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Resumen: Al implementar infraestructura pública, no solo se debe considerar el 
aspecto técnico, sino también el aspecto social, tener la aceptación social es 
primordial, especialmente cuando se trata de la construcción de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por temor al impacto negativo que se 
pueda generar en el entorno circundante a la obra. En este estudio, se identifican 
los factores que surgen en la aceptación social de proyectos PTAR, en términos de 
las relaciones entre actores sociales, las posiciones e intereses de cada actor. El 
estudio de caso está ubicado en el Municipio de Colcapirhua en la Cuenca del Río 
Rocha, caracterizado por ser una región semiárida y tener una demanda alta de agua. 
Se analiza y compara los procesos de abordaje de consenso social utilizado en dos 
proyectos PTARs, se identifica los factores que conducen al éxito y fracaso para la 
aceptación social, que en ambos casos se dan en un mismo municipio. El resultado 
indica que cada proyecto PTAR presenta un grado de dificultad distinto debido al 
tipo de conflicto en base a un rasgo primordial que es el entorno ambiental como 
la contaminación, el imaginario en torno al mal funcionamiento de una PTAR, el 
uso de suelo, antecedentes de conflictos y desconfianza hacia las autoridades 
municipales. En base a esta evaluación, este estudio propone una estrategia que se 
recomienda implementar por parte del Gobierno Autónomo Municipal, para la 
solución de conflicto social en torno a la construcción de PTARs 

Palabras clave: Contaminación ambiental, PTAR, conflicto, consenso social y 
análisis de actores. 

Abstract: In implementing public infrastructure, it is important to consider not 
only the technical aspect but also the social aspect to obtain social acceptance, 
especially the WWTP construction project which can have a negative impact on 
the surrounding area. In this study, the factors that arise in the social acceptance of 
WWTP projects in terms of the relationships among social actors, and the positions 
and interests of each actor are identified. The case study is located in the 
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Municipality of Colcapirhua in the Rocha River basin which has the characteristics 
of a semi-arid region and a high-water demand. The social consensus approach 
processes used in two WWTP projects are analyzed and compared, and the factors 
that lead to the success and failure of social acceptance in both cases occur in the 
same Municipality are identified. The result shows each WWTP project presents a 
different difficulty due to the type of conflict based on a fundamental feature that 
is the environmental environment such as contamination, the imagined scenarios 
about malfunction of WWTP, land use, conflict history, and distrust toward the 
municipal authorities. Based on this evaluation, this study proposes a strategy that 
is recommended to be implemented by the municipality, to solute the social conflict 
surrounding the construction of WWTPs. 

Keywords: Environmental contamination, WWTP, conflict, social consensus and 
stakeholder analysis. 

1 Introducción 

Los proyectos de infraestructura pública particularmente de PTAR, requieren de 

consideraciones sociales. Sin embargo, en muchos casos han surgido conflictos 

relacionados a la subestimación de la importancia de la aceptación social en la 

determinación de la ubicación de la infraestructura pública [1]. Generalmente el 

contenido principal de la investigación relacionada con PTAR es para mejorar su 

aspecto técnico como la calidad del agua, minimizar su impacto ambiental y sus 

efectos en la salud. Por tanto, la información disponible acerca de la perspectiva social 

es limitada [2-4]. Asimismo, las soluciones uniformes y estandarizadas rara vez 

conducen al éxito [1]. Incluso cuando los proyectos de infraestructura pública son 

técnicamente bien planificados, financieramente son viables y han incorporado 

medidas adecuadas de protección de la salud, los proyectos pueden fallar si los 

planificadores no toman en cuenta la dinámica de la aceptación social [2]. A partir de 

esta situación, es necesario considerar medidas adecuadas que respondan a este grupo 

poblacional que rechaza el proyecto. Por ello, es importante conocer los antecedentes 

históricos, relaciones con las autoridades, su forma de organización, su cultura y otros. 

Varios estudios han indicado que el éxito de la infraestructura pública requiere de 

una comprensión profunda de la dinámica social de las comunidades que se ven 

afectadas [3,5-7], y el manejo de una estrategia efectiva de participación social desde 

la etapa de planificación hasta la implementación. Esta situación completa facilita el 

proceso de aceptación y ejecución del proyecto. Se puede decir, que la participación 

comunitaria asegura la viabilidad social del proyecto [8-10]. Sin embargo, varios 

estudios hasta ahora han analizado los problemas y/o conflictos relacionados con los 

proyectos PTAR, desde una mirada externa. Es decir, no han realizado un análisis 

desde una mirada interna, como conocer la perspectiva que tienen los técnicos 

municipales, la posición de la entidad ejecutora como el Gobierno Autónomo 

Municipal (GAM), con relación al proyecto y al conflicto social que está ocurriendo. 
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Muchos países en desarrollo como países con ingresos bajos a medianos, han tenido 

un rápido crecimiento urbano y enfrentan problemas de gestión de calidad del agua 

(mejorar de la calidad del agua), por ello es primordial considerar el desarrollo 

económico y el crecimiento de la población [11-13]. En los estudios relacionados al 

control de la contaminación incluyendo PTAR, hasta el momento no se tiene 

suficientes ejemplos de investigación en zonas con crecimiento urbano, cuencas 

semiáridas y donde los recursos hídricos son escasos. Además, no es fácil realizar este 

tipo de investigación en países en desarrollo donde los recursos humanos y el 

presupuesto son limitados [14].  

