
 
 
  

  Bolivia: críticas a megaproyecto hidroeléctrico en El Bala  

  

La cuenca baja del Río Beni en el oeste de Bolivia, que abarca parte de la zona andina y parte de la
Amazonía, está amenazada por la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico, que está
provocando gran inquietud a nivel de los pobladores locales, ONGs ambientalistas y círculos
académicos.

El área abarca una superficie de 68.000 km2, presentando alturas que van de 6.500 metros s.n.m. a
200 metros s.n.m. en un tramo angosto del bajo Beni, conocido como el Bala. Este fue el lugar
elegido para la construcción de la obra. Dadas las características de relieve e hidrográficas de la
región en cuanto a su potencial para la generación de energía hidroeléctrica, desde hace cincuenta
años se viene hablando de este proyecto. A partir de 1998 se le dio un nuevo impulso declarándolo
de "prioridad nacional" y ahora se encuentra en la fase de licitación para la elaboración de los
términos de referencia de los estudios de prefactibilidad. Sin embargo la zona no es un "espacio
vacío", como lo ven los planificadores desde esferas oficiales. Por el contrario, la misma comprende
una riquísima flora y fauna, dado el gradiente altitudinal, que permite la existencia de diferentes tipos
de ecosistemas forestales, como bosque tropical seco, selva húmeda y bosque pluvial subandino.
Asimismo, en la cuenca hay cinco áreas protegidas, dos de las cuales --el Parque Nacional Madidi y
la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas-- se encuentran en el área de influencia
directa de la represa. Más importante aún, en el área amenazada habitan unas 1.000 personas, la
gran mayoría de las cuales pertenece a culturas amazónicas tradicionales ---como los chimanes, los
tacanas y los mosetenes-- pueblos que desde hace décadas vienen siendo sometidos a un proceso
de aculturación por el avance de la frontera agrícola y la deforestación en sus territorios.

Un estudio recientemente publicado por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(FOBOMADE) revela los impactos ambientales, sociales y económicos de carácter negativo que el
proyecto traerá consigo, en caso de ser ejecutado. La apertura de caminos significará --como ha
sucedido en la Amazonía brasilera-- la instalación de vías de penetración para madereros,
cazadores y colonizadores. El llenado del embalse dejará anegada una superficie de 2.505 km2,
enteramente ocupada por bosque primario, lo cual provocará la pérdida definitiva de la vegetación y
la huida de la fauna local. El flujo hídrico, de nutrientes y de sedimentos se verá completamente
alterado, lo que traerá consecuencias aguas abajo, afectando a la población campesina. Se teme
que la baja calidad del agua que saldrá de la represa --por su alto grado de eutrofización-- la hará
inutilizable. Por otra parte, si bien desde el punto de vista ingenieril la represa podría servir para la
contención de las crecidas anuales que afectan a las poblaciones de Rurrenabaque y San
Buenaventura, las últimas investigaciones en materia de conservación y manejo de ríos indican, por
el contrario, que el mantenimiento de áreas de inundación natural resulta esencial para beneficiarse
de la dinámica del curso. Incluso desde el punto de vista económico el proyecto resulta inviable, ya
que la prevista venta de energía al Brasil no logrará compensar los gastos que implica la obra, para
la cual, además, el estado boliviano deberá endeudarse aún más.

Los días 21 y 22 de julio ppdos. en la población de Rurrenabaque, se realizó un Seminario-Taller
organizado por el Foro Paceño a efectos de analizar este problema. Presentados los estudios
realizados acerca de los impactos esperados, así como antecedentes de obras de este tipo en
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Colombia y Brasil, los concurrentes --pobladores de la región, representantes de comunidades
indígenas y campesinas, responsables de las áreas protegidas, organizaciones e instituciones de la
zona y algunas autoridades locales-- expresaron su punto de vista crítico al proyecto de El Bala.
Asimismo exigieron que previo al estudio de prefactibilidad debería considerarse los impactos
esperados y focalizarse en alternativas de desarrollo sustentable para la región.

Artículo basado en información obtenida de: Darío Jana, 5/8/2000; "Consideraciones sobre un
megaproyecto: El Bala", FOBOMADE, La Paz, s.f.e.; Bayler Peter B., "Understanding Large River-
Floodplain Ecosystems", Bioscience Vol. 45 Nr 3: 153-158, March 1995.
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