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Resumen  

Este artículo pretende dar una aproximación a partir de una revisión bibliográfica de los 

procesos de trabajo, alianzas estratégicas, cooperación local, desarrollo socio-político y 

principales resultados que consolidaran e incentivaran a nuevos gestores de cambio en el 

desarrollo local sostenible. Sin embargo, existe la necesidad de empoderar a las comunidades 

más vulnerables al enfrentarse a obstáculos significativos en el camino. El objetivo ha sido 

identificar las barreras y desafíos que enfrentan las alianzas sociales en comunidades en 

situación de vulnerabilidad. La metodología consistió en una revisión sistematizada de la 

literatura en bases de datos como Scielo, Wos y Scopus. Se aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión para la selección de estudios y se realizó un análisis temático de los resultados. Los 

principales hallazgos del artículo revelaron barreras financieras, violencia simbólica, dinámicas 



de poder en la gobernanza local y desafíos relacionados con la falta de capacitación y 

formación de los actores involucrados en las alianzas sociales. Finalmente, se resalta la 

importancia de abordar estos obstáculos para fortalecer las alianzas sociales en el proceso de 

reconstrucción y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible en comunidades de 

escasos recursos. 

Palabras clave:  alianzas sociales, barreras financieras, desafíos en comunidades, 

empoderamiento local. 

Abstract 

This article aims to provide an approach based on a literature review of work processes, 

strategic alliances, local cooperation, socio-political development, and key results that will 

consolidate and encourage new change managers in sustainable local development. However, 

there is a need to empower the most vulnerable communities facing significant obstacles along 

the way. The objective has been to identify the barriers and challenges faced by social alliances 

in vulnerable communities. The methodology involved a systematic review of the literature in 

databases such as Scielo, Wos, and Scopus. Inclusion and exclusion criteria were applied for 

study selection, and a thematic analysis of the results was conducted. The main findings of the 

article revealed financial barriers, symbolic violence, power dynamics in local governance, and 

challenges related to the lack of training and education of the actors involved in social alliances. 

Finally, the importance of addressing these obstacles to strengthen social alliances in the 

reconstruction process and move towards more equitable and sustainable development in 

resource-limited communities is emphasized. 

Keywords: social alliances, financial barriers, challenges in communities, local empowerment. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo fornecer uma abordagem a partir de uma revisão bibliográfica 

dos processos de trabalho, alianças estratégicas, cooperação local, desenvolvimento sócio-

político e principais resultados que consolidarão e incentivarão novos gestores de mudanças no 

desenvolvimento local sustentável. No entanto, há a necessidade de capacitar as comunidades 

mais vulneráveis que enfrentam obstáculos significativos ao longo do caminho. O objetivo foi 

identificar as barreiras e desafios enfrentados por alianças sociais em comunidades em 

situação de vulnerabilidade. A metodologia envolveu uma revisão sistemática da literatura em 

bases de dados como Scielo, Wos e Scopus. Critérios de inclusão e exclusão foram aplicados 

para a seleção de estudos, e uma análise temática dos resultados foi realizada. Os principais 

achados do artigo revelaram barreiras financeiras, violência simbólica, dinâmicas de poder na 

governança local e desafios relacionados à falta de treinamento e formação dos atores 

envolvidos em alianças sociais. Finalmente, destaca-se a importância de abordar esses 

obstáculos para fortalecer as alianças sociais no processo de reconstrução e avançar em 

direção a um desenvolvimento mais equitativo e sustentável em comunidades de recursos 

limitados. 

Palavras-chave: alianças sociais, barreiras financeiras, desafios em comunidades, 

empoderamento local. 



Introducción   

El fortalecimiento del tejido social en comunidades vulnerables se erige como un 

desafío crucial en el contexto de la gobernanza local y el desarrollo sostenible. Las 

comunidades demandan la colaboración de múltiples partes interesadas, entre las que se 

cuentan gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las propias comunidades locales 

(Molyneux et al., 2012). La participación comunitaria resulta esencial para garantizar que el 

proceso de reconstrucción considere las necesidades específicas y el contexto de las 

comunidades afectadas (Devilat et al., 2021). 