Se asume que el estrés hídrico en las áreas urbanas es debido al cambio climático, 

que el mismo aumentará en el futuro. Por ejemplo, un estudio indica que evalúa un 

aumento del 50-100 % en la población expuesta al estrés hídrico, según los escenarios 

de emisiones y las tasas de crecimiento de la población [15]. Otro estudio indica los 

posibles impactos en la cantidad y calidad del agua dentro de la cuenca [16]. En este 

sentido, el impacto afectara más a las cuencas urbanizadas en regiones áridas con 

escasos recursos hídricos en particular. 

La instalación de PTARs y alcantarillados son una medida adecuada y eficaz para 

mejorar y recuperar la contaminación del cuerpos de agua en cuencas donde la 

urbanización es avanzada [17], y las medidas socioeconómicas insuficientes como 

por ejemplo: controles, medidas legales, regulaciones de la estructura de la actividad 

industrial, incentivos económicos, políticas adecuadas a cada sector y fiscalización, 

contribuyen en la mejora de la eficiencia del agua y reduce la generación de carga 

contaminante [18]. Se ha propuesto sobre lo que se debe hacer para tener una 

construcción oportuna de infraestructura de PTARs. En áreas urbanas es necesario 

tener planes de toma de decisiones que se crucen con las instituciones que integren 

y regulen políticas, los incentivos económicos para la industria, la conciencia 

ambiental entre los ciudadanos, la integración de los sectores socioeconómicos y la 

infraestructura básica [11]. 

Hace 25 años el Gobierno de Bolivia gradualmente desarrolló y modificó el 

lineamiento técnico social, para la planificación de los proyectos de infraestructura 

[19]. Actualmente el Reglamento Básico de Pre-inversión define la importancia de 

realizar estudio participativo entre la entidad ejecutora y los beneficiarios y así lograr 

el consenso social durante el ITCP y EDTP [20]. Sin embargo, tal requisito en etapa 

de la pre-inversión no se ha respetado por gobiernos locales, ni cumplido por los 

técnicos. Es decir, no se ha utilizado metodologías para la participación ciudadana 

[21]. 

La cuenca del río Rocha tiene una extensión territorial aproximada de 3.699,9 

km2. Su altura varía entre los 2.461 a 4.949 m s.n.m., conformada por 28 municipios, 
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con una población de 1,27 millones, es la cabecera del río Amazonas, está ubicada en 

el Departamento de Cochabamba, Bolivia, que tiene una categoría de nivel de país 

con ingresos bajos a medios [22]. Tiene la tercera área metropolitana más grande de 

Bolivia, con 1.642,1 km2, 7 municipios, con una población que supera el millón y 

medio de habitantes, con una tasa de crecimiento demográfico del 1,71% por año 

[23], dando lugar a un rápido crecimiento urbano. La precipitación anual es escasa, 

llegando a 442,5 mm, y no se tiene lluvias durante la época seca, la misma que inicia 

en el mes de abril hasta octubre. Las lluvias se concentran principalmente en la época 

entre diciembre y febrero, por lo que no es posible asegurar la demanda de agua para 

las urbanizaciones durante la época seca [24].  

Adicionalmente, la Región Metropolitana de Cochabamba es una de las regiones 

más famosas del mundo que tienen conflictos sociales históricos y sociales 

relacionados con el uso del agua, debido a que la población tiene un alto grado de 

desconfianza en las administraciones públicas, por estar entrelazado con rumores 

equivocados de una parte población, debido a la insuficiente información real sobre 

el tema ambiental, usos y costumbre de agua [25]. De acuerdo al Plan Nacional de 

Cuenca (PNC) de Bolivia, la Cuenca del Río Rocha es designada como cuenca 

prioritaria [26]. En el año 2019 se actualizó el Plan Director de Cuenca del Río Rocha 

(PDCRR), que incluye un plan de construcción de PTARs en el área metropolitana 

[27]. El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC) en el año 

2020 aprobó dar prioridad al PDCRR [28]. Se identifica que el río Rocha está 

parcialmente contaminado por las aguas residuales domésticas, que durante los 

últimos 30 años incrementó por las urbanizaciones [29-37].  

