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Dictamen de las comisiones 

Honorable Crímnrn. 

Las comwoncs de Recursos Natulalcs y Conscr- 
vac& del Ambiente Humano y de Economías y 
Desanollo Regional han conslclelado el proyecto 
de lesolwxón de la sefiola dlputxla LISSI y otros 
selíoles diputados, pal el que se declala de mtelés 
legwlatwo el proyecto “Gualamba”, “El Glan Chaco 
Americano. Altelnativns de sustentnbllldnd pala el 
Gran Chaco”; yJ p01 las ~nzones expuestas en el 
informe que se acompafia y las que dalá el mlcm- 
bu o mfol mante aconse]nn su aprobación. 

Sala de las comlslones, 23 de agosto de 2000. 

Mabel H. Muller - Carlos R Snopak. 
- Ra41 J. Solmoirago. - Liliana Lic- 
si. - Guallermo J. Giles - Diego R 
Gorvein - Juan C. Olivera - Pa- 
blo D Ferruírzdez - Luis A. Sebriu- 
no - Mnria del Carmen Alarcón. - 
Marta del Carmen Argul. - Jo? ge L. 
Bucco. - Hdctor J. Caballero - Mel- 
chor R, Crrtchagn. - Zdema I’. 
Daher. - Jose’ L Fernánclex Vulolli - 
Isabel 7: Loco - Angel 0 Geijo - 
María E Herxotiich. - Atlanto Hon- 
cheruk. - JItquel A. Jobe. - Nornzcr 
A. Miralles de Romero. - h4iguel R, 
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Mukdise. - Marta Y. Palou. - Jorge 
R. Pascual. - victor Peláez. - Delki 
A. Scarpiln. - Siltiia B. Vázquez. - 
Humberto A. Volando. 

Proyecto de resolución 

La Cúmara de Diputados de la ‘Nacicin 

RESUELVE: 

Declarar de interés legrslatlvo al proyecto “Gun- 
lamba”, “El Gran Chaco Americano. Alternativas de 
sustentabilidad para el Gran Chaco”, orientado a la 
búsqueda de cammos para la reversrón de los pro- 
cesos destructivos y el establecimrento de sistemas 
de manelo sustentables. El mesmo es llevado ade- 
lante por cuatro organizaciones no gubernamentales 
de Argentina, la Fundación Proteger de la ciudad 
de Santa Fe, el Taller Ecologista de Rosario, Pas- 
toral Socral de Santrago del Estero, e Investrgado- 
res en Ciencias Soclales/ECO, de Resistencia; por 
una de Bohvia el CERDET, y por dos del Para- 
guay, Sobrevivencra y el Equipo Indigenista de 
Promocrón Humana, todas ellas organizaciones con 
una importante trayectoria en la región del Gran 
Chaco. 

Liliana Lissi. - Mirian B. Curletti dc 
Wajsfeld. - Artwo R. Etchevehere. 
- Guillermo J. Giles. - Carlos R. 
Iparraguirre. - Norma A. Miralles 
de Romero. - Mabel H, Müller - 
Héctor R. Romero. 

INFORME 

Honorable Cn’mara: 

Las comisiones de Recmsos Natmales y Conser- 
vación del Ambiente Humano y de Economías y 
Desarrollo Regional al consrderar el proyecto de 
resolución de la señora diputada Lissi y otros se- 
ñores diputados, creen innecesarro abundar en más 
detalles que los expuestos en los fundamentos que 
lo acompañan por lo que los hacen suyos y así 
lo expresan. 

Mabel H. Mtiller. 

