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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación aborda la relación entre la gestión de los conflictos sociales 
y la gobernanza, considerando su acción transformadora y la intervención del Estado y dada la 
necesidad de comprender estos factores en el proceso de resolución ante los múltiples conflictos 
que a diario se viven en la sociedad. El objetivo de este estudio es explicar en qué medida la 
gobernanza influye en la gestión de los conflictos sociales para conocer su importancia en el 
proceso de resolución. La metodología utilizada fue la revisión literaria mediante el análisis de 
artículos científico de revistas indexadas. Las conclusiones obtenidas revelan lo siguiente: i) la 
mayoría de conflictos sociales se dan por razones de relación causa – efecto,  ii) la adecuada 
gestión de conflictos sociales trae consigo una acción transformadora, iii) existen factores 
primarios y complementarios que promueven la gobernanza como estrategia para la gestión de 
los conflictos sociales; y iv) los modelos de gestión eficientes gubernamentales promueven la 
identidad colectiva, liderazgo, diálogo activo e interacción sostenida.  
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Management of social conflicts and governance: a look from 

transformative action and state intervention 

ABSTRACT 

This research work addresses the relationship between the management of social conflicts and 

governance, considering its transformative action and the intervention of the State and given the 

need to understand these factors in the resolution process in the face of the multiple conflicts 

that are experienced daily. in society. The objective of this study is to explain to what extent 

governance influences the management of social conflicts in order to understand its importance 

in the resolution process. The methodology used was the literary review through the analysis of 

scientific articles from indexed journals. The conclusions obtained reveal the following: i) the 

majority of social conflicts occur for reasons of cause-effect relationship, ii) the adequate 

management of social conflicts brings with it a transforming action, iii) there are primary and 

complementary factors that promote governance such as strategy for managing social conflicts; 

and iv) efficient government management models promote collective identity, leadership, active 

dialogue and sustained interaction.  

 

Keywords: social conflicts; governance; transformative action; public management. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo aborda la temática de los conflictos sociales y como, desde la acción 

del Estado, se puede convertir en un agente de cambio. El conflicto es entendido como 

una disputa entre dos partes. Al añadirle la componente social, se involucra a una 

población o comunidad que ve amenazado algún factor que genera bienestar común, 

generalmente por la acción del poder. Un conflicto tiene causas positivas, entre ellas, 

puede aclarar un contexto difuso, haciendo posible un análisis profundo de problemas 

que eran agenda a medias, propiciando que se tomen posturas al respecto. Además, 

puede ser un agente productivo o erosionante (Van Assche et al., 2022). Para Maring 

(2022), los conflictos brindan al gobierno la oportunidad de proponer programas que 

involucren a no solo a las partes interesadas, sino que brinden un enfoque transformador 

a través de una colaboración a largo plazo en la comunidad, con intercambios sostenibles 

y el soporte de políticas integradoras de bienestar.  

Ahora bien, los conflictos sociales tienen una gran cantidad de orígenes, uno de los más 

resonantes es la reacción natural de la población ante la opresión, las dictaduras y las 

leyes que les son lesivas.  La democracia, y los esfuerzos que por lograr que se mantenga 

en América Latina, se construye sobre la base de la idea de que estas formas de gobierno 

hagan valer sus derechos fundamentales e inherentes de las personas, logrando paz y 

armonía social. Cuando estos elementos y preceptos se ausentan de la atención de los 

asuntos públicos, se crean las bases para un conflicto social agudo que se materializa en 

confrontaciones, crisis sociopolítica y alteraciones civiles que deben enfrentar los 

gobiernos (Emtyl & Pakhomov, 2020). 