La Contraloría General del Estado realizó una auditoría ambiental al río Rocha, 

en la que brindó recomendaciones al GADC y GAMs, para que trabajen en la 

descontaminación del río Rocha [38]. En este contexto, el GAM priorizó la necesidad 

de trabajar en la construcción de una PTAR en el área de Esquilan en el año 2001, 

adquiriendo, con este fin, un terreno en sociedad, que beneficiaría a dos Municipios 

como Colcapirhua y Tiquipaya. El proyecto se llama MACOTI, y en esa época se 

realizaron reuniones de información a la población de ambos Municipios, pero en 

ese entonces algunos vecinos del área próxima a la PTAR rechazaron el proyecto y 

esta situación dio lugar a conflictos. Estos conflictos y la transición de autoridades 

municipales resultaron en la paralización de obras.  

Desde 2018, de acuerdo con la estrategia del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua (MMAyA), para utilizar el préstamo de la Agencia de Desarrollo Francesa 

(AFD), el GAM ha reanudado el proyecto para el área de Esquilan y en la 

planificación ha incluido al área de Sumumpaya (Figura 1 y 2). Sin embargo, debido 

a la oposición por los vecinos en el área de Esquilan con quien tiene conflictos 
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históricos, el GAM se ha enfrentado a una situación en la que no podido proceder 

con los dos proyectos PTARs. En este entendido el GAM solicitó el apoyo al GADC 

para trabajar en la aceptación social en las zonas de Esquilan y Sumumpaya. El 

GADC y el proyecto de Gestión Integral del Agua Cochabamba (GIAC) de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), implementaron acciones 

para trabajar en la aceptación social y/o consenso social del proyecto durante las 

gestiones 2018 a 2019. Se realiza un análisis sobre los factores al éxito o fracaso de la 

aceptación social del proyecto, a través de una evaluación científica sobre las acciones 

implementadas.  

 

Figura 1.  Ubicación del municipio de Colcapirhua. 
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Figura 2. Ubicación de la propuesta de PTAR Sumumpaya y Esquilan 

Municipio de Colcapirhua 

2  Objetivo 

Identificar los factores que conllevan a la aceptación social para la construcción 

de proyectos PTAR, considerando el área semiárida y la debilidad de recursos 

limitados en caso de países en desarrollo como Cochabamba, Bolivia. 

3  Metodología  

Se contó con equipo técnico a cargo de este trabajo el mismo que estuvo 

conformado por técnicos del GAM, técnicos GADC y proyecto GIAC.  Los 

métodos de evaluación utilizados en este estudio son los siguientes: 
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3.1 Análisis de actores 

Es una herramienta que se presenta en forma de tabla, en la misma que se 

identifican las características, posición, necesidad, interés de cada actor relacionado 

con el proyecto PTAR. De acuerdo al estudio se aplicó la tabla, y se desarrolló el 

análisis en tres oportunidades en base de la guía Tabla 1 [39]. 

Tabla 1.  Ejemplo de tabla de análisis de actores. 

Actor Sector Característica Influencia Posición Necesidad 

Interés 

Opinión 
Causa 
de la 

opinión 

Contexto 
de la 
causa 

de 
opinión 

Actor 
A 

- - - - - - - - 

Actor 
B 

- - - - - - - - 

Actor 
C 

- - - - - - - - 

・

・

・ 

- - - - - - - - 

3.2  Mapeo de actores 

Es una herramienta que se representa en forma gráfica la relación de poder de 

una parte con la otra y la posición que ocupa respecto al conflicto [40]. Mediante el 

mapeo de actores se identifica a los grupos que influyen, las alianzas y las relaciones 

de quiebre (Figura 3). 
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Figura 3. Mapeo de actores y simbología 

3.3 Contexto social y ambiental en Sumumpaya y Esquilan 

Es una tabla en la que se especifica la información obtenida del contexto social 

incluyendo interés (Tabla 2), comprensión local y los factores ambientales que se 

puedan presentar en cada zona como Sumumpaya y Esquilan. Esta información fue 

obtenida a través de entrevistas y reuniones y visitas a campo. 

Tabla 2. Contexto social y ambiental 

Zona de Esquilan Zona de Sumumpaya 

El área donde se emplazaría la PTAR se inunda 
en temporada de lluvia.  

Si bien se tiene un terreno destinado para la 
construcción de una PTAR, el Derecho Propietario 
es compartido, no está dividido el terreno, 
tampoco el GAM Colcapirhua pudo comprar el 
terreno correspondiente al GAM Tiquipaya. 

No se cuenta con la Licencia Ambiental debido a 
tener un Derecho Propietario compartido y otros 
aspectos técnicos que no pudieron ser 
subsanados por la Consultora. 

Escasa información brindada sobre el 
funcionamiento y beneficios que brinda una PTAR 
en el proceso de descontaminación de las aguas 
residuales. 

Las áreas urbanas están próximas al terreno de la 
PTAR. 