En este sentido, la gobernanza, entendida como el proceso de toma de decisiones a 

través del uso diversificado del poder, adquiere una importancia crítica. Su relevancia se 

manifiesta de manera extrema en la era del Antropoceno, donde la actividad humana altera 

profundamente las condiciones planetarias (Crutzen, 2006). No obstante, estas comunidades 

frecuentemente se hallan en situaciones económicas de disponibilidad limitada, haciendo que 

el empoderamiento se convierta en un componente esencial para lograr un desarrollo equitativo 

(Nogueira et al., 2020). En este contexto, las alianzas sociales, que involucran la colaboración 

entre diversos actores, incluyendo a la comunidad investigadora, organizaciones 

internacionales y gobiernos locales, emergen como una estrategia central (Arenas-Monreal et 

al., 2012). Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de tales alianzas a menudo se ven 

frustradas por una serie de barreras y desafíos. 

La confianza en el gobierno local se alza como un factor crucial en la efectiva 

reconstrucción de espacios sociales en diálogos constantes tras desastres (Li y Tan, 2018). 

Para abordar con éxito las cuestiones ambientales, económicas y sociales, y para generar 

resultados positivos en las comunidades, se requiere un liderazgo sostenido que involucre a un 

amplio espectro de actores, incluyendo a los miembros de consejos locales, ciudadanos y 

funcionarios públicos (Marjanović et al., 2019). 

La literatura existente ha identificado diversas barreras y desafíos que obstaculizan la 

implementación y sostenibilidad de estas alianzas (Roman-Acosta y Barón Velandia, 2023; 

Herrera-Franco et al., 2019; Ramírez et al., 2022; Urrea y Hernández, 2022; Ophiyandri et al., 

2023). Estos obstáculos incluyen la carencia de recursos financieros, que limita la 

implementación de proyectos virtuales o presenciales; la falta de coordinación entre los actores 

involucrados, que dificulta la colaboración y puede llevar a la duplicación de esfuerzos; las 

dinámicas de poder presentes en la gobernanza local, que influyen en la distribución desigual 

de recursos y en la toma de decisiones; y la violencia simbólica en la sociedad, que establece 

roles de poder y dominación que legitima una persona para la normalización de prácticas 



Revista Multidisciplinaria                                           
Voces de América y el Caribe 
ISSN: En trámite, RNPS: xxxx-xxxx 2024, 1(I), 20-40 

Artículo de revisión 

- 31 - 

 

violentas desde sus esquemas culturales (Bourdieu, 2000). 

Además de las barreras mencionadas, también se han identificado otros desafíos que 

obstaculizan el desarrollo y la implementación de estrategias de vinculación en comunidades 

de escasos recursos. Estos desafíos incluyen la falta de participación comunitaria efectiva, que 

puede resultar en la insuficiente representación de las necesidades y deseos de la comunidad 

en la planificación y ejecución de proyectos, la falta de capacitación y formación de los actores 

involucrados, que limita la capacidad de implementar estrategias eficaces de reconstrucción en 

planes de ordenamiento territorial para accesos a servicios de salud y educación, y la falta de 

apoyo político y legal para las alianzas sociales, lo que puede socavar su viabilidad a largo 

plazo (Manosalvas Vaca et al., 2021; Berroeta et al., 2017). 

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones que abordan este tema y 

proporcionan información relevante sobre las barreras y desafíos que afectan a las alianzas 

sociales en el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, Reveiz et al. (2018) señalan que la falta 

de sistemas de vigilancia adecuados dificulta la detección de enfermedades renales crónicas 

en países de Centroamérica. Manosalvas Vaca et al. (2021) destacan la importancia del 

liderazgo transformacional en el desarrollo y fomento de emprendimiento de comunidades 

turísticas. Herrera-Franco et al. (2019) analizan las prácticas de gestión para el desarrollo 

sostenible en Manglaralto-Santa Elena de Ecuador, resaltando la importancia de la 

coordinación entre los actores involucrados. Saavedra y Uchofen-Herrera (2016) exploran las 

percepciones sobre la atención en personas con problemas de salud mental en zonas rurales 

del Perú, identificando la falta de recursos comunitarios como una barrera. Por lo cual, un 

modelo de ciudad que carece de equipamientos y no dispone de la provisión de un techo con 

las dimensiones simbólicas de quienes la habitan, no desarrollará economías formales, 

empleabilidad y segregación a largo plazo (Carreño-Novoa et al. (2020). 