Para Silva et al. (2020), los conflictos sociales suelen prolongarse debido a la poca 

interacción entre entidades al abordar las diferencias en controversia, siendo un reflejo 

de la poca importancia que se le da a las buenas prácticas gubernamentales para la 

gestión de conflictos sociales, reflejando el escaso nivel de principios y la poca 

importancia a los valores sociales. Según Chacon Guevara et al. (2021), esto reduce el 

espacio para la discusión que permita establecer competencias y prioridades y, en 

consecuencia, una menor probabilidad de resolver conflictos. Es preciso señalar que los 

conflictos no abordados pueden generar la aparición de más formas conflictos en otros 

aspectos de la sociedad, por ejemplo, un conflicto sobre acceso a fertilizantes puede 

desencadenar un conflicto de alimentación y este, a su vez, derivar en agudizar la calidad 
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de vida de las personas en situación de pobreza; por ello, resulta imprescindible una 

mirada integral (Urdampilleta et al., 2021).  

Desde el punto de vista de Piedra (2020), que no existan conflictos emergentes, es decir, 

aquellos que ya están en desarrollo, no significa que el contexto no esté abrigando 

condiciones latentes para el estallido de conflicto. Resulta pues indispensable poner en 

práctica acciones de evaluación para anticiparse al estallido de movilizaciones, más aún 

cuando las necesidades de la población se tratan desde el asistencialismo sin promover 

el desarrollo social participativo desde la institucionalización gubernamental, se espera 

que el cambio de políticas derive en un enfrentamiento que no cuente con bases de 

análisis, pues la previsión de enfrentamientos no forma parte de la ecuación situacional. 

Citando un ejemplo, el estallido de violentas protestas en Ecuador en 2019 debido al 

recorte de los subsidios a los combustibles en el gobierno de Lenin Moreno, poniendo un 

alto a políticas fiscales de gobiernos anteriores. Esto ejemplifica la óptica de las 

administraciones gubernamentales en torno al conflicto, muchas veces ceñida a la 

dirección ideológica, y a su vez, a las formas como se manejan los instrumentos de 

comunicación de los sistemas políticos impuestos; que, si son propuestos con enfoque 

participativo y de retroalimentación, pueden crear un valor agregado a las alternativas 

de solución con un enfoque transformativo (Niedzialkowski y Putkowska‐Smoter, 2021).  

Pero no solo es importante el proceso de identificación de los conflictos y el análisis de la 

gestión de los mismos, sino también se debe sensibilizar nuestra perspectiva sobre las 

consecuencias. Alguna de ellas, desde el radar de Corrales y Vera López (2022), es el 

impacto sobre la economía de las poblaciones, que muchas veces ve dificultado su acceso 

a materias primas para la fabricación de productos o el impedimento para ejercer labores 

- como en aquellas localidades turísticas que requieren del libre acceso a los sitios 

arqueológicos o atractivos naturales - que, en muchas ocasiones, son la columna 

vertebral de los ingresos de la comunidad. Si bien la temática de los conflictos sociales y 

la gobernanza han sido estudiados desde diferentes enfoques teóricos tanto para el 

sector privado como el público, su aplicación y modelos de gestión siguen presentando 

factores erosionantes que dificultan su interrelación. Desde este punto de vista, la 

presente investigación intenta acercar los conocimientos sobre los conflictos sociales y la 

gobernanza para una intelección de la acción transformadora y el rol que juega el Estado 

en su promoción.   
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Para el presente artículo, el autor plantea como objetivo general de estudio es explicar 

en qué medida la gobernanza influye en la gestión de los conflictos sociales. Con relación 

a nuestro objetivo general planteamos los siguientes objetivos específicos: i) identificar 

los factores que desencadenan conflictos sociales; ii) establecer el tipo de acción 

transformadora que pueden tener los conflictos sociales; iii) identificar los factores que 

promueven la gobernanza; e iv) identificar la gestión de los conflictos sociales por parte 

de Estado. 