El GAM Colcapirhua no tiene el Derecho 
Propietario. Trabajó en la expropiación de los 
terrenos, pero el GAM Cochabamba indicó que los 
terrenos se encuentra dentro su jurisdicción. Al no 
estar definidos los límites Municipales se complica 
la expropiación. 

No se tuvo un proceso de planificación 
participativa desde el inicio del proyecto. 

No se tuvo procesos previos de difusión del 
proyecto. 

Durante la socialización del proyecto se informó 
sobre los beneficios de una PTAR, como la 
mitigación por la contaminación de aguas 
residuales y la reutilización de aguas tratadas en 
la actividad agrícola, motivo por el cual el proyecto 
fue aceptado por los vecinos. 
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Zona de Esquilan Zona de Sumumpaya 

La PTAR durante su funcionamiento puede 
generar riesgo de contaminación por la descarga 
de aguas residuales. 

No se tuvo un proceso de planificación 
participativa desde el inicio del proyecto. 

3.4 Evaluación del conflicto 

Antes de realizar la evaluación del conflicto, es necesario definir qué se entiende 

por problema y conflicto. Según la Real Academia Española el término problema es 

definido como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. De esta manera, el problema es entendido como un obstáculo en la 

satisfacción de intereses y necesidades. Mientras que el conflicto es una lucha entre 

al menos dos partes interdependientes que perciben metas que consideran 

incompatibles. Las partes suelen conseguir la consecución de sus metas u objetivos a 

costa del otro [40]. Un conflicto llega a ser la incompatibilidad de intereses, 

caracterizado por el aumento de la emoción y conseguir un objetivo a costa del otro. 

En este tipo de escenarios es necesario promover el diálogo y una 

transformación constructiva del conflicto. Es decir, ver el conflicto como una 

oportunidad de cambio, subsanar las observaciones técnicas, ambientales y sociales, 

para lograr acuerdos que beneficien a las partes en conflicto. Existen diferentes tipos 

de conflicto relacionado con la comunicación entre personas. Cada conflicto tiene 

características que debe considerar una brecha de análisis, solución y meta del manejo 

de conflicto. Esta guía se clasifica en Conflicto de Tarea: Condición y Cognición, 

Conflicto de Relación: Emoción (Tabla 3) [41]. En este estudio se categorizan los 

casos de Sumumpaya y Esquilan, para evaluar el proceso de acciones que se ha 

realizado. 

Tabla 3.  Tipo de conflicto 

Tipo de conflicto Brecha Solución Meta 

Conflicto de Tarea 

(Task Conflict) 

Conflicto de 
Condición 

Diferencia de 
meta 

Negociación Acuerdo 

Conflicto de 
Cognación 

Diferencia de 
interpretación 

Compartición Comprensión 

Conflicto de Relación 

(Relationship Conflict) 

Conflicto de 
Emoción 

Estrés emocional Tener interés Empatía 
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4  Resultado y discusión 

4.1  Factibilidad para la conformación de equipos intersectoriales y 
multidisciplinarios 

En el estudio de caso se ha identificado una falta de trabajo de socialización del 

proyecto. El GAM delegó a dos técnicos de la Jefatura de Saneamiento Básico para 

la coordinación de las diferentes actividades del proyecto. Gran parte del trabajo 

quedó bajo la responsabilidad de los dos técnicos, situación que generó una sobre 

carga de trabajo y desgaste del personal, y dificultó alcanzar las metas propuesta. Sin 

embargo, en el GAM no hay suficientes recursos humanos disponibles, teniendo 

repercusiones en la obtención de resultados. Esta situación es común en los países 

en desarrollo, por ello es primordial contar con alianzas con Organismos No 

Gubernamentales (ONG), Universidades, Gobernación, Ministerios, Cooperantes 

Internacionales y otros que puedan brindar recursos técnicos y sociales. Este estudio 

reveló que al reforzar al recurso humano del GAM con personal externo del GADC 

y GIAC, se pudo conformar un equipo, el cual ayudó a alcanzar las metas propuestas. 

A partir de las reuniones interinstitucionales con los técnicos, se vio la necesidad 

de contar con técnicos del área social que tengan experiencia en conflicto social. 

Aunque de manera inicial no se pudo incluir este personal, es necesario contar con 

estos recursos humanos especializados durante la socialización del proyecto. A través 

de este estudio, se reveló la necesidad de contar con información clara y oportuna, 

por ejemplo, conocer las condiciones del préstamo, sus requisitos y cronograma, 

tener un flujo de información entre el MMAyA y el GAM. La obtención de préstamos 

es una característica de los países en desarrollo, que dependen de fondos externos 

para proyectos. Por este motivo el trabajo de coordinación se hace más complejo.  

