi l idad que prop ic ie  el  t rabajo  en 

red entre  los segmentos soc iales  compromet idos  con la  ét ica  eco lógica.  

 De es ta  forma,  el  proyecto  fue fo rmulado como una inic iat iva  

in ter inst i tuc iona l ,  basada en la  inves t igación-acc ión,  in tercambio  

(conocimiento compar t ido) ,  empoderamiento local  a  t ravés de la  educación e  

ins trumenta l izac ión de  las univers idades como inductoras de la  mudanza de los  

enfoques t radiciona les,  de gest ión de agua co mo recurso,  para  nuevos enfoques 

de gest ión ecosistémica ,  como un hi to  regula tor io  basado  en el  “bien vivir”  

expreso en el  neoconst i tuc iona li smo.  

 Para la  formación de competencias loca les,  se  ha optado por  la  creación de  

un núcleo de es tudios avanzados de ges t ión de  aguas,  asegurando a t ravés de  

una  estructura  centra l  una  pla ta forma de  diá logo,  fo rmación,  capaci tación e  

i r radiac ión de conocimiento.  Es ta  sede ser ía  compuesta  por  una bib l ioteca ,  

infraes tructura para el  funcionamiento de dos programas de maestrado  

(Derecho y Medio Ambiente y Sa lud) ,  con aula  para  enseñanza a  dis tancia ,  y 

aulas receptoras que func ionar ían de forma i t inerante en los municip ios de la  

región.  

 En segundo lugar ,  para el  func ionamiento en red de la  RGSG,  es  

fundamental  e l  f lujo  de informaciones,  teniendo  en vis ta  la  configuración de un 

conocimiento interdisc ipl inar io .  La metodología interd isc ipl inar ia  a  par t i r  de 

la  raciona lidad ecosis témica no só lo  produce  un conocimiento complejo  y 

objet ivo,  sino también for talece a  t ravés de la  educac ión “novas signi f icações 

soc iais ,  novas fórmulas  de subjet ividades e  posicionamentos pol í t icos  diante  

do mundo” (LEFF,  2006:52) .  

 En el  abordaje  de l  agua  no podemos olvidar  que su ciclo  inte rac túa con e l  

medio ambiente y es insust i tuib le  para  la  manutenc ión de  la  vida en nues tro  

plane ta .  Recurr ir  a l  agua  no es  una  cues t ión de e lección,  pues como apunta 

Ricardo Pe tre l la  (2002) ,   
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a  águ a é  sem dúvid a o  e l emento  vi t a l  es sen ci a l  e  i nsubst i tu ível  pa ra  a  vid a  

de  todas  as  e spéci es .  Duran te  mi lhões  de  anos ,  os  seres  hu manos puderam 

vive r  sem pet ró leo ,  sem ca rro ,  sem el e t r ic idade  e ,  inclus ive  sem o  Euro . . .  

Porém nenhu m se r  hu mano pode vive r  no  passado ,  nem poderá  vive r  no  

fu turo ,  sem água.  (PETRELLA,  2002)  

 Así,  por  su relevancia,  por  ser  la  base de la  vida,  es impresc indib le  abordar  

el  tema de forma integral ,  apor tando conocimientos de di ferentes áreas :  e l  

diá logo de saberes  promoverá una visión inte rdiscip l inar ia /si stémica del  área 

se leccionada para inves t igación,  buscando no  sólo  la  in tegral idad del  medio  

ambiente,  pero también la  interdependencia de  los saberes  econó mico ,  soc ia l ,  

ambienta l  y cultural ,  en la  búsqueda  de la  sustentabi l idad.  

 Se tra ta  de  una nueva raciona lidad ,   

que in tegra  o  pensamento  e  o s  valo res ,  a  r azão  e  o  sen t ido ,  e s tá  ab er t a  à  

d i ferença e  à  d ive rs id ade,  busca const i tu i r  u ma eco nomia global ,  in tegrada  

por  econo mias  locai s  baseadas  na  esp eci f i c idad e da re l ação  do  mater i a l  e  do  

s imból i co ,  da  cu l tu ra  e  da  natureza.”  (LEFF,  2009:01 )  

  La diversidad es un elemento centra l  en e l  d iseño de la  invest igac ión,  de  

ahí  e l  abordaje  complejo  con desaf íos tanto  de l  campo concep tua l  como de la  

acción práct ica .  La fo rmatación en red fue una contingencia (determinada por  

las fuentes de recursos del  proyec to) ,  pero fue el  fac tor  que ha promovido una  

mudanza de foco,  creando nuevas  posibi l idades  metodológicas y expandiendo  

la  escala  de l  campo de actuac ión.  

