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Prospectiva de las relaciones campo-ciudad en  
los países andinos: identificación y análisis  
de las variables clave

Prospective of rural-urban relations in the Andean countries: 
identification and analysis of key variables

Fernando Barragán-Ochoa1
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Resumen 
Las relaciones campo-ciudad desempeñan un papel cada vez más importante en las dinámicas territoriales y 
en la configuración de escenarios futuros para áreas urbanas y rurales. En este artículo, desde una perspectiva 
territorial, se enfatiza la necesidad de enfoques que trasciendan visiones reduccionistas y logren analizar las 
múltiples interacciones que impulsan las relaciones campo-ciudad en los países andinos. Esto se vincula con 
el interés en estudiar escenarios futuros en el contexto de la prospectiva territorial, donde se considera a las 
relaciones campo-ciudad como parte de la dinámica de sistemas espaciales complejos. La investigación, con 
la colaboración de expertos, identifica cincuenta factores clave con potencial para influir en las dinámicas y 
funcionamiento de las relaciones campo-ciudad en la región andina. Mediante el análisis sistémico, se clasifican 
estos factores según sus dependencias e impacto en otras variables y en el sistema en su conjunto. Finalmente, el 
estudio resalta la importancia del enfoque sistémico en la prospectiva territorial y en el análisis de las relaciones 
campo-ciudad, así como la necesidad de investigaciones regionales y locales para comprender mejor su funcio-
namiento y posibles escenarios futuros. Estos conocimientos sientan las bases para desarrollar ejercicios pros-
pectivos a mayor escala, contribuyendo a la construcción de procesos de planificación territorial más sólidos.

Palabras clave: relaciones campo-ciudad; dinámicas territoriales; escenarios futuros; países andinos; prospectiva 
territorial.

Abstract
Rural-urban relations play an increasingly important role in territorial dynamics and in the configuration of future 
scenarios for urban and rural areas. This article, from a territorial perspective, emphasizes the need for approaches 
that transcend reductionist visions and analyze the multiple interactions that drive rural-urban relations in the 
Andean countries. This is linked to the interest in studying future scenarios in the context of territorial foresight, 
where rural-urban relations are considered as part of the dynamics of complex spatial systems. The research, with 
the collaboration of experts, identifies fifty key factors with the potential to influence the dynamics and function-
ing of rural-urban relations in the Andean region. Through systemic analysis, these factors are classified according 
to their dependencies and impact on other variables and on the system as a whole. Finally, the study highlights the 
importance of the systemic approach in territorial prospective and in the analysis of rural-urban relations, as well 
as the need for regional and local research to better understand their functioning and possible future scenarios. 
This knowledge lays the foundations for the development of larger-scale prospective exercises, contributing to the 
construction of more solid territorial planning processes.

Keywords: rural-urban relations; territorial dynamics; future scenarios; Andean countries; territorial prospective.

1 Instituto de Altos Estudios Nacionales. Fernando.barragan@iaen.edu.ec. https://orcid.org/0000-0003-1059-4175 
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Introducción

Las relaciones campo-ciudad tienen un peso cada vez mayor en las agendas de desarrollo, 
donde se reconocen sus capacidades para incidir en el bienestar de la población urbana y 
rural (ONU Habitat 2019). Este reconocimiento responde, por un lado, a la intensifica-
ción de estas relaciones y, por otra parte, a una renovación en los enfoques conceptuales y 
metodológicos utilizadas para analizar las dinámicas que atraviesan y generan interacciones 
entre campos y ciudades.

La renovación de enfoques de interpretación de las relaciones campo ciudad como obje-
to de estudio se construye a partir de diversas investigaciones que, aplicando metodologías 
de trabajo de campo, han generado análisis detallados que evidencian la complejidad de las 
articulaciones entre campos y ciudades (Chaléard, 1996). Estas investigaciones han permi-
tido superar perspectivas unidimensionales que, generalizando dinámicas como el “éxodo 
rural”, la “inflación urbana” y la “occidentalización de la alimentación”, posicionan a la 
ruptura urbano-rural como marco de interpretación global y homogeneizable para todos 
los territorios (Lipton, 1977).

Frente a dichas perspectivas generalizantes, las investigaciones sobre las relaciones cam-
po ciudad las vinculan y las contextualizan en el marco de las dinámicas de los sistemas 
espaciales. Estos sistemas se caracterizan por la interrelación de múltiples componentes, de 
tal manera que las transformaciones en uno de ellos pueden generar cambios en otros y 
en la totalidad del sistema (Gómez Orea 2013). Desde estos enfoques, se plantea que “... 
el sistema regional urbano-rural es un sistema complejo formado por la conexión urbano-rural 
dentro de un determinado espacio geográfico… que incluye dos subsistemas: el sistema urbano y 
el sistema rural.” (Liu 2021).

Al mismo tiempo, estas perspectivas de investigación, posicionan a las relaciones cam-
po-ciudad en entornos dinámicos de transformaciones y mutaciones. Así, las relaciones 
campo-ciudad se articulan con las dinámicas de los sistemas espaciales en el mediano y 
largo plazo, campo de investigación de la prospectiva territorial (Bouquet 2018). En esta 
disciplina, a partir de enfoques sistemáticos, se explora la diversidad de futuros posibles 
y las variables y tendencias con potencial de configurarlos. Se trata de la construcción 
de insumos de conocimiento, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en los 
procesos de construcción de planificación y políticas públicas (Medina Vásquez 2014).