METODOLOGÍA 

El autor utilizó la metodología cuantitativa, a través de la revisión de literatura, 

recopilando más de 50 artículos científicos con información relacionada a las variables: 

conflictos sociales y gobernanza, analizando su contenido e insertando dicha información 

en una matriz analítica para un manejo pragmático de los datos. La búsqueda de los 

antecedentes se realizó en bases de datos de revistas indexadas como Scopus, Ebsco, 

Proquest, Redalyc y Scielo; aplicando criterios de inclusión y exclusión que tenían como 

criterio el eje temático de la investigación, orientando la búsqueda en la gestión de 

conflictos sociales, factores de promoción de la gobernanza, la acción trasformadora de 

los conflictos sociales y el tratamiento de conflictos sociales por parte de Estado. Se 

encontró información de suma relevancia y pertinencia de múltiples ámbitos de estudio, 

permitiendo un proceso de revisión coherente con los objetivos de la investigación, 

facilitando su análisis crítico. Para el procesamiento y ordenamiento de la información se 

definieron previamente los objetivos. Las fuentes documentales consultadas se 

examinaron sobre la base de criterios de originalidad y relación con el tema investigado, 

cumpliendo en el proceso con los criterios metodológicos para el procesamiento de 

datos, rigurosidad y trascendencia científica en el área del conocimiento. La información 

recopilada tiene como fecha de publicación los años 2020 en adelante. 

La validez y fiabilidad de los artículos seleccionados se garantizaron empleando fuentes 

de información de revistas académicas indexadas que cumplen con los preceptos más 

estrictos de la investigación académica, y que han sido revisados por pares expertos en 

sus respectivos campos de estudio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Identificación de los factores que causan conflictos sociales 

El análisis documental revela que son diversos los factores que desencadenan conflictos 

sociales, muchos de ellos asociados a errores en los procesos interacción asertiva entre 

las partes involucradas. Para alinear los hallazgos con el objetivo de estudio, se 

consideraron los elementos desencadenantes de conflictos sociales desde una 

perspectiva pública y privada. Según Vercher (2022), crecimiento económico e industrial 

genera conflictos sociales de índole ambiental ya que la búsqueda de nuevas formas de 

energía y el uso de recursos naturales trae consigo la exploración de alternativas para el 

desarrollo sostenible de las comunidades. Melloni et al (2020), indica que existe un 

vínculo entre el uso de las materias primas y la fabricación de productos de consumo, 

debido a la gestión del territorio por parte del Estado y las políticas de sostenibilidad 

ambiental, social y económica que procura la población.  

Los conflictos sociales, desde la complejidad de su origen y análisis, ofrecen también un 

lado pragmático para su entendimiento. La calidad de los servicios básicos es un 

detonante de movilizaciones constantes en diferentes partes del mundo, guardando cada 

vez más una relación entre dichos servicios y su impacto en el medio ambiente, 

propiciando un análisis socioeconómico que incluya la demanda comunal, garantice la 

eficiencia del servicio y minimice los costos sociales (Ahn et al., 2020). Para Pratama y 

Nurmandi (2020), los conflictos sociales son frecuentes en los escenarios de desastres 

naturales o antrópicos, lo que puede fomentar la relación entre el gobierno y la población 

en respuesta a la emergencia, y es capaz formar una comunidad resiliente a través de la 

gobernanza colaborativa. La conservación y apropiación de los valores generados en los 

sitios patrimoniales y culturales, ya sea en términos económicos o aporte a la cohesión 

política, social, valores ancestrales u otros factores asociados con el sitio, son factores 

que propician movilizaciones y conflictos sociales (Bertacchini y Gould, 2021). Un tipo de 

conflicto más reciente es el de la exigencia ciudadana por procurar el acceso a espacios 

verdes en las ciudades, cada vez más escasos por el extractivismo urbano. (Wertheimer, 

2021). La información también se ha convertido en un motivo de conflictos sociales. Visto 

como una cuestión de derechos individuales, el uso de la información promociona la 

soberanía, representa un factor de seguridad, se vincula con la economía digital, respalda 
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el progreso e innovación; y como recurso colectivo se materializa a través de los valores 

contenidos en los derechos universales (Nindyatmoko et al., 2022) 