 El  concepto de red propuesto  es un s is tema de información con  

complementar iedad tecnológica,  ident idad socia l  y cul tura l ,  y aprend izaje  

colec t ivo .  Las propiedades internas de esa infraes truc tura t ienen flexibi l idad  

interorganizac iona l  y la  elevada capac idad de integrar  competencias.   

 Actuar  en red trae innúmeras ventajas,  pero al  mismo t iempo presenta  

desaf íos complejos en su ges t ión técnico-ad minis tra t iva,  espec ialmente  

envolviendo proyec tos  in teruniversi tar ios ,  lo  que demanda constante  

evaluación y ajustes en los procedimientos  operator ios.  Espec ia l i stas apuntan 

como va lores impresc indibles en e l  funcionamiento de  un proyecto  organizado  

en red :  la  hor izontal idad,  obje t ivo  común,  exper imentac ión,  confianza,  

par t ic ipación y flujo  de información (FUNJAB, 2008) .   

 Potencial izar  y viabil izar  un enfoque  interd iscip l inar io  entre  

invest igadores de di ferentes áreas e  ins t i tuciones const i tuye el  mayor  desaf ío  
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del  proyecto ,  exigiendo  una ser ie  de herramientas que  favorezcan e l  d iálogo y  

el  cambio de experiencias /cooperación.  La red RGSG tiene como “nudos” los  

invest igadores de las universidades y fundaciones con área de actuación directa  

en las cuencas hidrográf icas del imi tadas para estud io.  Integrar  a  los  

invest igadores e  ins t i tuc iones,  en di ferentes  áreas,  de forma iguali tar ia  

alrededor  de l  obje t ivo común,  exige un flujo  de  información que  const i tuye  el  

mayor  desafío  de la  red .  Así ,  la  gest ión de la  información es fundamenta l  en un 

proyecto  en red.  

 Las herramientas previs tas en e l  proyecto  para dar  sopor te  y d inamic idad a  

la  c irculac ión,  a  la  comunicación,  fueron el  ambiente vir tual ,  o  websi te ;  lo s  

seminar ios ,  congresos y otros eventos temát icos ;  e  intercambio constante  entre  

los invest igadores  y la  sede .  La coordinación genera l  y técnica,  asesorada por  

técnicos y becar ios ,  asumir ía  e l  pape l  de  mediación,  ya  que son e l los los que  

deberán servir  de  puente a  la  comunicación ent re  los  miembros de  la  red,  para  

que trabajen de fo rma cooperat iva y puedan enseñar  su trabajo  a l  exter ior  de la  

red.  

 Otro  elemento  integrador  serán las aulas de te leconferencias,  para  

reuniones temát icas con ocurrencia  per iód ica entre  inves t igadores,  con cambio  

de experiencias ,  creándose una necesar ia  cul tura de par t ic ipación,  además de  

ampliar  las posib i l idades de so luc iones innovadoras para la  invest igac ión.  

 La consol idac ión de la  par t ic ipación en red forma par te  de un proceso  de  

mudanza cultural ,  que envuelve “aproveitar  a  heterogeneidade dos membros da  

rede e  mudar  a  cul tura da competi t iv idade para a  cooperação”  

(GIANNECCHINI,  2005:01) .  En esa búsqueda,  están previs tas char las de  

especial is tas en es tudios inte rdisc ipl inar ios,  aprovechando la  infraest ruc tura  

ins ta lada de teleconferenc ias.  

 Crear  la  identidad de la  red también for talece la  par t ic ipación,  as í  como un 

registro  de la  memoria  de la  red.  “A t rajetór ia  da rede,  a  forma como ela  foi  

cr iada,  devem es tar  d isponíveis para que cada  um que queira  entrar  na rede 

sa iba como ela  se  desenvolveu.”  (GIANNECCHINI,  2005:01)  Así ,  la  red se  

presenta como una soluc ión para el  enfrentamiento de problemas complejos  

como los de l  agua,  que  exigen nuevos paradigmas que incorporen la  

t ransdisc ipl inar idad y transcultural idad,  exigiendo di ferentes  conocimientos  y  

un trabajo  coopera t ivo.  Sin embargo ,  la  comunicac ión y circulación de la  
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información que es f ruc to  de la  inves t igación es imprescind ible  tanto  interna  

como externamente.  Visando  a la  di fusión de las informaciones  fue creado un 

websi te  (www.rgsg.o rg.br)  y está  siendo elaborado un banco de datos e  

imágenes ,  además de la  promoción de seminar ios y reuniones temáticas,  

par t ic ipación en eventos ,  cursos,  congresos y publicaciones.  