En este marco, el presente artículo busca identificar y caracterizar el rol de las variables 
clave con potencial de configurar las dinámicas y el funcionamiento de la articulación 
entre campos y ciudades hacia el futuro en el contexto de los países andinos. Esta región, 
articulada en torno a la Cordillera de los Andes, presente una gran diversidad, pero tam-
bién dinámicas comunes de tal manera que ha sido calificada como una “comunidad de 
destino” en el tomo dedicado a América Latina de la Geografía Universal dirigida por el 
geógrafo Roger Brunet (Bataillon, Deler, Hervé, 1991. En efecto, los países andinos parten 
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de sociedades rurales prehispánicas que antropizaron las montañas, vivieron los impactos 
de la Colonización española de la que fueron liberados por Bolívar y construyeron sendos 
Estados que guardan elementos comunes. Las dinámicas más recientes en esta macroregión 
han generado la construcción de espacios montañosos densamente poblados en contextos 
de pobreza estructural donde la urbanización ha sido uno de los procesos más intensos en el 
marco del sur global. Desde el ámbito rural, Evelyne Mesclier subraya como problemáticas 
comunes a la inequidad en la tenencia de la tierra como resultado de Reformas Agrarias in-
equitativamente aplicadas y reformas liberales recientes que han promovido el agribusiness 
y una articulación de la producción alimentaria con la mundialización (Mesclier, É, 2006). 
En este sentido, más allá de las diferencias específicas en cada país, la presente investigación 
se articula con una reflexión macro de aplicación regional.

En este documento, en una primera instancia se contextualiza el análisis en el marco de 
la prospectiva territorial y su aplicación a las relaciones campo ciudad. La segunda sección 
es de orden metodológico y analiza tanto el enfoque del análisis estructural, como la me-
todología específica aplicada en la presente investigación. En la tercera sección se analizan 
los primeros resultados obtenidos: los drivers de las relaciones campo ciudad en los países 
andinos, organizados en tres ejes: espacios de interacción; interacciones socioeconómicas y 
flujos y movilidades. En la cuarta sección se categorizan los drivers identificados en función 
de su influencia, dependencia e interacción con las otras variables. Finalmente, en la quinta 
sección se plantean unas reflexiones finales que, en lugar de ser concluyentes, buscan abrir 
nuevos ejes de reflexión.

La prospectiva de las relaciones campo ciudad

Las relaciones campo-ciudad han sido estudiadas desde diversos enfoques, entre los que 
destacan las miradas económicas, históricas, nutricionistas, jurídicas, geográficas, entre 
otros (Aragrande y Farolfi 1998). La perspectiva geográfica, priorizada en esta investi-
gación, se interesa por las relaciones dialécticas entre la organización social, económica 
y espacial. En esta línea, el geógrafo Roger Brunet (1993) plantea que uno de los prin-
cipales intereses de la prospectiva es la generación de un pensamiento sistémico sobre la 
producción del espacio y sus dinámicas. Este enfoque permite plantear hipótesis sobre el 
funcionamiento y los potenciales escenarios futuros de la dinámica territorial, lo que se 
inscribe en la dimensión cognitiva de la prospectiva. Desde esta dimensión se privilegia 
la producción de conocimientos que promueven la anticipación y conducción de los 
cambios o, como lo plantea Fourny y Denizot (2007), en el análisis y la comprensión de 
las fuerzas que estructuran el porvenir (Mirenowicz 1991).

El rol del análisis sistémico, ya implícito en la prospectiva territorial, tiene particular 
relevancia en el estudio de las relaciones campo ciudad. En efecto, el estudio de esta te-
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mática implica el análisis de las relaciones entre los componentes del sistema territorial 
y, fundamentalmente, de espacios diversos, unos calificados como campos y otros como 
ciudades (Tacoli 2006). Es decir, la prospectiva territorial puede aportar en la compren-
sión del complejo tejido de articulaciones entendidas bajo el amplio concepto de relacio-
nes campo ciudad. En efecto, la diversidad de dinámicas, procesos y flujos que articulan 
campos y ciudades dificultan la construcción de conceptualizaciones precisas en torno a 
las relaciones campo ciudad. Así, el concepto relaciones campo ciudad generalmente es 
empleado como un paraguas que agrupa una amplia gama de dinámicas que tienen como 
denominador común la capacidad de sobrepasar límites, en algunos casos arbitrariamente 
definidos, que dividen espacios urbanos y rurales (Tacoli 1998).

En este sentido, los ejercicios de prospectiva territorial que han tomado como objeto de 
estudio a las relaciones campo ciudad se caracterizan por la amplitud de temáticas aborda-
das. Diversas experiencias desarrolladas a nivel nacional y regional ilustran estos enfoques. 
En Francia, la Unidad de Prospectiva del Instituto de Investigación Agronómica (INRA) 
analiza las “Nuevas ruralidades hacia el 2030” a partir del análisis de la evolución de casi 
una treintena de variables agrupadas en cinco componentes (ver Tabla 1) que evidencian 
el rol de las relaciones campo ciudad en las dinámicas de estos territorios hacia el futuro 
(Aubert et al. 2008).

El análisis de las interacciones de estas variables y de su comportamiento se expresan 
en la construcción de cuatro escenarios que expresan hipótesis de futuro y además pueden 
caracterizar a los territorios en función de sus estructuras y dinámicas:

1. Los campos de la difusión metropolitana
2. Los campos intermitentes en medio de sistemas metropolitanos
3. Campos en servicio de la densificación urbana
4. Campos entre las mallas de redes urbanas

La aplicabilidad de estos ejercicios de prospectiva territorial no se limita al ámbito nacional. 
En la región Ródano-Alpes (Rhône-Alpes), a partir de los cuatro escenarios de la ruralidad 
francesa (ver supra), se plantean diversos desafíos en función de sus características regio-
nales y locales (Morineaux 2014). Este cambio de escala en los ejercicios de prospectiva 
territorial evidencia el potencial del análisis sistémico multinivel donde el comportamiento 
de las variables en un nivel escalar macro, configura el marco contextual externo (metasis-
tema) para la formulación de ejercicios prospectivos en escalas de mayor detalle (regionales 
o locales). De hecho, más allá de los ejercicios nacionales vinculados con la planificación y 
el ordenamiento territorial nacional, la gran mayoría de ejercicios de prospectiva territorial 
realizados en las últimas décadas se desarrollan a nivel regional o local (Loinger y Spohr 
2004, Hernández, Barragán-Ochoa y Hurtado, 2023).
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Tabla 1. Componentes y variables utilizados en el ejercicio prospectivo 
Nuevas ruralidades hacia el 2030