FUNDlAMENTOS 

Señor presidente: 
El Gran Chaco Americano abalea ul?os 1.100.000 

km2 de las zonas limítrofes entre Argentina, Boli- 
via, Brasil y Paraguay. Los límites al este. arbitra- 
riamente establecidos en la mayoría de los estudios 
sobre la reglón en los cauces de los ríos Paraguay 
y Paraná Medio, sin embargo, no están bien defi- 
nidos, pues, a lo largo de estos ríos, los ecosiste- 
mas chaqueiíos se extienden hacia la margen iz- 
quierda en varias zonas, De esta superficie, Ar- 
gentina ocupa aproximadan-ente el 50 % Bolivia el 
15 %, Paraguay el 30 % y Brasil el 5 %. 
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El Chaco Amelioano es hábitat de muchos y di- 
versos pueblos y una legión biológica de gran di- 
velsidad de vida. Después de la selva amazónica, 
es la mayor área boscosa que queda en América 
del Sm. A pesar de la aridez de la mayor palte 
de su tellitorio, existen allí más plantas comesti- 
bles por hectárea que en la selva pluvial amazóm- 
ca. Sólo los Ayoleo reconocen más de 200 de estas 
plantas. Aparte de las folmas de vida ploplas, tiene 
conexiones y elementos biológicos de la legión an- 
dina, la selva Palanaense (Atlántica), el cerrado Ma- 
togrossense y el Pantanal. 

En la legión se contraponen dos modelos dc so- 
ciedad y de uso del medio amblente. Po1 un lado 
el modelo emplesalial, aalacterizado por su gran 
capacidad explotadola y por concentrar recursos y 
poder, por otro, el modelo tiadicional, representado 
principalmente por las naciones y comunidades in- 
dígenas, las que, por su palte, son estratégica- 
mente importantes, tanto por sus conocimientos y 
prácticas de vida acordes a esquemas de sociedades 
sustentables, como políticamente, puesto que son 
los giupos con mayoi legitimidad histórica pala 
presentar propuestas alternativas al modelo em- 
piesaiial. 

El Chaco en la Argentina, abalea una extensa 
i egión, ubicada en el norte del país, la que invo- 
lucra álcas de las provincias de Santa Fe, Chaco, 
Santiago del Estelo, Córdoba, Formosa y Salta, 
principalmente, con bordes de transición sobre las 
provmclas de Entre Ríos, Colrientes y Tucumán, 
entre atlas. El Chaco Argentino lepresenta más de 
la mitad del álea total del Gran Chaco Sudame- 
iicano, con la palticulandad de incluir una alta 
diversidad de actividades, características poblacio- 
nales y situaciones de riesgo ambiental y social. 
El Chaco, en la Argentina, está además conside- 
rado uno de los ecoslstemas más amenazados del 
país (documentos de UICN, Buenos Ailes, 1994. 

Tradicionalmente el Chaco ha sido el proveedor 
de leña, madela, postes de quebracho y dulmientec 
de fellocarril. Simultáneamente se han instalado en 
la 1 egión hornos pala la producción de carbón ve- 
getal, básicamente ineficientes, que han aportado 
una importante cuota a la ya de por si elevada 
tasa de deforestación en el álea. Más allá de !a 
valiabllidad de los fletes y la tlansformaclón de 
los sistemas de transporte, principalmente en las 
dos últimas décadas, el Chaco sigue siendo el pro- 
veedor de este tipo de msumos con destino espe- 
clalmente a la pampa húmed::. 

Desde el punto de vista de la expansión de la 
hontela agiopecualia y la tecnología agrícola apli- 
cada en el Chaco, el uso del fuego sigue siendo 
uno de los factores adicionales de degradación eco- 
sistémica de glan impacto, con su secuela de ago- 
tamiento del suelo, erosión y sedimentación, y sus 
consecuencias sable los legímenes hídllcos regionales. 

Socialmente, el Chaco argentino constituye ade- 
más un álea de fuelte expulsión poblacional; proce- 
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so acelerado hoy por la clcclente mecanlzaclón aglí- 
col,1 (caso paladlgmátlco del cultivo del algodbn), 
1 a luma de los medianos y pequeños ploductoles, 
J los camblos en la tenencia de la tiena. A ello ha) 
que agregar, en lo que hace a la mlglaclón hacia 
los glandes centros urbanos, la fuelte mcldencia de 
las secuelas sociales de los fenómenos acentuados 
por el camblo clm&tlco y las profundas modlflw- 
ciones antróplcas locales-regionales -mchudos mega- 
proyectos como corredores bloceánicos, gasoductos, 
hldlovía/dlagados, leplesas y canales-, tl aducidas 
en pérdida de blodwelsldad y una mayo1 recullen- 
cla, gravedad y duración de desastres naturales co- 
mo mundaclones y sequías. 