Tipos de acción transformadora que pueden tener los conflictos sociales 

La respuesta a un conflicto puede ser transformadora desde el punto de vista de la 

innovación social, propiciando crear nuevas relaciones con la comunidad y vínculos de 

acercamiento efectivo entre actores previamente enfrentados, una visión común del 

entorno geográfico, natural y de las relaciones sociales; un nuevo mensaje sobre la 

sostenibilidad económica y un nuevo modelo de gestión en pro de la gobernanza de los 

recursos naturales basado en la colaboración. Para Gadino et al. (2022), un conflicto 

social puede traer consigo la trasformación del entorno, ya sea de forma parcial o radical, 

observable en proyectos mineros, de inversión inmobiliaria o de índole extractivo. Según 

Medina y Urdinola (2020), el conflicto como agente transformador del medio territorial 

promueve cambios socioespaciales a partir de fortalecimiento de las relaciones de 

coordinación y confianza interinstitucional en la gestión del conflicto; en tanto, Eichhorn 

et al. (2021), afirma que algunos conflictos sociales ligados a la transformación del medio 

buscan políticas espaciales sostenibles con un equilibrio con el medio ecológico. Como 

transformador social, mediante el estallido de un conflicto social, se pueden replantear 

las dinámicas de interacción entre el Estado y la comunidad, propiciando la mejora en la 

infraestructura pública y mejores políticas públicas (Bally et al., 2020). Es el caso de los 

conflictos que surgen por la explotación de recursos turísticos, cuya adecuada gestión 

permite fortalecer el turismo ecológico - llamado también ecoturismo - que tiene por 

finalidad reducir los impactos negativos que genera el turismo masivo, y que con 

adecuadas políticas permiten el desarrollo de una actividad económica sostenible 

(Hasana et al., 2022). 

Identificación los factores que promueven la gobernanza 

La gobernanza es entendida como la adecuada articulación de relaciones entre el Estado 

y la sociedad. Para Barredo et al. (2022), la gobernanza predispone una acción de 

colaboración, transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado, aspectos 

esenciales en la administración púbica que contribuyen a la lucha contra los actos de 

corrupción y promueven la participación de la comunidad. La transparencia en el proceso 

de gobernanza es un elemento comunicativo, no solo normativo, entre el Estado y la 

población. En análisis de Villoria y Jiménez (2021), la claves para una buena gobernanza 
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son: una reflexión sobre el entorno, la voluntad de reformas y la predisposición 

colaborativa de los involucrados con actores públicos dedicados a labores de 

responsabilidad horizontal.  

En el caso de los conflictos sociales y su relación con la gobernanza, se precisa un alto 

grado de interacción entre los involucrados, tanto la comunidad como el Estado, y de ser 

el caso la empresa; ya que sin estos elementos no se podría trabajar con un horizonte 

conjunto. Erwin et al. (2022), explica que las comunidades cuyo conflicto emana de la 

intervención territorial, en proyectos mineros, por ejemplo, desean que sus prioridades 

sean materia análisis para la gestión del conflicto, permitiendo un nuevo enfoque para la 

promoción de la gobernanza a través de la integración de sus valores e intereses, además 

de la participación activa y transparente en la formulación de políticas sobre desarrollo 

local. Desde la perspectiva de Van Broekhoven y Boons (2022), cuando se establecen 

tareas y responsabilidades claras desde la acción del gobierno, los proyectos son 

socialmente llevaderos. El proceso puede redefinir algunas condiciones, pero es posible 

garantizar que los cambios positivos se mantengan, logrando que los actores conozcan 

su rol sin responsabilidades superpuestas. En esa línea, Cruz y Velázquez (2020), afirman 

que los conflictos relacionados a las áreas naturales protegidas requieren una gestión que 

involucra estructuras sociales complejas vinculada a actores sociales con jerarquías y 

territorios distintos que permitan un proceso de gobernanza asertivo facilitando la toma 

de decisiones. En torno a la gestión del conflicto, la creación de capital social es necesaria 

para la adaptación de los actores sociales en los entornos de gestión y colaboración 

propios de la gobernanza (Dressel et al., 2020). Un enfoque basado en el reconocimiento 

de conflictos y la aceptación de compromisos en la zona agrega elementos importantes 

a la gobernabilidad y se convierte en complemento importante para los modelos 

prescriptivos (Feuer et al., 2021). Desde la perspectiva de Cox et al. (2020), la gestión de 

conflictos de origen territorial requiere estrategias de cogestión adaptativa para 

promover la apertura de las partes o actores con posturas polarizadas o radicalizadas 

mediante un enfoque dinámico, y requiere un liderazgo preparado para lidiar con 

procesos, así como de una organización con permanente presencia para crear puentes 

entre los intereses de las partes.  