Además, se ha investigado sobre las barreras de acceso a los servicios de salud para 

las personas mayores en la Región de las Américas, destacando la importancia de los nuevos 

modelos de atención domiciliaria tal como lo expresa la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2023). Molina Neira (2018) destaca la importancia de la incorporación de la cultura 

y el patrimonio en el desarrollo sostenible, mientras que Albareda Tiana et al. (2017) analizan 

las barreras para la sostenibilidad integral en la universidad, resaltando la necesidad de integrar 

la sostenibilidad transversal en todos los grados.  



Finalmente, Borrini-Feyerabend & Hill, (2019) plantean el principio de subsidiariedad, 

que aboga para que la gobernanza se transfiera a las comunidades locales más cercanas a los 

recursos naturales, desempeñando un papel en la reconstrucción de las comunidades. Al dotar 

a las comunidades locales de la capacidad de cuidar y gestionar los recursos, la gobernanza 

puede ser más eficaz y sostenible (Porter-Bolland et al., 2019). Asimismo, el cambio de 

modelos de economía lineal a modelos de economía circular, como se ve en las propuestas de 

emprendimientos cooperativos de turismo y pesca, enfatiza la necesidad de una gestión 

sostenible de los recursos y el desarrollo de capacidades locales para el uso circular de los 

recursos (Cortés-Gómez et al., 2022). 

La novedad de esta investigación radica en su enfoque específico en el análisis y 

síntesis de las barreras y desafíos que enfrentan las alianzas sociales en el proceso de 

reconstrucción, así como en su énfasis en estudios recientes de los últimos cinco años. Esta 

revisión sistemática tiene como propósito no solo identificar estos obstáculos, sino también 

comprender la complejidad de su interacción y sus implicaciones para la práctica y la 

investigación futura. 

Bajo este contexto, la intervención comunitaria de líderes, organizaciones basadas en 

fe, voluntarios y demás participantes en el fortalecimiento de relaciones entre ciudadanos 

organizados e instituciones públicas a través del trabajo colaborativo que realiza World Vision 

Ecuador con la metodología ciudadanía, voz y acción, y la Plataforma de Acción, Gestión e 

Investigación Social con la elaboración del curso virtual  “Políticas Públicas e Incidencia Local”, 

destacó nudos críticos como bajos niveles de planificación y organización a nivel comunitario e 

institucional; acceso parcial y desigual a la protección social en personas vulnerables; y baja 

calidad en la atención y poca sensibilización de los profesionales. Por su parte, alcanzó 

impulsar la promoción de mesas de diálogo, plan de trabajo y creación de comités en el sector 

de salud. 

La revisión documental no sólo identificará estas barreras y desafíos, sino que también 

analiza y sintetiza estos hallazgos, destacando las implicaciones para futuras investigaciones y 

prácticas. Las recomendaciones derivadas de esta revisión tienen como objetivo brindar 

orientación a líderes educativos, formuladores de políticas y otros interesados en la promoción 

del desarrollo sostenible y el empoderamiento de comunidades desfavorecidas. A través de 

este análisis, se espera contribuir a fortalecer las alianzas sociales en el proceso de 

reconstrucción de comunidades de escasos recursos, permitiendo un enfoque integral y 

sostenible para el progreso de estas comunidades. 

El objetivo central de este artículo de revisión sistemática es, por tanto, identificar las 
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barreras y desafíos que enfrentan las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción de 

comunidades en situación de escasos recursos. A través de una revisión exhaustiva de la 

literatura científica, se ha buscado comprender la complejidad de estos obstáculos y sus 

implicaciones para la práctica y la investigación futura, con el fin de fortalecer las alianzas 

sociales y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. 

El documento sigue una estructura sistemática que consta de varias secciones. En la 

introducción, se establece el contexto, se destaca la importancia del trabajo y se presenta el 

objetivo principal. La sección método detalla la estrategia de búsqueda, criterios de inclusión, 

proceso de selección, extracción de datos, evaluación de calidad y consideraciones éticas. En 

resultados, se exponen las características de los estudios, hallazgos y barreras identificadas. 

La discusión analiza y relaciona los resultados con la literatura existente, considerando 

limitaciones. Finalmente, en conclusiones, se resumen hallazgos, se discuten implicaciones y 

se hacen recomendaciones. El artículo concluye con una lista de referencias. 