En la Tabla se muestra el equipo ideal, equipo inicial y el equipo real para la 

implementación del proyecto, los cuales fueron considerados a partir de la evaluación 

de la socialización. Algunos temas deben ser trabajados en coordinación con otros 

sectores como: Viceministerios, Gobernación, Gobiernos Municipales, Juntas 

Vecinales, etc. Asimismo, es necesario contar con el apoyo de otras Direcciones o 

Jefaturas del GAMC, por ejemplo, Jurídica, Medio Ambiente, Planificación, 

Educación, Comunicación Social y Salud. La coordinación da lugar a la conformación 

de equipos multisectoriales y equipos multidisciplinarios, que coadyuven en la 

realización de un trabajo colaborativo para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 4. Personal requerido. 

* Importancia y frecuencia, su posición:  

◎ Importancia alta, Requerido siempre. 

 〇 Importancia mediana Mayoría de tiempo.  

△ Necesidad a veces depende de la necesidad.  

□ Necesidad cuando es momento de toma de decisión. 

4.2  Evaluación del proceso de socialización 

En la Figura 4 se describen las actividades principales que se desarrollaron 

durante la gestión 2018 y 2019. El GAMC como ejecutor del proyecto, debe liderizar 

la implementación del proyecto. Posterior a la construcción del proyecto, el GAMC 

tiene la responsabilidad del funcionamiento y sostenibilidad de la obra, por ello es 

Posición Encargado 

Equipo de implementación, frecuencia* 
y puesto 

Razón 

Ideal 
Inicial por 
el GAMC 

Implementado 
por el estudio 

Consultor 
del GAM 

Coordinador 
municipal del 
proyecto. 

◎ ◎ GAMC ◎ GAMC Coordinación de 
actores dentro y 
fuera del GAM. 

Técnico, 
Saneamiento 
básico y PTAR. 

◎ ◎ GAMC 

◎ 
Consultor 

◎ GAMC 

◎ Consultor 

◎ GADC 

Descripción técnica 
de PTAR. 

Técnico, Medio 
ambiente. 

〇 - 〇 GIAC Evaluación de 
impacto ambiental. 

Técnico, Salud. △ - - Evaluación de 
impacto en la salud. 

Social. ◎ - ◎ GADC Estrategia de 
aceptación social. 

Planificación, 
Urbano. 

△ - - Validez de plan 
urbano con PTAR. 

Jurídico, Medio 
ambiente. 

△ - △ GADC Justificación de 
proyecto de PTAR. 

Educación, Medio 
ambiente. 

△ - - Demanda social 
adecuada del PTAR. 

Externo GAD, Contraloría, 
Licencia 
ambiental. 

〇 - △ GADC Vinculación con 
gobierno central. 

Gobierno central, 
Préstamo. 

□ - □ MMAyA Coordinación del 
préstamo. 

Cooperante, 
Préstamo. 

□ - □ AFD Fuente del fondo, 
préstamo. 
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importante tener la aceptación social entre el GAMC y los habitantes que se ubican 

cerca al área del proyecto. El GADC y GIAC propusieron la elaboración de 

materiales didácticos para la explicación técnica del proyecto y a su vez realizaron el 

acompañamiento a este proceso. El 2 de marzo de 2018, el equipo comenzó a avanzar 

en el análisis y mapeo de actores para considerar estrategia de socialización basada en 

la evidencia (Imagen 1). El GAMC y la población de Esquilan, tiene un conflicto 

social desde hace años atrás, situación que dificultó realizar entrevistas y reuniones 

de socialización. Esta situación fue complicada porque se percibió una posición 

contrapuesta entre los actores sociales.  
Luego, se volvió a preparar la socialización del proyecto en la base de los 

resultados del análisis y mapeo de los actores. La socialización comienza en el área 

de Sumumpaya, debido a que se tiene la hipótesis de que en la zona de Esquilan se 

tiene relaciones contrapuestas. Para la parte técnica se incluyó contenidos de fácil 

comprensión y su beneficio, el hecho de mejorar el material fue dado por el 

especialista social de este equipo. El 3 de abril de 2018, se inició la pre- socialización 

y negociación con los dirigentes de cada OTB del área de Sumumpaya (Foto 2). Se 

hace una evaluación de la pre- socialización, para tomar elementos que coadyuven en 

la elaboración de una estrategia de socialización. Asimismo, el mismo GAMC no 

tenía información sobre los términos del préstamo, a lo que sumó el diseño 

inconcluso de la PTAR. Este escenario nos planteó por un lado una falta de 

coordinación entre el GAMC y la Empresa Consultora y por otro, entre el GAMC y 

el MMAyA. La socialización en Sumumpaya comenzó el 3 de abril, a partir de un 

diálogo en el que se escuchó las preocupaciones de los vecinos y los beneficios de 

PTAR, situación que dio lugar a la aceptación de la población (Foto 2). El resultado 

fue solo una cognición (entendimiento común), no se tuvo el antecedente de 

conflictos previos.  