Componente 1:Movilidades campo ciudad y dinámicas metropolitanas

Movlidades pendulares y de ocio

Movilidades residenciales, incluyendo migraciones internacisonales

Modos de vida

Transporte

Hábitat

Componente 2: Dinámicas económicas de los campos

Aglomeración/dispersión de actividades

Sector de servicios

Sector agrícola

Sector industrial

Sector turístico

Temporalidades de las actividades

Mercado de trabajo

Componente 3: Objetos de la naturaleza y patrimonios

Gestión del ambiente

Funcionalidades ecológicas

Patrimonio cultural

Paisaje

Representación de los campos

Componente 4: Actores, usuarios y gobernanz a te rritorial

Sociabilidad local

Configuración de actores

Usos

Cooperación intercomunitaria

Estrategias de autoridades locales

Relaciones  público-privadas

Componente 5: Contexto general

Energía

Cambio cimático

Tecnologías de la Información y de la comunicación

Comercio internacional

Transferencia de ingresos

Fuente: Aubert et al. (2008) 
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Desde una escala local, Papagno y Vitale (2019) realizaron un estudio prospectivo sobre 
las dinámicas territoriales en el departamento Tunuyán de la Provincia de Mendoza, Argen-
tina. Los autores destacan la importancia de las relaciones campo ciudad, incluso para sec-
tores relativamente alejados de grandes ciudades (el Departamento Tunuyán se encuentra 
a 82 kilómetros de la Ciudad de Mendoza). En este ejercicio se analiza el comportamiento 
de casi cuarenta variables, de las cuales, en función de su influencia y dependencia, se iden-
tifican doce como estratégicas: 

• Modificación de los servicios de los ecosistemas naturales;
• Crisis hídrica;
• Expansión de la frontera agrícola;
• Cambios en el sistema productivo;
• Valoración y crecimiento del turismo;
• Concentración e internacionalización de la producción agrícola y agroindustrial; 
• Explotación de minerales metalíferos;
• Concentración de servicios y equipamiento social;
• Procesos de contaminación ambiental;
• Disponibilidad energética a nivel provincial;
• Valoración y significación del agua como bien común;
• Proceso de implementación de leyes de ordenamiento territorial rural a nivel provincial 

y nacional

Los casos citados evidencian el valor de combinar la prospectiva territorial con la cons-
trucción de insumos de conocimiento para comprender, desde una perspectiva sistémica, 
los procesos e interacciones complejas que influyen en las relaciones campo-ciudad y 
su configuración en los potenciales escenarios futuros. De hecho, desde la perspectiva 
de Mathieu (2012) “... la problemática de las relaciones campo ciudad es esencial para 
comprender el cambio social en su relación con las dinámicas espaciales, ya que actualiza las 
mutaciones que afectan a las sociedades en la relación con los lugares y medios que habitan” 
(Mathieu 2012).

Aproximaciones metodológicas para identificar las variables 
clave en el futuro de las relaciones campo ciudad

La diversidad de paradigmas en el estudio de la prospectiva se refleja en una amplia va-
riedad de enfoques metodológicos. En Latinoamérica, la Escuela Francesa de prospectiva, 
tal como menciona Medina Vásquez (2014), ha tenido un gran impacto. Dentro de esta 
corriente, el método de escenarios, desarrollado principalmente por Michel Godet (2007), 
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adquiere gran relevancia. Este método se divide en cuatro momentos principales: I) Diag-
nóstico estratégico; II) Análisis estructural e identificación de variables clave; III) Análisis 
de estrategia de actores; y IV) Exploración del campo de lo posible (Salas Bourgoin, 2013). 
En el contexto de la presente investigación y su escala de análisis, los primeros dos momen-
tos son particularmente relevantes. El tercer y cuarto momento implican un cambio de es-
cala que en casos específicos y en futuras investigaciones permitirían identificar los actores 
y el campo de lo posible en función de las memorias históricas y territoriales.

Así, la presente investigación se basa en la realización de un diagnóstico estratégico y, es-
pecialmente, en un ejercicio de análisis estructural que contó con la participación de expertos 
en la temática. Para brindar una mayor claridad sobre la metodología empleada, se exponen 
en primer lugar los fundamentos del análisis estructural, y en segundo lugar se describe la 
aplicación específica de la metodología en el contexto de la presente investigación.

El análisis estructural para comprender el funcionamiento de los sistemas

El análisis estructural o de impactos cruzados es un método calificado como semicuantia-
tivo, en función de su “naturaleza”, y de expertos, en función de sus “capacidades” en el 
marco de la clasificación de los métodos prospectivos realizada por Popper (2008). Este 
método funciona a partir de la identificación y calificación de la intensidad de las relacio-
nes que se establece entre un juego de variables. Se trata de un método multivariable que 
no analiza el comportamiento individual de cada variable, sino sus interrelaciones (Godet 
2007). La identificación y calificación de las interrelaciones entre variables emplea el juicio 
de expertos en la temática y en el sistema objeto de estudio. La aplicación de esta meto-
dología permite “... identificar las variables clave de un sistema, especialmente aquellas que 
comportan retos para su evolución” (Olavarrieta, Glenn, y Gordon 2014) y caracteriza el rol 
de las otras variables del sistema en estudio.

En la parte operativa, el análisis estructural inicia con la identificación de las variables 
consideradas importantes en el funcionamiento del sistema. Con estas variables, se cons-
truye una matriz donde las variables se localizan en las filas y en las columnas. En esta 
matriz los expertos califican, en función de una escala previamente definida, el nivel de 
incidencia de la variable que está en la fila sobre la variable que está en la columna. Este 
proceso permite analizar la influencia y la dependencia de cada variable del sistema.