Metodología  

La presente revisión sistematizada se llevó a cabo bajo una metodología documental 

(Codina, 2020), con un diseño bibliográfico con una base de datos secundaria. Esta elección se 

justifica por la idoneidad del enfoque documental para recopilar y analizar información existente 

en la literatura científica y experiencias de participantes sobre el tema de interés (Denzin & 

Lincoln, 2008). Al abordar las barreras y desafíos que enfrentan las alianzas sociales en el 

proceso de reconstrucción en comunidades vulnerables, el enfoque documental permite una 

revisión en profundidad de estudios y hallazgos previos. 

Para guiar la revisión sistemática, se formularon las siguientes preguntas de 

investigación: 

a) ¿Cuáles son las principales barreras financieras que enfrentan las alianzas sociales 

en el proceso de reconstrucción en comunidades de escasos recursos? 

b) ¿Cuáles son las dinámicas de poder existentes en la gobernanza local que afectan 

las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción en comunidades de escasos recursos? 

c) ¿Cuáles son los desafíos asociados con la falta de capacitación y formación de los 

actores involucrados en las alianzas sociales para la reconstrucción en comunidades de 

escasos recursos? 

d) ¿Cuáles son las principales acciones que se llevan a cabo de manera cotidiana que 



invisibilizan la violencia simbólica en comunidades? 

Estas preguntas de investigación son fundamentales para delimitar y enfocar la revisión, 

permitiendo una búsqueda y análisis selectivo de estudios relevantes (Leedy & Ormrod, 2013). 

La estrategia de búsqueda se implementó en bases de datos reconocidas, como Scielo 

WOS y Scopus, con el objetivo de identificar estudios pertinentes (Creswell, 2013). Se 

emplearon términos de búsqueda relacionados con las barreras y desafíos de las alianzas 

sociales, el proceso de reconstrucción y las comunidades de escasos recursos. Se aplicaron 

filtros para seleccionar estudios publicados en los últimos cinco años y se consideraron 

únicamente aquellos redactados en español o inglés. 

Además, se realizaron búsquedas manuales en las referencias bibliográficas de los 

estudios seleccionados, siguiendo el principio de "bola de nieve," para identificar posibles 

artículos relevantes adicionales (Maxwell, 2013). Una vez recopilados los estudios pertinentes, 

se llevó a cabo un proceso de selección basado en los criterios de inclusión y exclusión 

predefinidos. Se extrajeron los datos relevantes de los estudios seleccionados y se realizó un 

análisis temático para identificar las barreras y desafíos específicos que enfrentan las alianzas 

sociales en el proceso de reconstrucción en comunidades de escasos recursos. 

Resultados 

a) Barreras financieras en comunidades de escasos recursos 

La revisión sistematizada de la literatura ha permitido identificar una serie de barreras 

financieras que enfrentan las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción en 

comunidades de escasos recursos. Estas barreras revisten una importancia crítica, ya que 

pueden afectar la implementación y sostenibilidad de las alianzas, dificultando, de esta manera, 

el logro de los objetivos de reconstrucción. A continuación, se presentan los hallazgos clave 

derivados de la revisión: 

Falta de recursos financieros suficientes: Una de las barreras financieras más comunes 

para llevar a cabo las actividades de reconstrucción es la carencia que puede atribuirse a 

diversos factores, como la falta de asignación de fondos gubernamentales, la insuficiente 

inversión del sector privado y la dependencia de fuentes de financiamiento limitadas (Herrera-

Franco et al., 2019). Esta barrera subraya la necesidad de buscar estrategias de financiamiento 

más eficientes y sostenibles para respaldar las alianzas sociales en la reconstrucción de 

comunidades de escasos recursos. Es fundamental abordar esta falta de recursos para 

garantizar el éxito y la continuidad de las iniciativas de reconstrucción. 
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Falta de transparencia en el uso de recursos financieros: La falta de transparencia en el 

uso de los recursos financieros puede generar desconfianza y falta de apoyo por parte de la 

comunidad. La falta de rendición de cuentas y la corrupción pueden socavar la efectividad de 

las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción (Saavedra & Uchofen-Herrera, 2016; 

Franco et al., 2022). Esta falta de transparencia puede obstaculizar el establecimiento de 

relaciones de confianza y socavar el compromiso comunitario con las alianzas sociales. 