La implementación de un régimen de gobernanza colaborativa de múltiples niveles ayuda 

a disminuir los conflictos entre las partes interesadas en el uso de los recursos naturales, 
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destacando la importancia del contexto social, ecológico e institucional, creando capital 

social puente y fuertes compromisos desde la acción del Estado y fomentando el 

aprendizaje social y la retroalimentación positiva (Dressel et al., 2021). Para Cronkleton 

et al. (2021), la exploración de mecanismos para mejorar la influencia de los pueblos 

subrepresentados, que son los principalmente afectados, resulta importante crear un 

andamiaje para el aprendizaje social que fortalezca las capacidades de las partes 

interesadas a fin de promover el intercambio de perspectivas y opiniones de manera 

efectiva a través del diálogo. Otro autor que sugiere relevancia en el aprendizaje social 

en la gestión de conflictos para el fortalecimiento de la gobernanza es Hovardas (2021), 

que afirma que utilizando puntos comunes entre la sostenibilidad y el aprendizaje social 

se pueden revelar alternativas de solución, creando una dinámica efectiva.  

Por otro lado, para Carmona y Silva (2020), la gobernanza, desde una plataforma 

ecológica y etnográfica en las áreas de influencia, permite que los estudios de impacto 

ambiental sean un dispositivo legitimador del interés del Estado para expandir políticas 

económicas y de desarrollo. Besana et al. (2020), afirma que la gobernanza efectiva que 

se anticipa al estallido de conflictos es aquella que da importancia de las ciencias 

naturales y sociales, que explican las características del medio y su interacción con las 

comunidades, promoviendo su la participación. Las herramientas participativas permiten 

la interacción de los activos comunitarios, propiciando el reconocimiento de las fortalezas 

personales, sociales y familiares, sobre la base de la reflexión de la realidad de los 

elementos de la vida cotidiana en la sociedad (Betancurth et al., 2020). Una gobernanza 

que se apoya en la innovación social es generadora de cambio y promueve la 

participación ciudadana, lo que hace posible la resolución de conflictos de manera 

eficiente (Restrepo y Mesa, 2020). 

Identificación del modo de gestión de los conflictos sociales por parte de Estado 

Resulta indispensable para el presente estudio identificar como es la acción del Estado 

ante un conflicto social. En ese sentido, Oñate et al. (2021), indica que las políticas 

públicas son un gatillador de conflicto sociales y, por tanto, estas tienen que alinear sus 

objetivos a la gestión del conflicto, pasando por una articulación institucional de los 

órganos competentes y la aplicación de normas coherentes para la toma de decisiones. 

En concordancia, el Estado precisa la integración de la comunidad en la toma de 

decisiones para propiciar el cambio de conducta de los actores sociales, mediante un 
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diálogo activo, una interacción sostenida, la priorización y el liderazgo comunitario 

(O’Leary et al., 2020).  

Según Fisher et al. (2020), en la práctica, aún se observan brechas entre el conocimiento 

de los procedimientos y herramientas ideados para la prevención de conflictos. Para 

Williams (2020), las políticas públicas deben adaptarse a los cambios recurrentes en 

materia social y ambiental, considerando la geopolítica y enfoques alternativos que 

ofrecen mayores opciones de éxito. Cuando el Estado interviene en un conflicto 

apostando por la conservación y uso sostenible del ecosistema, y a través de ello generar 

bienestar colectivo y disminución de población en situación de pobreza, reduce 

significativamente la posibilidad de conflictos sociales (Gutiérrez y Hernández, 2020). Así 

como en las democracias de establecen patrones de solución a los conflictos sociales, en 

las dictaduras también se crean herramientas de abordaje. Una de ellas es la gobernanza 

asistencialista, que apuesta por políticas redistributivas para apaciguar a los actores en 

conflicto. Dependiendo el contexto socioeconómico y el entorno, las medidas pueden ir 

por la inversión en aparatos estatales coercitivos o la entrega generosa de beneficios a 

los actores que se sientan afectados. En el proceso de redistribución se involucran a los 

actores económicos, siendo una estrategia efectiva pero no contempla la sostenibilidad 

ambiental ni la conservación del medio (Zhan, 2021).  