Sin embargo, el mayor aporte de la metodología se obtiene cuando no únicamente se 
analizan las relaciones identificadas por los expertos, conocidas como “relaciones directas”, 
sino también aquellas consideradas como “indirectas”. En efecto, el análisis sistémico de 
las relaciones directas permite evidenciar relaciones indirectas entre las variables a partir de 
cadenas de influencia y bucles de reacción (feedbacks o retroalimentación) (Saxena y Vrat 
1990). En la Figura 1 se observa la existencia de una relación de influencia directa de la 
variable A, sobre la variable B, así como la ausencia de una relación de influencia directa 
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entre la variable A sobre la variable C. Sin embargo, la variable A al incidir sobre la variable 
B y la variable B, al incidir sobre la variable C, generan una cadena de influencias en la que 
la variable A tiene una influencia indirecta sobre la variable C.

La aplicación del análisis de influencias y dependencias considerando las relaciones directas 
e indirectas permite una comprensión integral de la dinámica del sistema y una tipologiza-
ción de las variables. Este análisis puede ser desarrollado a través de la herramienta MicMac 
(Matriz de impactos cruzados y multiplicación aplicada para una clasificación) desarrollada 
por Michel Godet y disponible para su uso gratuito como software de descarga2 o aplica-
ción en línea3. Estas herramientas aplican de multiplicaciones matriciales que calculan las 
influencias directas, indirectas y potenciales, como se verá más adelante.

Los métodos aplicados para analizar los futuros de  
las relaciones campo ciudad

En la construcción de la presente investigación se siguió un proceso expresado cuatro gran-
des etapas (Figura 2).

2 http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/67-Micmac.html
3 http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas---versi%C3%B3n-en-la-nu-

be/9-Micmac.html

Figura 1. Cadena de influencia entre variables

A B C

Relación directa

Relación indirecta

Elaboración propia.
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1. Selección de ejes de reflexión: en la primera etapa se seleccionaron los ejes de reflexión 
a partir de una revisión y sistematización bibliográfica. Se destacan los aportes de Jean-
Louis Chaléard (Chaléard y Dubresson 1999), Cecilia Tacoli (Tacoli 1998) y Yansui Liu 
(Liu 2021). Estos análisis permitieron establecer diez temáticas de análisis organizadas 
en tres ejes de reflexión.

2. Identificación de variables: para identificar las variables se establecieron diez sesiones híbri-
das (modalidad presencial y virtual) de discusión entre expertos académicos e institucio-
nales. En estos espacios se insistió en la necesidad de una reflexión regional considerando 
a los Andes, como espacio de investigación. Cada sesión se desarrolló en tres momentos:

a) Presentación de bibliografía: se presentó un análisis de bibliografía seleccionada que 
profundiza cada temática de análisis

b) Discusión de la temática: discusión que permitía profundizar la reflexión de cada 
temática a partir de diversas perspectivas de análisis contextualizadas en la realidad 
de los países andinos.

c) Lluvia de ideas para proponer potenciales variables: al finalizar las sesiones se pro-
ponían variables que sintetizaban la discusión de cada temática analizada.

3. Valoración de las relaciones de influencia entre variables identificadas: para la valoración 
de las influencias entre las variables se emplearon dos momentos:

a) Calificación individual: cada experto calificaba individualmente la influencia de 
cada variable sobre el resto de variables identificadas. La valoración siguió la ponde-
ración establecida en la aplicación MicMac:

0: Sin influencia
1: Influencia débil

2: Influencia moderada
3: Influencia fuerte

Figura 2. Métodos aplicados para analizar los futuros de las relaciones campo ciudad

1. Selección de ejes de reflexión 2. Identificación de variables 3. Valoración de relaciones 
de influencia

4. Tipologización de variables

A. Revisión bibliográfica A. Presentación de 
la bibliografía A. Calificación individual A. Análisis de influencias y 

dependencias

B. Discusión de la temática

C. Lluvia de ideas para pro-
poner potenciales variables

B. Análisis de medidas 
de tendencia central

 B. Análisis de relaciones 
directas e indirectas

C. Categorización 
de variables

Elaboración propia.
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b) Análisis de medidas de tendencia central: a partir de la valoración individual de cada 
experto se calcularon medidas de tendencia central (promedio, mediana y moda). En-
tre estas medidas la moda logra reflejar en mayor medida los acuerdos de los expertos, 
por lo que, a partir de ese momento, los análisis se limitan a este indicador.

4. Análisis del comportamiento de las variables: para comprender el comportamiento de 
las variables se siguieron tres etapas:

a) Análisis de influencias y dependencias: en un plano de influencias y dependencias 
se analiza el comportamiento de cada variable en relación con las otras variables 
analizadas.

b) Análisis de relaciones directas e indirectas: se estudiaron las influencias y dependen-
cias de las variables considerando las relaciones directas e indirectas (ver supra)

c) Categorización de variables: en función de la localización de las variables en el 
plano de influencias y dependencias de las relaciones directas e indirectas, se catego-
rizaron las variables. Si bien, en la gran mayoría de ejercicios prospectivos esta cate-
gorización se hace visualmente, en esta investigación se aplicó el método estadístico 
de clusterización k-means para potenciar la identificación de grupos homogéneos.

Los drivers de las relaciones campo ciudad en los países andinos

La amplia diversidad de dinámicas, procesos y flujos estudiadas bajo el concepto de relaciones 
campo ciudad se puede organizar en tres grandes ejes de reflexión: a) espacios de interacción; 
b) interacciones socioeconómicas y; c) flujos y movilidades. Si bien la construcción de estos 
ejes puede dejar de lado temáticas importantes, su estructura permite visualizar gran parte de 
aquellas consideradas como esenciales desde la producción académica (Tacoli 1998).

En el primer eje de reflexión se analizan los elementos espaciales que, en varias escalas, 
indicen en las dinámicas que configuran los flujos que articulan campos y ciudades. En el 
segundo eje se visualiza las interacciones socioeconómicas que están al origen y que, a su vez, 
se potencian por estas relaciones. Finalmente, en el tercer eje, en articulación con el segundo, 
se analizan las interacciones socioeconómicas enfatizando en el funcionamiento de los flujos.