Dependencia de financiamiento externo: Una dependencia excesiva de financiamiento 

externo es otra barrera importante que enfrentan las alianzas sociales. Esta dependencia 

puede generar inestabilidad y falta de sostenibilidad a largo plazo (Tumini, 2016). Las alianzas 

que confían en gran medida en fuentes externas de financiamiento pueden enfrentar 

dificultades cuando estas fuentes disminuyen o se retiran, lo que destaca la importancia de 

diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la autosostenibilidad de las alianzas 

sociales. 

Es así, que partir de estos hallazgos subrayan la complejidad y la diversidad de las barreras 

financieras que afectan a las alianzas sociales en el proceso de reconstrucción en 

comunidades de escasos recursos. Abordar estas barreras es esencial para promover el 

empoderamiento de las comunidades más vulnerables y garantizar la efectividad de las 

iniciativas de reconstrucción. 

b) Dinámicas de poder en la gobernanza local y su impacto en las alianzas sociales 

La revisión sistemática de la literatura ha identificado diversas dinámicas de poder existentes 

en la gobernanza local que influyen en las alianzas sociales y su papel en el proceso de 

reconstrucción en comunidades de escasos recursos (Herrera-Franco et al., 2019; Rodríguez 

Casallas et al., 2024). Estas dinámicas de poder pueden generar desafíos significativos y 

afectar la efectividad de las iniciativas de reconstrucción. A continuación, se presentan los 

hallazgos: 

Falta de coordinación entre actores: La falta de coordinación entre los diferentes actores 

involucrados en la reconstrucción puede dificultar la implementación de proyectos de 

reconstrucción (Salas-Ortiz et al., 2022). Esta falta de coordinación puede dar lugar a 



duplicación de esfuerzos y falta de eficiencia en la asignación de recursos (Ramírez et al., 

2022). Para abordar esta barrera, es crucial promover la colaboración y la comunicación 

efectiva entre los actores involucrados. 

Desigualdades en la toma de decisiones: Las dinámicas de poder pueden generar 

desigualdades en la toma de decisiones, donde ciertos actores tienen más influencia y 

capacidad para intervenir en las decisiones que afectan a las alianzas sociales y a las 

comunidades de escasos recursos (Belmar et al., 2020). Esta desigualdad puede socavar la 

participación inclusiva y equitativa en el proceso de toma de decisiones y subraya la 

importancia de garantizar la representación de todas las voces. 

Concentración de poder en actores dominantes: En algunos casos, se observa una 

concentración de poder en actores dominantes, como gobiernos locales o empresas privadas. 

Esta concentración de poder puede limitar la participación y la influencia de otros actores en la 

toma de decisiones relacionadas con la reconstrucción (Etienne, 2018). Es fundamental 

abordar estas asimetrías de poder para promover una gobernanza más inclusiva. 

Falta de representatividad: Las dinámicas de poder pueden llevar a una falta de 

representatividad de ciertos grupos de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. 

Esto puede excluir las voces y perspectivas de las comunidades de escasos recursos, limitando 

su capacidad para influir en las decisiones que los afectan (Aldecua, 2020). Promover la 

inclusión de una amplia variedad de perspectivas es esencial para una gobernanza más justa. 

Asimetrías de información: Las dinámicas de poder pueden generar asimetrías de 

información, donde ciertos actores tienen acceso a información privilegiada y otros no (Ramírez 

et al., 2022). Estas asimetrías pueden dificultar la participación informada y equitativa de todos 

los actores en la gobernanza local. Garantizar la transparencia y el acceso a la información es 

un paso importante para abordar esta barrera. 