 En ese contexto ,  se  des taca el  proyec to  de educac ión ambienta l  y la  

par t ic ipación en audienc ias púb licas  para d iscut i r  la  re levancia de  pol í t icas  que  

at iendan la  preservac ión,  la  conservac ión y e l  uso integrado y sos tenible  de las 

aguas ,  incluso la  subterránea.  

 

4.1  Aspectos Jurídicos  

 Para una vis ión ecosis témica e l  agua debe de ser  aprehendida  

jur íd icamente,  s iendo a tendidas ,  en la  formal ización de  derechos,  todas  sus  

func iones.  

 En este  sent ido,  como bien señala  Pedro Arrojo  Agudo (2006) ,   

mesmo sendo  a  águ a,  do  ponto  de  vis ta  f í s i co  qu ímico ,  u m e lemen to  

per fe i t amente  de fin ido ,  su as  fun ções  são  d iver sas  e  os  valores  gerados  pel as  

múl t ip l as  funçõ es  são  de  natureza d iver sa ,  ex ig indo  apreci ações  de  valo r  

d i ferenc iad as ,  ou  sej a :   

a .  A águ a em função  da  vida ,  o  que a  conecta  co m d i r e i tos  hu manos (vid a  

no  sen t ido  amplo :  n atureza,  ho mem,  an imais ,  e t c . ) ;  

b.  A águ a em função  do  se rvi ço  públ i co  e  do  in t eresse  gera l ,  o  qu e a  

conecta  co m d i r e i tos  soc ia is ;  

c .  A água em função  de n egócios  l egí t imos,  o  que a  conect a  co m d i r e i tos  

ind ividua is ,  me lhorando  o  n íve l  de  r iqueza e  o  bem es ta r ;  

d.  A água em função  de negó cios  i l egí t imos,  que devem ser  co mbat idos  por  

le i  ( exemplo :  sobre  exp lo t ação  de aqü í feros )  (AGUDO,  2006:143) .  

 En el  proyec to ,  e l  agua  es asumida  como derecho humano expreso en la  

func ión de  “agua-vida”.  Agua-vida como derecho humano debe a tender  a  las  

necesidades bás icas de sobrevivencia de los seres humanos.  El  derecho humano  

al  agua otorga a  todos  el  acceso fáci l  a  la  cant idad de agua suf ic iente ,  con  

cal idad acep table para usos personales y domést icos (GARCÍA,  2008) .  

 Pero el  sent ido que se  atr ibuye al  agua-vida  va más al l lá  de l  derecho  

humano a l  agua,  extend iéndose al  derecho a la  desedentación de animales y a  

las neces idades  ambientales.  
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 La perspectiva adoptada en la  inves t igación jur ídica no es la  de  la  mera  

ins t i tuc ional ización de derechos.  En la  eco logía de saberes,  la  const rucción de  

derechos es más  par t ic ipat iva y se  suma al  proceso de educación ambiental :   

Esse ponto  de  vis t a  obr iga  a  r eco rdar  u m p r incíp io  c l ás s i co  fr eqüentemente  

esquecido ,  aque le  segundo  o  qual ,  a lém d as  mediações  ju r íd icas ,  a  garan t ia  

ú l t ima dos  d i r e i to s  r es id e  nas  açõ es  qu e,  em sua conquis ta  e  de fesa ,  se jam 

cap azes  de  emp reender  seu s  p rópr ios  d es t inat ár io s  (GARCÍA,  2008:16)  

 En cuanto a  la  inves t igación jur íd ica,  espec í f icamente,  dos dimensiones de  

incidencia de l  hi to  jur íd ico se hic ieron necesar ias.   