En cada uno de estos ejes, se identifican temáticas y, al interior de estas, drivers o “... 
variables, fenómenos o eventos, cuyo comportamiento o aparición puede generar un cambio 
significativo en el futuro del tema bajo estudio.” (Ortega San Martín 2017). Los drivers iden-
tificados, como se verá más adelante, son los insumos base para analizar las relaciones 
campo ciudad como un sistema e identificar las características de cada uno de ellos. A 
continuación, se mencionan los ejes temáticos y los cincuenta drivers que forman parte de 
la investigación, mismos que son señaladas a través de negrillas.
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Espacios de interacción

El análisis de las relaciones campo ciudad requiere analizar la diferenciación y diversidad 
espacial en el seno de los sistemas territoriales (De Montis et al. 2016). Desde esta pers-
pectiva, se parte de un análisis de la delimitación de los espacios urbanos y rurales (Liang, 
Li, y Mao 2010). Esta delimitación es un desafío cada vez mayor que implica innovaciones 
conceptuales que permitan evidenciar las mutaciones de campos y ciudades que dificultan 
su diferenciación y tipologización.

La delimitación de lo urbano y lo rural está regulada por una legislación que busca 
regular los intereses sobrepuestos y afecta la distribución y el acceso a servicios básicos, así 
como las actividades económicas. Estas variables están estrechamente relacionadas con el 
uso del suelo rural y representan los aspectos operativos de la delimitación campo ciudad. 
Además, la delimitación campo ciudad también está influenciada por factores más estruc-
turales, como el nivel de organización y la diferenciación de aspectos culturales entre los 
pobladores de campos y ciudades.

La creciente dificultad en la delimitación de los espacios urbanos y rurales se expresa en 
gran medida por la hibridación de espacios generados por los procesos de rururbanización. 
Estas dinámicas implican la transformación de espacios, previamente categorizados como 
rurales, por el crecimiento urbano (Delgado-Campos y Naxhelli 2009). El aspecto más 
visible de este proceso es la transformación paisajística promovida por los cambios en las 
infraestructuras de conectividad. Adicionalmente, estas dinámicas inciden en los costos 
del suelo y en el incremento de condiciones de vulnerabilidad social, especialmente entre 
los pobladores locales. De hecho, este tipo de procesos pueden generar resistencias locales 
que inciden en la configuración de la gobernanza territorial (Glückler, Rehner, y Handke 
2019).

La tercera temática de análisis en el marco de los espacios de interacción lleva el interés 
hacia espacios paradigmáticos de las relaciones campo ciudad: los mercados y espacios de 
comercialización (Chaléard y Dubresson 1999). Uno de los elementos clave que permiten 
la articulación entre campos y ciudades es la infraestructura de comercialización que, en 
conjunto con las distancias entre campos y ciudades, inciden en el funcionamiento de los 
flujos de comercialización. La eficiencia de estos flujos y, sobre todo, las preferencias de 
consumo modifican la demanda local de productos que provienen de los campos, espe-
cialmente alimentarios, donde también inciden los precios de la producción agropecuaria 
mediados por el acceso a la información.

Para finalizar el análisis de los espacios de interacción urbano rurales, se plantea la di-
versidad de dinámicas en función de la tipología de ciudades caracterizadas por la cantidad 
de población y por sus capacidades para polarizar flujos (Bolay y Rabinovich 2004). La 
cantidad de población en las ciudades depende en gran medida del crecimiento demográ-
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fico, pero también de las migraciones. De su parte, la polarización de flujos, en ámbitos 
locales y regionales, se vincula con las modalidades de articulación de las ciudades con la 
globalización, lo que lejos de homogeneizar los espacios, incrementa la heterogeneidad es-
pacial, especialmente en torno a la morfología urbana. Así también, las dinámicas de fun-
cionamiento de los espacios de interacción urbano rural, evidencian el rol de las memorias 
naturales, entre ellas las estructuras biofísicas y las memorias sociales, también conocidas 
como estructuras del pasado.

Interacciones socioeconómicas

En este acápite se analizan las principales actividades socioeconómicas que originan las 
relaciones campo ciudad; en específico la agricultura urbana, la urbanización rural y la 
turistificación del campo. Si bien se podría considerar otras actividades, un primer ejercicio 
de priorización evidencia el rol y la importancia de estas tres actividades en las dinámicas 
de articulación campo ciudad en el contexto andino.

La agricultura urbana aprovecha la proximidad social y cultural entre productores y 
consumidores y promueve la producción local. Esta actividad económica se beneficia de 
una fuerte articulación a partir de hábitos alimentarios comunes de pobladores de campos 
y ciudades cercanos. Sin embargo, el funcionamiento de la agricultura urbana depende 
en gran medida de la existencia de áreas intersticiales con condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la agricultura, en el marco de manchas urbanas cada vez más amplias y con-
solidadas (Leloup 2018). En este sentido, el acceso a recursos naturales y la tenencia de la 
tierra son variables fundamentales para su funcionamiento. La agricultura urbana ha sido 
potenciada por sus aportes al fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas alimentarios 
urbanos, tanto en el largo plazo como de manera coyuntural en el marco de estrategias de 
gestión de crisis que podrían limitar la disponibilidad alimentaria (Fernández Casadevante 
y Morán Alonso 2012).

Por otra parte, la urbanización rural implica el desplazamiento de población urbana 
a sectores rurales, generalmente próximos a las ciudades. De hecho, en algunos casos se 
trata de segundas residencias, lo que implica el mantenimiento de los vínculos con lo 
urbano (Contreras 2010). La urbanización rural incide en la plusvalía en los sectores 
rurales. Así también, estos procesos van acompañados de la turistificación del campo, 
actividad promovida en los últimos años como efecto secundario de la pandemia (Arti-
llo Hernández 2020). La turistificación se asocia con la conservación ambiental, como 
representación de las poblaciones urbanas sobre la ruralidad. Estas actividades generan, 
por un lado, el desarrollo de actividades económicas no agrícolas, y, por otro lado, de-
safíos en la convivencia entre antiguas y nuevas actividades económicas y entre antiguos 
y nuevos pobladores rurales.
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Flujos y movilidades

Los flujos y movilidades son indispensables en la articulación campo ciudad, ya que 
representan las acciones concretas que generan interacciones entre estos espacios. Sin 
embargo, diversos conceptos y métodos dejan de lado sus expresiones espaciales, dejan-
do en segundo plano características esenciales de estas dinámicas. Este es el caso de las 
“cadenas de producción” que, si bien evidencian la integración entre diversos sectores de 
la economía, dejan de lado las articulaciones socioespaciales (Le Gall 2011). Las redes 
espaciales, de su parte, promueven una observación más integral de la amplia diversidad 
de los flujos y movilidades entre campos y ciudades (Barragán Ochoa 2017). Al interno 
de este eje se pueden analizar diversas temáticas, de las cuales se han priorizado tres: las 
migraciones entre campos y ciudades; las movilidades laborales y; el aprovisionamiento 
alimentario urbano.