Los 1 efuglados ambientales y sociales expulsados 
del Chaco algentmo engruesan hoy cl ecientemente 
los cordones calenciados de las glancles ciudades 
ublcadas en el ele poblacional fluvial SantaFe-Ro- 
sallo-Buenos Ailes. Par twulalmcnte los pueblos indl- 
genas chaqueños han suflldo ull lalgo proceso de 
chsglegaclón y expulsión. Las topommias como “Ba- 
1110 Chaqueño” o “Ballio Toba”, comunes en estas 
ciudades, dan nomhe a los asentamientos illegula- 

les de viviendas Inadecuadas y calentes de selviclos, 
donde el comúa denommadol e< el hacinamiento, la 
‘wultulaclón, los problemas de salud y las necesl- 
dades básicas msatlsfechas 

En estas condiciones, el deteliolo social y ambien- 
tal es inevitable, es un proceso cas1 programado. La 
sustentablhdad del manejo tellltollal en el Chaco 
sólo será viable s1 se logra combmal la protección 
de los ecosistemas chaqueños, los delechos tellito- 
riales y cultmales de los pueblos oligmanos y tira- 
dlciomales y la nnplantaclón de sistemas ploductlvos 
aglopecualios y forestales ligulosamente adaptadfIs 
a las cocndlclones de los flágdes ecoslstemas. 

La búsqueda de caminos pala la levelsión de los 
procesos destluctwos y el estableclmlento de SIS- 
temas de manelo sustentables, es el motivo plmcipal 
pol el que se han umdo las olganizaclones que par- 
tlclpan en esta propuesta de tlabalo que son, por 
Algentma, el Grupo de Trabajo del Chaco Húme- 
do (Fundación Plotegel-Santa Fe, Talle1 Ecologlsta- 
Rosalio, Pastoial Social-Santiago del Estelo, Inves- 
tlgadoles en Ciencias Sociales/ECO-Resistencia) , por 
Bohvia, el CERDET; y pal el Palaguay, Soblevi- 
vencla y el Equipo Indlgemsta de Plomoclón Hu- 
mana, todas ellas orgamzaclones con una importante 
tiayectoiia en la región. 

El obJetivo centxal de la propuesta es, pues, iu- 
vestlgal las condiciones pala la sustentablhdad del 
Gran Chaco. Pala esto, se propone tlaba]al, pal un 
lado, con las comunidades locales, y los gobieluos 
locales y p~ovmclales, y por el otio, con los centros 
de pode1 político y económico que mane]an el pode1 
de decisión sobre utlhzaclon del terntolio. 

El equipo de tlabnio ha piopuesto para una pli- 
mela etapa una serie de actividades pala geneial 
las condlaones para el diseño e lmplementación de 
un proyecto palticipativo pala logra1 la sustentabili- 
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ciad del Gian Chaco Amelic~no, y foitnlecer los 
l>iogramas ya existentes que dessiiolldn las oigani- 
zaciones que lo mtegian en la legión 

Dada la importancl~ de conservar los lecu~so~ na 
tuiales de nuestro país y la necesidad de generar 
estrategias que permitan el sostenimiento económico 
de las personas en el lugar de origen, pieselvando 
sus hábitos natuiales, suige este programa, el que, 
basándose en los mecrunsmos de una democwcla 
paitlclpativa, se propone afronta1 el desafío que ello 
sI gnifica. 

Por todo lo expuesto, invitamos a los seiíores ch- 
putados a que nos acompañen con la aplobacrón del 
pi csente proyecto de resolución. 

Lilima Litsi. - Mariurz B. Curletti de 
Wnlsfeld. - Atittro R. Etchetiellete. 
- Guillermo J Giles. - Carlos R 
I purmgrtin e. - Mabel E-I. M uller, - 
W¿ctor R. Romero . 