En mayo y junio de 2018, se intentó hacer varias socializaciones en Esquilan, sin 

embargo, no se pudo alcanzar un diálogo con los vecinos de Esquilan (Foto 3).  El 6 

de junio de 2018 conjuntamente con la Empresa Pública de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio Sacaba (EMAPAS), se realizó un intercambio de 

experiencias sobre la aceptación social de las PTARs El Abra y Pucara, mediante la 

cual se brindó recomendaciones para llevar adelante la socialización del Proyecto. A 

pesar de las dificultades, el 15 de junio de 2018 se tuvo una reunión con el alcalde y 

los vecinos de Esquilan, se escuchó a los vecinos que se oponían al proyecto, se 

comprometieron a seguir teniendo reuniones y ver algunas alternativas. Ese tiempo, 

fue un avance de crear una confianza por los vecinos de Esquilan. Sin embargo, no 

se había cumplido el compromiso, y al final no se pudo obtener un diálogo, ni la 

socialización. 
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A manera de contextualización, hasta el año 2017 en el área Metropolitana la 

PTAR Albarancho era el único referente que se encontraba en el Municipio de 

Cochabamba, la misma que con los años empezó a tener problemas, generando 

malos olores, contaminación del aire, agua, suelos salinizados y semidesérticos. Esto 

se debió a que sobrepasó su capacidad de funcionamiento y vida útil [43]. El mal 

funcionamiento de la PTAR Albarancho ha dado lugar a que se generalicen a las 

“PTAR como un lugar de contaminación ambiental”, este mensaje ha repercutió en 

la percepción de la población al momento de implementar proyectos de PTARs. La 

PTAR Albarancho, a pesar de presentar problemas técnicos y ambientales, nunca 

dejó de funcionar, y actualmente se está trabajando en la ampliación y mejoramiento.  

La percepción de los vecinos de Esquilan es que una PTAR genera 

contaminación ambiental y la pérdida del valor del uso de suelo del área próxima a la 

PTAR, por estos motivos los vecinos tienen desconfianza ante este tipo de proyecto. 

Anteriormente, los vecinos habían solicitado al GAMC algunas alternativas al 

proyecto, Sin embargo, el GAMC no logró responder adecuadamente a los vecinos.  

Esta situación, señala que el conflicto está cargado de emociones en base a la 

desconfianza, el equipo no pudo obtener un diálogo con los vecinos, debido a los 

antecedentes del conflicto y la desconfianza surgida entre autoridades y vecinos.  

 

Figura 4. Línea de tiempo del proceso hacia la aceptación social. 
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Imagen 1: Primer análisis y mapeo de actores en la oficina del GAMC 

  

 

Imagen 2: Pre-socialización con los dirigentes de Sumumpaya (Izquierda) y 

socialización con los vecinos en Sumumpaya (Derecha) 
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Imagen 3:  Socialización con los vecinos en Esquilan 

 

4.3 Eficacia del análisis y mapeo de actores。 

La Tabla 5 muestra el análisis de mapeo de actores durante la gestión 2018 y 

2019, donde se evidencia un cambio drástico en los resultados iniciales y finales 

como: antecedentes, dificultades de la socialización, falta de acceso de los técnicos a 

los barrios que se oponen al proyecto, baja comprensión de los técnicos municipales 

sobre los motivos reales de la oposición y rechazo al proyecto. Toda esta situación 

en parte se debe al surgimiento de rumores erróneos en torno al funcionamiento de 

la PTAR. En este tipo de escenarios se debe realizar un análisis y mapeo de actores 

antes y después de la socialización, para identificar los intereses de actores y las 

conexiones entre actores, y como esto cambian en las diferentes gestiones. 

Tabla 5.  Análisis y mapeo de actores en diferentes gestiones  

Versión, Fecha Análisis de actores Mapeo de actores Observación 

Inicio 

2 de marzo. 

Se realizó un primer 
análisis de actores en el 
que se identificó: actores, 
posiciones, intereses y 
necesidades. 

Se graficó las 
relaciones existentes 
entre los actores. 

A partir de este análisis se 
tuvo una aproximación 
sobre el estado del 
conflicto, no se pudo 
comprender la situación 
actual y real. A partir de 
reuniones y entrevista se 
iba tener un panorama 
más claro sobre las 
posiciones, intereses y 
necesidades. 

Por ello es importante dar 
continuidad a la 
actualización del análisis y 
mapeo de actores.  
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Versión, Fecha Análisis de actores Mapeo de actores Observación 

Segundo  

6 de junio a 30 de 
julio, 2018. 

A partir de las reuniones 
y entrevistas, el análisis 
de actores se enriqueció 
con información referida 
a: riesgos, posiciones e 
interés de los actores, 
brecha de 
reconocimiento de 
riesgos.  