El estudio de las migraciones entre campos y ciudades generalmente se ha circunscri-
to a los flujos que parten desde los campos y se dirigen hacia las ciudades, dinamizadas 
especialmente por la concentración de servicios en áreas urbanas. Sin embargo, análisis 
más detallados permiten observar una amplia diversidad de flujos influenciados por la 
diferencia del costo del suelo entre campos y ciudades y, más recientemente, por efecto 
del cambio climático: las migraciones climáticas. Así también, los estudios de las migra-
ciones han puntualizado la diversidad de temporalidades de estos flujos, entre los que se 
incluye movilidades en el corto plazo motivadas, en gran medida, por las diferencias en 
las condiciones laborales entre campos y ciudades. Este tipo de flujos también pueden ser 
sensibles a la inclusión del enfoque de género que diversifica las amplitudes, intensidades 
y direcciones de los flujos.

De su parte, en las relaciones del aprovisionamiento alimentario, paradigmas de las 
relaciones campo ciudad, intervienen gran parte de las variables ya mencionadas. Adicio-
nalmente, estas relaciones promueven en paralelo tanto el funcionamiento de redes ali-
mentarias alternativas, especialmente en escalas locales, como las dinámicas de agroin-
dustrialización, donde el rol de la tecnología tiene una incidencia especial (Da Silva 
2009). En un marco más amplio, el aseguramiento del aprovisionamiento alimentario 
forma parte de las preocupaciones globales, especialmente por el incremento de la fron-
tera urbana en el contexto de la perirubanización, que incide en la pérdida de espacios 
agrícolas. Como respuesta a estos desafíos, se plantean políticas públicas y el enfoque del 
desarrollo territorial para promover condiciones que aseguren el funcionamiento de las 
redes de aprovisionamiento alimentario y de las articulaciones entre campos y ciudades 
en general. 
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Variables esenciales en los futuros de las relaciones campo ciudad

Las interacciones de los cincuenta drivers permiten caracterizar tanto el funcionamiento 
del sistema en su conjunto, como el rol de cada uno de ellos. Desde el primer enfoque, 
la estructura en diagonal en la que se encuentran gran parte de los drivers en el Plano de 
influencias directas (ver Figura 3) indica un sistema inestable. En estos sistemas el compor-
tamiento de los drivers tiene el potencial de incidir en la dinamización del sistema en su 
conjunto, es decir, se trata de un sistema en mutación, en oposición a los sistemas estables, 
donde las fuerzas de cambio tienen menor potencial de transformar el comportamiento del 
sistema. Sin embargo, esto no significa que todos los drivers puedan transformar el sistema. 
En efecto, el segundo enfoque de análisis, a partir de las relaciones directas e indirectas 
entre las variables, permiten identificar y categorizarlas.

En la figura 3 constan los cincuenta drivers en un plano conformado por dos ejes. En las or-
denadas se encuentra el eje de la influencia, de tal manera que una localización más superior 
indica que la variable tiene mayor capacidad de influir en el sistema. Las abscisas representan al 
eje de la dependencia, que indica que mientas las variables se encuentran más hacia la derecha, 
su comportamiento es más dependiente del resto de variables que forman parte del sistema.

Figura 3. Plano de influencias directas del sistema relaciones 
campo ciudad en los países andinos

Acceso a información de mercados

Acceso a recursos naturales

Acceso a servicios básicos

Actividades económicas

Actividades económicas no agrícolas

Cambio climático

Concentración de servicios en áreas urbanas

Conservación ambiental

Convivencia

Costo del suelo

Crecimiento demográfico

Cultura

Demanda local

Desarrollo territorial

Diferencias del costo del suelo entre campos y ciudades

Diferencias en las condiciones laborales en campos y ciudades

Distancia entre campo y ciudad

Enfoque de género

Estructura biofísica

Flujos de comercialización

Gestión de crisis

Globalización

Gobernanza territorial

Hábitos alimenticios

Heterogeneidad espacial

Infraestructura de comercialización

Infraestructura de conectividad
Innovación Intereses

sobrepuestos

Legislación

Migraciones

Morfología urbana

Nivel de
organización

Pandemia

Periurbanizacion

Políticas nacionales y provinciales/departamentales
Precios de la producción agropecuariaPreferencias de consumo

Procesos de agroindustrialización

Producción local

Proximidad social/cultural

Redes alimentarias alternativas

Resistencia locales

Rol de las estructuras del pasado

Segunda residencia

Tecnología

Tenencia de la tierra

Transformación paisajística

Uso del suelo rural

Vulnerabilidad social

Dependencia 

In
flu

en
cia

Elaboración propia.



71

Prospectiva de las relaciones campo-ciudad en los países andinos: identificación y análisis de las variables clave 

EUTOPÍA

Número 23 • junio 2023 • págs. 57-79
ISSN: 1390 5708 • E-ISSN: 2602 8239

Un breve análisis de las variables localizadas en los extremos permite evidenciar:

• La fuerte influencia de la globalización en la dinámica del sistema, mientras que su 
dependencia en relación con las otras variables del sistema es baja.

• El comportamiento casi autónomo de la pandemia y de las políticas nacionales y pro-
vinciales/departamentales con relación a las otras variables del sistema y su moderada 
capacidad de influencia.