Resistencia al cambio: Las dinámicas de poder pueden generar resistencia al cambio y a la 

inclusión de nuevas ideas y enfoques en la reconstrucción. Los actores dominantes pueden 

mantener estructuras y prácticas existentes que perpetúan desigualdades y limitan la 

capacidad de las alianzas sociales para implementar estrategias innovadoras (García et al., 

2022). Superar esta resistencia al cambio es esencial para lograr una reconstrucción efectiva y 

equitativa. 

c) Capacitación y formación de actores 
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Se han identificado varios desafíos relacionados con la falta de capacitación y formación de los 

actores involucrados en las alianzas sociales destinadas a la reconstrucción en comunidades 

de escasos recursos (Zhou & Tang, 2020). Estos desafíos pueden limitar la eficacia de las 

actividades de reconstrucción y obstaculizar la implementación de enfoques innovadores y 

sostenibles en este proceso (Schultz et al., 2019; Villareal-Villa et al., 2019).  Además, la falta 

de capacitación y educación puede obstaculizar la colaboración y coordinación necesarias para 

el éxito de las alianzas sociales (Montalvo, 2020) 

Falta de conocimientos técnicos: La carencia de capacitación y formación en habilidades 

técnicas específicas puede mermar la capacidad de los actores para llevar a cabo actividades 

de reconstrucción de manera efectiva. Esta carencia abarca la falta de conocimientos en áreas 

como la gestión de proyectos, la planificación urbana y la ingeniería de construcción (Carmona 

& Donaires, 2016). 

Limitaciones en la gestión de recursos: La falta de capacitación en la gestión de recursos 

financieros, humanos y materiales puede obstaculizar la asignación y utilización eficiente de los 

recursos disponibles para la reconstrucción. Esto puede dar lugar a una falta de eficiencia y 

efectividad en la ejecución de proyectos (Betancurth Loaiza et al., 2019). 

Carencia de habilidades de liderazgo y coordinación: La insuficiencia de capacitación en 

habilidades de liderazgo y coordinación puede dificultar la capacidad de los actores para liderar 

y coordinar efectivamente las actividades de reconstrucción. Esto puede generar desafíos en la 

toma de decisiones, la gestión de conflictos y la colaboración entre los diferentes actores 

involucrados (Campa-Álvarez et al., 2020). 

Desconocimiento de enfoques participativos: La falta de capacitación en enfoques 

participativos y comunitarios puede limitar la capacidad de los actores para involucrar 

efectivamente a las comunidades en el proceso de reconstrucción. Esto puede dar lugar a una 

falta de participación y empoderamiento de las comunidades de escasos recursos (Sanhueza 

et al., 2021). 

Resistencia al cambio y falta de adaptabilidad: La falta de capacitación en habilidades de 

adaptabilidad y gestión del cambio puede dificultar la capacidad de los actores para afrontar los 



desafíos y cambios inesperados que surgen durante el proceso de reconstrucción. Esto puede 

generar obstáculos en la implementación de estrategias innovadoras y adaptativas (Nery 

Kameta et al., 2019). 

En consecuencia, los hallazgos recalcan la importancia de abordar los desafíos relacionados 

con la capacitación y formación de los actores involucrados en las alianzas sociales para la 

reconstrucción en comunidades de escasos recursos. Es imperativo desarrollar programas de 

capacitación y formación adecuados que proporcionen a los actores las habilidades y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo eficazmente las actividades de reconstrucción, al 

tiempo que promueven enfoques participativos y sostenibles. 

 

 

. Discusión  

En concordancia con los hallazgos previos, se confirma que la falta de recursos 

financieros es una barrera recurrente en el proceso de reconstrucción (Herrera-Franco et al., 

2019; Ramírez et al., 2022). Además, la dependencia de financiamiento externo ha sido 

destacada como un desafío significativo (Tumini, 2016), lo que subraya la necesidad de fuentes 

de financiamiento más diversas y sostenibles. 

La falta de transparencia en el uso de los recursos financieros, aunque menos 

mencionada, se ha identificado como una preocupación importante que afecta la confianza y el 

apoyo de la comunidad (Franco et al., 2022). Esto resalta la importancia de la rendición de 

cuentas y la gestión transparente de los recursos en las alianzas sociales. 

En términos de dinámicas de poder en la gobernanza local, la falta de coordinación 

entre los actores involucrados es una preocupación compartida en la literatura (Herrera-Franco 

et al., 2019; Rodríguez Casallas et al., 2024). Las desigualdades en la toma de decisiones y la 

concentración de poder en actores dominantes también son tendencias recurrentes, lo que 

subraya la importancia de promover una gobernanza más inclusiva y equitativa en el proceso 

de reconstrucción (Belmar et al., 2020; Suárez-Herrera et al., 2009). 