En el mapeo de actores 
se visibilizaron nuevos 
actores y nuevas 
relaciones, se graficó 
de manera clara las 
relaciones débiles y 
conflictivas. 

Se identifican nuevos 
riesgos y se brinda 
propuestas de 
negociación para la 
implementación de la 
PTAR, se mantienen las 
relaciones de alianza, 
pero agudizan las 
relaciones débiles con los 
vecinos de Esquilan. 

Tercero 

28 de febrero 
2019. 

En el análisis de actores 
se incluyen a los 
cooperantes como: AFD, 
MMMAyA, también se 
incluye a la Consultora 
que estaba cargo del 
Estudio de Preinversión, 
por ser actores claves es 
necesario conocer sus 
posiciones, necesidades 
e intereses.  

El mapeo presenta 
nuevos actores y 
relaciones, pero las 
relaciones débiles y 
conflictivas no cambian, 
se mantienen. 

Actualizar el contenido 
del mapeo de actores 
incluyendo cooperantes, 
AFD, MMAyA y 
Consultor. 

4.4 Factores de éxito y fracaso para la aceptación social al comparar 
Sumumpaya y Esquilan 

A través del análisis de actores, mapeo de actores, la socialización realizada en la 

zona de Sumumpaya y Esquilan, en la Tabla 6 se recopiló la información obtenida, y 

a partir de la misma se obtuvo los factores de éxito y fracaso, que influyen en las 

dificultades de aceptación social.  

En la zona de Esquilan, por tener antecedentes de conflicto, es difícil obtener 

un espacio de diálogo con la población que se opone y el conflicto, se presenta una 

relación emocional (Tabla 2). En este tipo de casos se debe promover la generación 

de confianza entre las partes en conflicto y así tener espacios de planificación e 

información sobre el proyecto. De manera inicial se programó realizar reuniones 

entre vecinos de Esquilan y el alcalde, situación que prometía mejorar la relación 

entre ambos y promover la confianza (Figura 5). Pero el GAMC no pudo cumplir 

con esta promesa.  En el caso de Sumumpaya, al no tener antecedentes de conflicto 

no se presenta la condición conflicto relación caracterizada por la emoción (Figura 

6). Las familias tienen interés en torno al agua tratada y lodo generado por la PTAR. 

En este caso el conflicto se encuentra en etapa de conflicto tarea, porque tener un 

acuerdo nos lleva a una condición, una cognición y comprensión. Esta perspectiva 

llega a ser una característica importante de un área semiárida como Cochabamba. A 
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partir de esta experiencia se puede entender que los factores de éxito y fracaso para 

la aceptación social dependen de las acciones que se adecúan a cada contexto social 

y los factores ambientales.  

Tabla 6.  Análisis de factores de éxito y fracaso 

Perspectiva Sumumpaya Esquilan 

Resultado Se logró consenso social entre 
GAMC y los vecinos de 
Sumumpaya. 

No se logró consenso social entre 
GAMC y los vecinos de Esquilan. 

Contexto de 
socialización 

Poca difusión del proyecto de 
PTAR.  

Se tiene como antecedente el Proyecto 
MACOTI (2001), de hacer una PTAR 
para dos Municipios. 

Poca difusión del proyecto de PTAR 
cuando se retomó el proyecto en la 
gestión 2017 en adelante. 

Contexto de 
conflicto 

No había conflicto. Había fuertes conflictos, como bloqueos 
etc. por el proyecto MACOTI. 

Condición del 
uso de tierra 

Agrícola. Áreas urbanas próximas al área de 
planificación del proyecto de la PTAR. 

 

  

Condición de 
medio 
ambiente 

Se tiene una contaminación alta por 
el flujo de aguas residuales. 

Las aguas descontaminadas serían 
reutilizadas en la actividad agrícola 
de la zona. 

No hay contaminación de aguas 
residuales, porque todavía no se 
construye el alcantarillado. 

El área donde se emplazará la PTAR es 
utilizada como una cancha de fútbol. 

Cada año, en la época de lluvia, ocurre 
inundaciones, genera charco. 

Nuevas urbanizaciones precarias en el 
sector del terreno destinado a la PTAR 
Esquilan. 
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Perspectiva Sumumpaya Esquilan 

Beneficio de 
PTAR 

Las aguas tratadas y lodos 
generados serían reutilizadas en la 
actividad agrícola de la zona. 

Reducir la contaminación del agua 
de los pozos someros. 

Mediante la PTAR se promueve la 
mitigación ambiental generada a 
causa de las aguas residuales. 

No se identifica. 

Riesgo de 
PTAR 

Contaminación de suelos, agua y 
aire, debido al mal funcionamiento 
de PTAR. 

Pérdida del valor del uso de suelo en 
áreas próximas a la PTAR. 

Contaminación de suelos, agua y aire, 
debido al mal funcionamiento de la 
PTAR. 