• El comportamiento autónomo del enfoque de género como variable, tanto desde la 
perspectiva de influencia como dependencia, con respecto al sistema analizado.

• La muy alta influencia y muy alta dependencia de la variable actividades económicas 
frente a las otras variables del sistema.

Al incluir en el análisis a las relaciones indirectas, las variables cambian de posición, aunque 
su movilización no genere transformaciones en su estructura. Como se observa en la figura 
4, la mayoría de drivers de movilizan hacia una mayor capacidad de influencia y menor 
dependencia (grupo verde), sin embargo, estos cambios son los menos intensos. De hecho, 
los cambios más significativos se observan entre aquellas variables que aumentan tanto su 
influencia, como también su dependencia (grupo naranja). Entre estas variables se encuen-
tran la infraestructura de comercialización, la transformación paisajística y, especialmente, 
la vulnerabilidad social; en este último caso, el desplazamiento se da fundamentalmente en 
el eje de las abscisas, es decir, en la dependencia.

Figura 4. Desplazamiento de las variables entre los planos de influencia directa e indirecta
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De su parte, el plano de influencias indirectas muestra el sistema relaciones campo 
ciudad, incluyendo las relaciones directas e indirectas, como se observa en la Figura 5. A 
partir de la capacidad de influencia y el nivel de dependencia de las variables se identifica 
una tipología en la que se visualiza siete agrupaciones:

• Las “variables autónomas” se localizan en el área de menor influencia y dependencia. 
Estas variables corresponden a elementos estructurales y poco dinámicos en el corto pla-
zo como la cultura, el enfoque de género, la concentración de servicios en áreas urbanas 
o la estructura biofísica. La inercia del comportamiento de estas variables incide en la 
baja capacidad de influencia en el sistema. La tecnología y el acceso a la información de 
mercados tiene comportamientos más dinámicos y, de hecho, se encuentran cercanas a 
las “palancas secundarias”. De su parte, la gestión de crisis parece tener un comporta-
miento demasiado coyuntural como para influenciar en el sistema, así como depender 
muy poco de las otras variables.

• Las “variables contexto”, también denominadas como del entorno, son aquellas que tie-
nen muy baja dependencia del sistema y una moderada capacidad de influencia. Estas 
variables forman parte de estructuras que condicionan el funcionamiento del sistema, 
como es el caso del rol del pasado, la pandemia y las políticas nacionales y regionales o 
departamentales.

• Las “variables reguladoras”, localizadas en el sector central del plano, constituyen uno 
de los principales medios para llegar a incidir en las variables clave. En este grupo están 
variables con diferentes escalas. En un ámbito macro, el cambio climático y la conserva-
ción ambiental; en un ámbito nacional la legislación, la innovación y la infraestructura 
de conectividad. Sin embargo, la mayoría de variables en esta categoría tienen una inci-
dencia regional y local: gobernanza territorial, nivel de organización, resistencias loca-
les, vulnerabilidad social, acceso a recursos naturales y segunda residencia. Esta mirada 
multiescalar tiene particular importancia ya que subraya, por una parte, la necesidad 
de una incidencia integral y, por otra parte, posiciona a las relaciones campo ciudad en 
ámbitos regionales y locales concretos.

• Las variables conocidas como “palancas secundarias”, localizadas en la parte baja y 
central del plano, están en la capacidad de incidir en las variables reguladoras y, a 
través de esta influencia, incidir en el sistema. En esta agrupación están variables que 
influyen en diversos ejes del sistema. Por un lado, constan las diferencias tanto entre 
los costos del suelo en campos y ciudades, como en las condiciones laborales, facto-
res que inciden en la heterogeneidad espacial.  Por otro lado, variables que articulan 
los espacios, como la proximidad social y cultural que influyen en gran medida en 
al abastecimiento alimentario: hábitos alimentarios, infraestructura de comercializa-
ción, las preferencias de consumo, los procesos de agroindustrialización y las redes 
alimentarias alternativas.
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• Las “variables de poder”, localizadas en la parte superior del gráfico, tienen muy fuerte 
capacidad de incidir en la dinámica del sistema como motores de su dinámica o como 
inhibidores de sus transformaciones. De su parte, el sistema tiene moderada y baja 
capacidad de incidir en el comportamiento de estas variables. La globalización y las 
actividades económicas no agrícolas ejemplifican esta situación. Así también, en esta 
agrupación se encuentran elementos estructurales que tienen gran poder de influencia 
de las relaciones campo ciudad, como la tenencia de la tierra, las distancias que separan 
a los campos y ciudades, el acceso a servicios básicos y la heterogeneidad espacial. Desde 
un ámbito demográfico también se observa que el crecimiento demográfico y las mi-
graciones muestran un gran poder de influencia en el sistema relaciones campo ciudad. 
Finalmente, la periurbanización como macroproceso también es una variable de poder 
que incide fuertemente en el comportamiento del sistema.

• Las “variables objetivo” se encuentran en la parte central del plano. Estas variables son 
bastante dependientes y tienen una influencia moderada frente al funcionamiento del 
sistema, por lo que, al incidir en el comportamiento de estas variables, se puede modifi-
car la evolución del sistema en su conjunto. Los intereses sobrepuestos y la transforma-
ción paisajística tienen una capacidad de influir diversas variables. De su parte, los pre-
cios de la producción agropecuaria, la producción local y los flujos de comercialización 
se articulan de manera más fuerte con las dinámicas de aprovisionamiento alimentario 
y específicamente con la demanda local. Todos estos factores también se articulan con 
el desarrollo territorial, enfoque que, a su vez, tiene un fuerte potencial de incidir en 
todo el sistema. La presencia de diversas variables estrechamente articuladas con el apro-
visionamiento alimentario entre las variables objetivos evidencia la importancia de esta 
temática en la interacción entre campos y ciudades en los países andinos.