Cabral de Souza et al. (2020), explica que el Estado está comprometido con cumplir 

premisas de urbanismo inclusivo y cuenta con la capacidad técnica de implementarla 

eficientemente enfrenta desafíos de orden social a fin de evitar conflictos sociales de este 

orden, pero el sector privado inmobiliario tiene un rol protagónico para apalancar el 

mercado de suelos y diseñar los instrumentos de planificación directamente asociados, 

desde una perspectiva redistributiva. Para Colavitti y Serra (2021), las políticas de 

transformación del entorno son eficientes en tanto compartan la visión de planificación 

a nivel local y regional que son dadas por las autoridades de las comunidades asentadas. 

Esto se plasma mediante la colaboración interinstitucional y pone como punto de anclaje 

el proceso de adaptación de los planes urbanos. Una coordinación ineficiente trae 

consecuencias relevantes en la gestión del gobierno territorial, desencadenando 

conflictos sociales.  

El desarrollo de estrategias mediadoras a partir de la construcción de escenarios 

múltiples promueve una plataforma adecuada sobre la base de factores normativos, 
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técnicos y socioeconómicos alienados, promoviendo el equilibrio entre el desarrollo y los 

intereses de las partes. Los escenarios múltiples facilitan el fortalecimiento de las 

comunidades con herramientas participativas que fomenta la coordinación entre los 

actores en un entorno formal e informal (Steins et al., 2021). Los conflictos sociales 

emanados de la violencia territorial y económica, requieren procesos de paz a largo plazo 

para hallar una respuesta comunal de entendimiento y reflexión. La violencia tiene un 

soporte en las desigualdades sociales y son causa y efecto del despojo cultural de la 

población. El proceso de paz de resolución de conflictos implica valorar la identidad 

colectiva territorial, las prácticas de justicia, el fortalecimiento de la seguridad y la 

construcción de alternativas económicas para los actores de parte del Estado (Gasparello, 

2021).  

Desde un punto de vista económico, a entender de Martín (2021), la gestión del conflicto 

en la región de América Latina se ve marcada por las restricciones económicas, los 

procesos de industrialización para la exportación de productos básicos, y los diseños 

institucionales. El Estado promueve una agenda de gobernanza que fomenta el concepto 

de soberanía sobre los recursos mediante una transformación distributiva y productiva, 

que permita un alcance de la riqueza a los más pobres. Un estado que actúa bajo 

enfoques de desarrollo de capacidades y aprendizaje ciudadano permite que su 

población se haga responsable en gran parte de sus problemáticas locales teniendo como 

aliado el aparato gubernamental (Rojas, 2020). 

ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS. 

Tabla N° 1: Criterios de inclusión y exclusión de búsqueda 

N° Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

1 

Artículos de revistas indexadas en 

idioma inglés o español y de libre 

acceso. 

Artículos de revistas indexadas con 

acceso restringido. 

2 
Artículos con periodo de publicación 

de 2020 al 2022. 

Artículos que abordaban la temática, 

pero no se ubicaron en el rango de 

tiempo establecido. 

3 
Artículos que contenían desarrollo 

temático con palabras clave. 

Artículos que no contenían un desarrollo 

temático sobre de conflictos sociales, 

gobernanza, acción trasformadora o 

gestión pública. 