La falta de representatividad y las asimetrías de información, aunque abordadas de 

manera menos extensa en los artículos analizados, también se han identificado como desafíos 

significativos (Aldecua, 2020; Ramírez et al., 2022). Estos resultados subrayan la necesidad de 
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garantizar que las voces de todos los grupos de la comunidad sean tenidas en cuenta y que se 

promueva un acceso equitativo a la información en los procesos de toma de decisiones. 

Por último, en relación con los desafíos asociados con la falta de capacitación y 

formación de los actores involucrados en las alianzas sociales, la literatura previa ha enfatizado 

la importancia de superar estas limitaciones en conocimientos técnicos, gestión de recursos y 

habilidades de liderazgo (Zhou & Tang, 2020; Carmona & Donaires, 2016). La resistencia al 

cambio y la falta de adaptabilidad también se alinean con los hallazgos previos (Ramírez et al., 

2022; García et al., 2022). 

En conjunto, estos resultados destacan la consistencia de las barreras y desafíos 

identificados en la literatura científica en el ámbito de las alianzas sociales y la reconstrucción 

en comunidades de escasos recursos. La comparación de los hallazgos de este artículo con los 

resultados previos subraya la relevancia y persistencia de estos desafíos, así como la 

importancia de abordarlos de manera efectiva para lograr un desarrollo más equitativo y 

sostenible. 

Limitaciones del estudio 

Es fundamental reconocer las limitaciones de este estudio. En primer lugar, la selección 

de estudios se basó en criterios de inclusión y exclusión predefinidos, lo que podría haber 

dejado fuera investigaciones relevantes que no cumplieran estrictamente con estos criterios. 

Además, la revisión se centró en estudios publicados en español o inglés, lo que podría haber 

excluido investigaciones en otros idiomas. 

Otra limitación radica en la posibilidad de sesgo de selección, a pesar de los esfuerzos 

por garantizar una selección imparcial de estudios. Además, la síntesis de los hallazgos se 

basa en la información proporcionada en los artículos analizados, lo que podría limitar la 

profundidad de análisis en algunos casos. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Considerando las barreras y desafíos identificados en este estudio, se sugieren varias 

áreas para futuras investigaciones. En primer lugar, es fundamental profundizar en la 



comprensión de la falta de transparencia en el uso de recursos financieros y sus implicaciones 

en la efectividad de las alianzas sociales. Asimismo, se hace necesario realizar una 

investigación más exhaustiva sobre estrategias eficaces para abordar las dinámicas de poder 

en la gobernanza local, fomentando una mayor inclusión y participación de las comunidades de 

escasos recursos en los procesos decisionales. En el ámbito de la capacitación y formación de 

los actores involucrados, se sugiere investigar enfoques innovadores y programas que aborden 

de manera efectiva estas limitaciones, promoviendo la implementación de enfoques 

participativos y sostenibles en los procesos de reconstrucción. Estas áreas emergen como 

cruciales para avanzar en la superación de los obstáculos identificados y fortalecer las bases 

para un desarrollo más equitativo y sostenible en las comunidades afectadas. 

Conclusiones 

Este estudio realizó una revisión sistemática y un análisis crítico para identificar las 

barreras y desafíos en las alianzas sociales durante la reconstrucción de comunidades con 

escasos recursos. Se destacaron barreras financieras, como la falta de recursos adecuados y 

la dependencia de financiamiento externo, junto con la necesidad de mayor transparencia en su 

uso. Además, se señalaron dinámicas de poder en la gobernanza local que afectan la 

coordinación, la toma de decisiones y la representatividad, presentando desafíos sustanciales 

para la efectividad de las alianzas sociales. También se identificaron desafíos derivados de la 

falta de capacitación, abordando aspectos técnicos, habilidades de liderazgo y resistencia al 

cambio. 

El objetivo general del artículo ha sido identificar y comprender estas barreras y 

desafíos para fortalecer las alianzas sociales y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y 

sostenible. La conclusión más relevante es que se logró una comprensión profunda de los 

obstáculos en este contexto, proporcionando una base valiosa para futuras investigaciones y 

acciones prácticas. Este conocimiento es esencial para informar estrategias efectivas que 

aborden las limitaciones identificadas y promuevan la implementación de enfoques 

participativos y sostenibles en el proceso de reconstrucción. 
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