• Las “variables clave” o variables reto se localizan en el sector superior derecho del pla-
no, lo que implica los mayores niveles de influencia y de dependencia, es decir, que se 
modifican por el funcionamiento del sistema y que, a su vez, están en la capacidad de 
modificar todo el sistema. El costo del suelo y su uso y, de una manera más amplia, las 
actividades económicas forman parte de esta agrupación donde se encuentran variables 
consustancialmente inestables. 
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La localización de las variables en el plano de influencias y dependencias evidencia las 
intensidades de las relaciones de salida (capacidad de influencia sobre otras variables) y 
entrada. En esta perspectiva se considera al sistema de relaciones campo ciudad como un 
solo conjunto. Sin embargo, la dinámica del sistema no sólo está caracterizada por las in-
tensidades de las relaciones, sino también por las interacciones entre múltiples variables. 
El análisis de redes permite evidenciar la conformación de subredes caracterizadas por la 
intensidad de relaciones internas, frente a las relaciones con otras variables del sistema, 
como lo muestra el Figura 6.

La red de vínculos en el sistema relaciones campo ciudad en los países andinos está con-
formada por tres subredes o particiones. La primera, representada con el color verde, está 
polarizada por las actividades económicas. En esta partición constan otras variables con fuerte 
influencia, como la globalización o las actividades económicas no agrícolas, que constituyen 
nodos determinantes en el funcionamiento del sistema y, especialmente, de este subsistema. 
El eje económico articula las relaciones en esta subred y evidencia la fuerte imbricación de 
los modelos de relaciones campo ciudad con las estructuras económicas en cada región de los 
países andinos. Así también, se observa una fuerte interacción entre desafíos multinivel que 
incluyen las capacidades de las sociedades locales para articularse con la globalización, pero 
también el rol de la producción y demanda local, articulando los hábitos alimenticios con los 
flujos de comercialización que incluyen en los precios de la producción agropecuaria.

Figura 5. Plano de influencias indirectas del sistema relaciones campo 
ciudad en los países andinos

Elaboración propia.
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La segunda modularidad o subred, representada por el color morado, articula diversas va-
riables estructurales como la infraestructura de conectividad, las distancias entre campos y 
ciudades, el acceso a servicios básicos, la tenencia de la tierra y el crecimiento demográfico 
y sus relaciones con el costo del suelo. Sin embargo, el nodo más relevante en esta subred 
es el uso del suelo rural, lo que evidencia el cúmulo e intensidad de relaciones en espacios 
rurales que lo dinamizan y generan particulares interacciones con las ciudades.

Finalmente, la tercera subred o modularidad, representada por el color anaranjado, tie-
ne un carácter mucho más social. En esta subred las migraciones destacan por su rol, pero 
la mayor consolidación se observa a partir del análisis de las relaciones entre los intereses 
sobrepuestos, la gobernanza y el desarrollo territorial. Así también, en esta subred se expre-
sa con claridad el rol de la organización de la población en función de sus proximidades 
culturales y su potencial de construcción de resistencias locales.

Reflexiones finales

La construcción de escenarios territoriales futuros requiere, en un primer momento, del 
desarrollo del enfoque cognitivo de la prospectiva, desde el cual se genera conocimiento 
estratégico que permite, como lo plantea Berger, mirar más amplio y más profundo. Desde 
este punto de vista, la prospectiva tiene una articulación evidente con la geografía y con las 

Figura 6. Red de vínculos en el sistema relaciones campo ciudad en los países andinos

Elaboración propia.



Fernando Barragán-Ochoa

76
EUTOPÍA

Número 23 • junio 2023 • págs. 57-79
ISSN: 1390 5708 • E-ISSN: 2602 8239

ciencias del territorio. Estas relaciones no solo se expresan en la configuración de un objeto 
de estudio, sino también en una articulación de métodos y paradigmas de comprensión del 
mundo. El enfoque sistémico, aplicado tanto en prospectiva, como para estudiar al territo-
rio, tiene aún más pertinencia y utilidad al enfocarse en el estudio de las relaciones campo 
ciudad. Este objeto de estudio invita a sobrepasar enfoques unilaterales y entender la com-
plejidad de sus dinámicas desde perspectivas y entradas múltiples. Esto, sin embargo, no es 
la expresión del caos, sino el funcionamiento de un sistema complejo en el que interactúan, 
con diferentes intensidades, una amplia diversidad de drivers.

En este marco, la investigación realizada, a partir de la participación de diversos exper-
tos, ha permitido, como un primer resultado, identificar cincuenta drivers con un potencial 
de incidir en los escenarios futuros de las relaciones campo ciudad. El segundo resultado 
de la investigación es el análisis del rol de cada variable en el marco del funcionamiento 
del sistema, tanto a partir de sus relaciones directas, pero también de aquellas indirectas, 
cuya identificación no es posible sino a través del análisis sistémico. Así se logra calificar el 
rol de cada una de las variables estudiadas en el sistema (Figura 6). Adicionalmente, en un 
ejercicio de innovación metodológica, se profundiza el análisis de la red, a partir del cálculo 
de un indicador de modularidad, que evidencia las interacciones que generan subredes 
internas, lo que permite comprender mejor la dinámica de las transformaciones en este 
sistema y, a su vez, genera un insumo de conocimiento para la construcción estratégica de 
ejercicios de planificación territorial.

La riqueza de la prospectiva territorial, sin embargo, no está totalmente explotada en 
la presente investigación. En efecto, al análisis de los actores y la construcción de los esce-
narios -camino privilegiado en la Escuela Francesa de la Prospectiva-, queda por fuera de 
los objetivos de esta investigación. Si bien, esto obedece a la configuración de un proceso 
investigativo, también se reconoce que la diversidad territorial al interior de los países an-
dinos imposibilitaría una identificación rigurosa de los actores, para lo cual se requeriría un 
cambio de escala que permite aproximar el análisis hacia contextos regionales y locales. Se 
trata del desafío de la articulación de enfoques ideográficos y nomotéticas. En este sentido, 
la presente investigación abre una puerta a la aplicación de estudios regionales y locales 
que, partiendo del insumo de conocimiento construido, contrasten diversas realidades para 
la comprensión de funcionamiento de las relaciones campo ciudad y, especialmente, sus 
potenciales escenarios futuros.
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