Nota: La tabla muestra los criterios de selección para la búsqueda de artículos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2: Resultados de búsqueda y clasificación 

Base de datos 

Etapas del proceso de búsqueda 

Desarrollo de la 

búsqueda 

Filtrado de resultados 

(aplicación de criterios de 

exclusión) 

Clasificación 

Artículos 
encontrados 

C 1 C 2 C 3 
Artículos 

seleccionados 

Scopus 875 550 128 64 38 

Ebsco 1052 422 65 12 2 

Proquest 198 101 37 26 6 

Redalyc 617 261 40 28 7 

Scielo 2458 724 24 19 3 

TOTAL 5200 2058 294 149 56 

Nota: Los criterios de exclusión fueron filtros de selección. 

Fuente: Elaboración propia 
 

CONCLUSIONES 

Los conceptos analizados sobre la gestión de conflictos sociales y su relación de con la 

gobernanza proponen distintos enfoques. Por ello, el presente estudio genera un interés 

válido para identificarlos enfoques desde los cuales la gobernanza contribuye a la 

resolución de conflictos sociales en pro de una cultura de paz.  

Son diversos los factores que desencadenan conflictos sociales. Identificamos dos 

clasificaciones, las de relación causa – efecto y los ligados a la falta de planificación 

estratégica. En el primer grupo podemos ubicar a los conflictos ambientales, laborales, 

étnicos, fronterizos, políticos, religiosos, ideológicos, entre otros. En tanto, los que son 

relacionados a la falta de planificación estratégica pueden ser los de desarrollo urbano y 

transformación del entorno, acceso a servicios, crecimiento económico e industrial; 

desastres naturales, conservación y apropiación de los valores patrimoniales y culturales; 

conservación y apropiación de recursos naturales. En ambas clasificaciones podemos 

encontrar causas comunes para que un conflicto prospere, como los errores en el 

proceso de comunicación e interrelación de los involucrados y la falta de interés del 

Estado para involucrarse.  

La adecuada gestión de conflictos sociales trae consigo una acción transformadora, la 

cual se puede entender como los cambios positivos sobre el medio y los actores 
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involucrados que permiten el desarrollo de una agenda común. Estas acciones 

transformadoras pueden darse sobre los siguientes aspectos: transformación del medio 

territorial, transformación socioespacial, transformación socioeconómica y 

transformación sociocultural.  

Podemos identificar factores que promueven la gobernanza como estrategia para la 

gestión de los conflictos sociales. Se reconocen factores primarios que permiten 

establecer puentes de interacción entre los actores, los cuales son: el reconocimiento del 

conflicto, liderazgo, voluntad de reformas, comunicación eficaz e innovación social. 

Asimismo, encontramos factores complementarios que son relevantes para que el 

proceso de gobernanza, siendo estos: la transparencia y rendición de cuentas por parte 

del Estado, la reflexión sobre el entorno, predisposición colaborativa, integración de 

valores e intereses locales, establecimiento de responsabilidades y compromisos claros, 

consideración del contexto histórico y económico local, creación de capital social, 

creación de valor local, fortalecimiento de las capacidades de la población, masificación 

de información relacionada, aprendizaje social, retroalimentación positiva, dinámica 

colaborativa, relaciones asertivas de poder, producción de conocimiento y la interacción 

de los activos comunitarios.  

Desde la acción pública, podemos identificar algunos modelos de gestión de conflictos 

sociales por parte del Estado, que en mayor o menor medida traen consigo la solución al 

conflicto. En los casos de éxito, podemos identificar modelos de gestión basados en la 

relación de poder, procesos y políticas públicas eficientes y sostenibles, que permiten un 

diálogo activo, interacción sostenida con elementos de integración, liderazgo 

comunitario, colaboración interinstitucional; que valoran la identidad colectiva territorial, 

promueven las prácticas de justicia y el fortalecimiento la construcción de alternativas 

económicas para los actores. En el caso de aquellos modelos con limitaciones, se puede 

afirmar que existen considerables brechas de conocimiento entre entorno y los 

procedimientos, no toman en cuenta enfoques alternativos, establecen restricciones a 

los recursos como medida de solución al conflicto, promueven la gobernanza 

asistencialista que apuesta por políticas redistributivas para apaciguar a los actores en 

conflicto, pero no contempla la sostenibilidad ambiental ni la conservación del medio. 
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