 El  S istema Acuífero Guaraní  ocurre en los cua tro  países del  Mercosur  y,  en 

Bras i l ,  en ocho es tados de la  Federac ión,  exigiendo así  considerac ión desde  la  

escala  local  has ta  la  internac ional .  La esca la  local  es la  más  impor tante ,  por  la  

in tegrac ión de la  gest ión de aguas con el  p laneamiento del  uso de la  t ierra  y,  

aún,  del  suelo  urbano:   

a pro t eção  das  águas  sub ter r âneas  es t á  in t ensamente  l i gada co m a  ges tão  do  

uso  e  o cupação  do  so lo  p or  par t e  do  municíp io .  A ins ta lação  d e a t i vid ades  

inadequad as  e  a  fa l t a  de  um s i s tema d e saneamento  bás i co  podem prejud icar  

a  qual idad e das  águ as  e  o  p rocesso  de u rban ização ,  co m u m al to  índ ice  de  

impermeabi l i zação  do  so lo ,  p re jud i ca  o  c i c lo  h idro lógico ,  imp edindo  a  

recarga dos  aqü í feros ,  b em co m cont r ibu i  para  o corrênci a  d as  ench entes  

(VILLAR,  2007:573) .  

 En o tras pa labras ,  en las pol í t icas urbanas de ges t ión de  ter r i tor io  con sus  

usos preferencia les se  puede  abr ir  un espacio  para presentac ión de un 

ind icat ivo que a t ienda  a  las necesidades especí f icas del  agua subterránea ,  

amparado en los datos técnicos d isponib il izados  en la  inves t igación.  

 La escala  internac iona l  hoy no t iene la  misma relevancia que tenía  cuando  

ha iniciado el  Proyecto  para la  Protecc ión Ambiental  y Desarro l lo  Sostenib le  

del  Sistema Acuífero  Guaraní  (PSAG),  desar rol lado  en Argentina ,  Bras i l ,  

Paraguay y Uruguay por  equipos de consul tores  in ternaciona les,  en e l  per íodo  

de 2003 a 2009.  Las inves t igaciones,  que consideraron espec í ficamente ese  

acuí fero ,  mostraron que la  escala  local  es la  más adecuada a  la  gest ión y  

preservac ión.   

 Sin embargo,  en la  perspect iva de l  proyec to  REDE GUARANI/SERRA 

GERAL ,  la  ges t ión integrada de las aguas  sub terráneas y super ficia les  es más  

consecuente con la  raciona lidad eco lógica,  ya que posibi l i ta  es tablecer  
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ins trumentos de control  en e l  desar rol lo  de la  cuenca hidrográf ica y aún de l  

municip io  (a  t ravés de un Plan Director  Munic ipal  de Recursos Hídr icos) ,  que  

pueda evi tar  la  degradación de la  ca l idad de las aguas y permi t i r  su  mejor  

aprovechamiento.  

 Las po lí t icas públ icas deben atender ,  en las áreas más sensib les a  la  

contaminac ión,  las neces idades de gest ión sostenib le  del  agua sub terránea ,  

desarrol lando la  capac idad de planeamiento,  a tenta  a  las espec i ficidades y  

carac ter í st icas de  cada  acuí fero .  En el  caso del  SAG, especialmente en las  

áreas de recarga directa ,  la  acción debe de ser  prevent iva,  con la  manutenc ión 

de la  permeabil idad de l  suelo ,  para permi t ir  la  inf i l t rac ión de las aguas de la  

l luvia ,  pero con es tr ic to  control  de la  contaminación,  o  sea ,  d iscip l inando e l  

uso de la  t ierra  de modo a proteger  y p reservar  tanto  la  cantidad como la  

cal idad de  las aguas.   

 Es fundamental  que determinadas áreas sean protegidas,  evi tándose  la  

deforestación,  los usos inadecuados de la  t ierra  y la  ins talación de ac t ividades  

potenc ialmente contaminadoras.  

 

4.2  Educación Ambiental  

 Finalmente,  cabe considerar  la  educación como es tratégica para  el  éxi to  de  

cualquier  mudanza que  se p retenda,  a  t ravés  de  las d iversas po lí t icas públ icas  

–  la  educac ión transversal  en las acciones  in ternas a  la  red y como propulsora 

de la  metodología interdisc ipl inar ia  fundamentada en la  raciona lidad  

ambienta l .  Entre  los objet ivos anhelados  se puede ci tar :   

Educação  e  cap aci tação  p ara  go vern ab i l idad e e  a  ges t ão  in tegral  d a  águ a,  

que l eve  em conta  as  d imen sões:  ambien tal ,  so c ioeconô mica,  po l í t ica  e  

cu l tu ral .  Revi são  d e valo res ,  concei to s  e  en foqu es  q ue pres id em a educação  e  

os  l iv ros  de  t exto  em maté r ia  de  águas  e  eco ss i s t emas h ídr ico s .  Ino vação  d as  

p rát i cas  d e  aprendizagem,  in t roduzindo  no vos  en fo ques ,  vivênci as  no  meio  

natura l  e  d inâmicas  lúd i cas  o r ien t adas  à  p ro moção  de p r incíp ios  de  u ma nova  

cu l tu ra  de  águ a.  (ENCONTRO POR UMA NOV A CULTURA DA ÁGUA NA 

AMÉRICA LATINA,  2005) .  