Inundaciones en época de lluvia del 
terreno de la PTAR. 

El diseño técnico de la PTAR no 
considera medidas de riesgo y 
adaptación al cambio climático en áreas 
circundantes de la PTAR. 

Poca información sobre los beneficios 
ambientales que brinda una PTAR en 
torno a la descontaminación de las 
aguas residuales y la reutilización de 
aguas residuales. 

 

La identificación del contexto social y la situación ambiental a través del análisis 

y mapeo de actores son importantes para identificar el tipo de conflicto y su posterior 

abordaje. 

 

Figura 5.  Tipo y avance hacia la aceptación social en Esquilan. 
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Figura 6.  Tipo y avance hacia la aceptación social en Sumumpaya. 

5 Conclusiones  

En este estudio, se reveló algunos conocimientos prácticos y nuevos sobre los 

factores que influyen en el éxito o fracaso de la aceptación social para un proyecto 

de PTAR, a pesar de los esfuerzos de implementar proyectos PTAR en la zona de 

Sumumpaya y Esquilan, ambos proyectos se encuentran paralizados: en Sumumpaya 

por no contar con el derecho propietario y en Esquilan por tener un derecho 

propietario compartido, falta de la licencia ambiental, el rechazo de la población, la 

dificultad de elaborar y ejecutar una estrategia de consenso social. 

En caso de los recursos humanos limitados de los GAM como nivel de 

implementación, la mayoría de los técnicos municipales tienen varias actividades al 

mismo tiempo, lo cual impide priorizar las actividades de un solo proyecto. En este 

estudio el GAM no podía avanzar en acciones para la aceptación social, requirió del 

apoyo de otras instituciones como GADC/GIAC, para implementar el proyecto. El 

trabajo consistió en el análisis del conflicto, mapeo de actores y socialización del 

proyecto. A partir de este proceso se logró la aceptación social en Sumumpaya. Es 

decir, que desde un inicio se debe conformar un equipo técnico para promover la 

aceptación social del proyecto, contar con aliados estratégicos como: ONG, 

Universidades, Gobernación, Ministerio, Cooperantes y otros, con el fin de tener 

especialistas técnicos y sociales que colaboren en el desarrollo del proyecto. De ser 

necesario, se debe contar con la presencia de un mediador social. Se debe evitar que 

el GAM realice la socialización del proyecto con recursos técnicos limitados, porque 

esta situación puede dar lugar a una mayor desconfianza. Especialmente en el caso 

de países en desarrollo, que acceden a créditos para ejecutar proyectos, es necesario 

que los GAM involucren a los Ministerios del Gobierno Central que estén 

relacionados con los Cooperantes que otorgan el préstamo. 
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En este estudio, la comparación de los análisis y mapeo de actores entre la 

primera, segunda y tercera versión reveló que el grupo de implementación estaba 

inicialmente confundido entre 'hechos' y 'rumores equivocados'. En otras palabras, 

muestra que existe la posibilidad de que haya un malentendido desde un principio 

cuando la pre-investigación social es insuficiente. Por lo tanto, cuando la pre-

investigación social es difícil, se debe hacer una preparación cuidadosa hacia la 

socialización, luego, se intenta comprender los "hechos" correctos. Es decir, se debe 

captar los intereses claves de los actores relacionados a través de la socialización 

continua hacia la consideración de la estrategia apropiada. Al hacerlo, es necesario 

evaluar el tipo de conflictos según su contexto y situación actual en el área. En el caso 

de este estudio, especialmente en la situación donde se ha pasado a conflicto 

emocional como en el caso de Esquilan, se debe considerar la primera acción para 

obtener una confianza por los actores. Esta situación es diferente del caso de 

Sumumpaya donde solo ocurrió el conflicto de cognición y condición. Esto indica 

que el grado de dificultad en el establecimiento de aceptación social varía. Es 

importante trabajar en una estrategia de consenso social que responda al contexto 

territorial y social, por tener temas particulares como el uso de suelo, antecedentes 

de conflicto y la desconfianza, los cuales influyen en la aceptación social, situación 

que se visibilizó en los dos estudios de caso. 

En el caso de Sumumpaya, afortunadamente, no hubo conflicto emocional. En 

esta condición, se puede llevar a cabo el diálogo con los actores relacionados. En este 

diálogo mediante la comprensión común se logra la aceptación social y el acuerdo, es 

rasgo característico del conflicto tarea, en el que a partir de la condición se da lugar 

al acuerdo. En el proceso de diálogo y socialización en Sumumpaya, los habitantes 

mostraron un gran interés en la utilización de aguas tratadas y lodos generados por 

la PTAR, las ventajas del proyecto era un factor clave para negociar con los actores 

y lograr la aceptación social. Esto indica que es una herramienta de negociación 

efectiva como una condición característica en la cuenca semiárida como Cochabamba. 
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