 Existe  un consenso  de que  para  enfrentar  los  desaf íos  que  se presentan a  la  

ges t ión de aguas en los di ferentes niveles  ( in ternaciona l ,  nacional  y local)  hay 

la  necesidad de  una mudanza sustancial  en la  forma como los seres humanos se  

relacionan con e l  agua .  En este  sentido,  un diálogo hor izontal  de culturas  
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puede apuntar  cosmovis iones más ho lí st icas que posibi l i ten reconocer  

responsab il idades d i fe renciadas y co mpart idas en la  búsqueda  de la  

sustentab il idad.  Las estrategias incluyen:   

•  Descubr ir  conjuntamente qué es  importante ,  verdadero y justo  para  un 

“b ien vivir”;  

•  Mejoría  de la  gest ión a  t ravés  de  hi tos  regula tor ios  y capaci tac ión de  

actores  con la  ut i l ización de conocimientos loca les y técnico-

cientí f icos;  

•  Un diálogo  de  saberes or ientado hac ia  la  construcción de  una  

racional idad ambienta l  a jus tado con los requerimientos cul turales.  

 La rac ional idad ambiental  cambia la  percepc ión del  mundo con base en un 

pensamiento único y unidimensiona l ,  que se encuentra  en la  raiz  de la  cr is is  

ambienta l ,  para un pensamiento de la  co mplej idad.  Superar  las l imi tac iones no  

signi fica anular  las di ferenc ias,  s ino  trasciende e l  pensamiento anal í t ico,  no  

como una s íntes is  que reúna  los resultados de  aná li si s ,  s ino como un 

pensamiento ho lí st ico.  Nuevas formas de  producción sos tenib les  pueden 

propiciar  la  apl icación de ecotecnologías más apropiadas  a  cada  región y  

ecosistema,  ro mpiendo  las racional idades económicas homogeneizantes.  

 Es necesar io ,  pues,  segui r  desarro l lando esfuerzos de convergencia  entre  

los  movimientos  sociales y la  comunidad  técnico-c ientí f ica,  para identi f icar  

al terna t ivas e ficientes,  equi ta t ivas  y sos tenibles.      

 

5  DESAFÍOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 La exper ienc ia  adquir ida en la  implantación y conso lidación de la  red  

RGSG permi te  e l  examen de las pr incipales di f icul tades subyacentes a l  

gerenc iamiento  de un pro yec to  interd isc ipl inar io ,  inter ins t i tuciona l  e  

in tercul tura l .  

 Sin duda e l  mayor  desaf ío  de la  invest igación es ar t icular  las di ferentes  

áreas en un todo coerente,  en un espac io  de diálogo  que ul t rapase  e l  mero  

registro ,  donde los conocimientos sean po tenc ia l izados mutuamente en la  

búsqueda de so luc iones.  Por  otro  lado,  es necesar io  enfrentar  el  impacto de las  

innúmeras exigenc ias de las inst i tuciones de  fomento,  en e l  r i tmo de la  

invest igac ión:  conc il iar  e l  p laneamiento y el  control  de las  ac t ividades  y  metas  

sin que el  contro l  se  convier ta  en un f in en s í  mismo tal  vez sea el  mayor  
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desaf ío  a  la  consol idación de la  red.  Cuando se necesi tan procesos para  

gerenc iar  procesos,  es di fíc i l  saber  donde el  t rabajo  real ,  la  inves t igación,  se  

hace.  Como d ice Lad is lau Do wbor “de ninguén se exige a  c lar ividência de  

todas as respostas” (DOWBOR 1998:10) .  Pero de todos se exige e l  

comprometimiento personal  y é t ico por  la  mudanza.  

 Ante  la  cr is i s  ambiental ,  es necesar io  construir  un espac io  de encuentro ,   

en  donde  el  d iálogo  intercultural  pos ibi l i te  reconocer  los valores  comunes,  

para pasar  de un enfoque de  gest ión de aguas  como recurso  a  nuevos enfoques  

de gest ión ecosis témica,  que garanticen la  equidad int ra  e  in tergenerac iona l .  
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