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Los vínculos entre los ámbitos rural y urbano 

son relevantes para el desarrollo del área 

rural. En dicho sentido, este artículo describe 

las oportunidades que generan las diversas 

complementariedades entre los dos ámbitos 

y presenta algunas opciones de política que 

podrían coadyuvar a potenciar sus beneficios 

para un desarrollo rural sostenible e inclusivo.
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Los ámbitos rural y urbano no están aislados. Las 
interacciones rural-urbanas son formadas mayori-
tariamente por la proximidad física y suelen supe-

rar los límites político-administrativos. La Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE 
(2013) refiere que las interrelaciones se pueden clasifi-
car en cinco categorías: vínculos demográficos (incluye 
patrones de migración y movimiento de trabajadores), 
transacciones económicas y actividades de innovación 
(relaciones intersectoriales como el mercado de pro-
veedores en áreas urbanas para industrias basadas en 
recursos como la agricultura, actividades de investiga-
ción entre firmas con colaboración de centros urbanos 
de investigación, etc.), entrega de servicios públicos 
(transporte, servicios de educación, salud, gestión de 
residuos sólidos, etc.), intercambio de bienes ambien-
tales (servicios ecosistémicos,1 energía renovable, ca-
lidad ambiental, etc.), e interacciones de gobernanza 
multinivel (Gráfico 1).

URBANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
El Perú ha experimentado un proceso de urbanización 
en las últimas décadas, producto principalmente de la 
migración de la población rural hacia los grandes cen-
tros urbanos, principalmente de la costa. Así, la po-
blación urbana pasó de representar el 47,4 por ciento 
en 1961 a ser el 82,4 por ciento en 2017, y se estima 
que en 2022 su participación sería de 82 por ciento, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática–INEI (2022). Sin embargo, a nivel subna-
cional, algunos departamentos presentan aún altos 

1 Comprende calidad del aire, recurso hídrico, biodiversidad, etc.
2 Según el Censo de Población y Vivienda de 2017 (INEI, 2018), los departamentos con mayor tasa de ruralidad (superior a 40 por ciento) son Huancavelica (69,5 por 

ciento), Cajamarca (64,6 por ciento), Amazonas (58,5 por ciento), Apurímac (54,2 por ciento), Huánuco (47,9 por ciento), Puno (46,2 por ciento) y Ayacucho (41,9 por 
ciento). Asimismo, el 61,7 por ciento de la población rural se concentra en ocho departamentos: Cajamarca (866 mil), Puno (542 mil), Cusco (474 mil), Áncash (397 
mil), Piura (385 mil), La Libertad (375 mil), Junín (361 mil) y Huánuco (346 mil).

niveles de población rural,2 en la cual prevalece una 
fuerza laboral en el sector informal y que tiene como 
principal medio de subsistencia a la agricultura de 
baja productividad, orientada básicamente al mercado 
interno. Estos territorios, a diferencia de los departa-
mentos donde predomina la población que reside en 
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GRÁFICO 1 z Vínculos rural-urbanos

FUENTE: OCDE (2013).
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el área urbana, carecen de infraestructura productiva 
adecuada y presentan menores indicadores educati-
vos y sociales, que dificultan su inserción en cadenas 
globales de valor. 

La principal actividad en el área rural es la agrope-
cuaria3. Cuando esta se encuentra cerca de un área 
urbana, se generan economías de aglomeración, me-
jores redes de intercambio y de información, acceso 
a mercados, financiamiento, mejor capital humano, 
infraestructura, etc. Las ciudades, en particular las 
secundarias, influyen en la productividad, en la di-
versificación productiva y en los indicadores socioe-
conómicos de las áreas rurales, como lo muestran 
diversos estudios. Así, la diversificación de activida-
des económicas rurales, en particular no agrícolas, 
y la expansión de las ciudades secundarias reducen 
sustancialmente más la pobreza y producen patro-
nes de crecimiento más inclusivos que la aglome-
ración en las megaciudades (Christiaensen & Todo, 
2013). En India, la urbanización tiene un efecto re-
ductor de la pobreza rural y se relaciona con una 
mayor demanda de productos agrícolas locales (Calì 
& Menon, 2013). En países de bajos ingresos pero 
ricos en recursos, la mejora de productividad, sobre 
todo en la agricultura, ayuda a reducir la pobreza  
(Christiaensen, Demery & Kuhl, 2010). Por su parte, 
Akkoyunlu (2015), con base en una revisión de la li-
teratura, refiere que los pequeños centros urbanos 

3 En 2021, en el área rural representó el 75,7 por ciento de la población económicamente activa (PEA) (INEI-Enaho). Cabe precisar que la PEA ocupada en el sector 
agropecuario en Perú totalizó 4,7 millones de personas en 2021 (1,8 y 2,9 millones residían en las áreas urbana y rural, respectivamente), de la cual el 96 por ciento 
tenía un empleo informal (en el área urbana 92 por ciento y en la zona rural 99 por ciento).

4 Para el cálculo del producto medio por trabajador del sector agropecuario se divide el valor agregado bruto (VAB) sobre la población económicamente activa (PEA) 
ocupada del sector. Los datos del VAB son a precios constantes del año 2007 y su fuente es el INEI. Por su parte, la PEA ocupada tiene por fuente a la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) del INEI.

5 Incluye Callao. Según la clasificación en el Sistema de Ciudades y Centros Poblados (SICCEP), establecida en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible (Decreto Supremo N.° 012-2022-Vivienda, del 05/10/2022), el continuo poblado urbano conformado por el 
área metropolitana de Lima y Callao es considerado como una metrópoli nacional al ser cabecera del sistema nacional y presentar un área de influencia de al-
cance nacional, que a su vez se encuentra relacionada con otras ciudades a escala mundial, además de caracterizarse por concentrar gran parte del movimiento 
financiero, comercial y administrativo del país. 

pueden contribuir al desarrollo regional y rural cum-
pliendo su papel como mercados para los productos 
agrícolas de las áreas rurales circundantes, consoli-
dando actividades y empleo no agrícolas. 

En el Perú existe una asociación positiva entre el 
producto medio por trabajador agropecuario (proxy 
de productividad) y las tasas de urbanización (Gráfico 
2)4. Los departamentos con presencia de un sector 
agropecuario moderno asentado cerca a centros ur-
banos, en particular en la costa, y con dotación de 
infraestructura física, como Ica, Lima, Arequipa, Tac-
na, Tumbes y La Libertad, presentan mayor produc-
tividad.

LAS CIUDADES EN EL PERÚ
La distribución poblacional en el país es muy concen-
trada. Lima Metropolitana,5 con 11,1 millones de ha-
bitantes, representa el 33,2 y 40,5 por ciento de la 
población total y urbana del país en 2022, respectiva-
mente. De otro lado, otras 24 ciudades con población 
superior a los 100 mil habitantes (Gráfico 3) albergan 
a solo 8,9 millones de habitantes, representando el 
26,7 y 32,5 por ciento de la población total y urbana, 
respectivamente (INEI, 2022).  

Arequipa y Trujillo son las ciudades más grandes 
del Perú después de Lima Metropolitana y cada una 
representa la décima parte de esta. De las 22 ciuda-
des restantes, 17 son capitales departamentales, y de 
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GRÁFICO 2 z Perú: Producto medio por trabajador del sector agropecuario y urbanización

1/ VAB AGROPECUARIO/PEA OCUPADA AGROPECUARIA.
FUENTE: INEI (S. F.).
ELABORACIÓN: PROPIA.
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estas, 6 son consideradas metrópolis regionales6 y 11 
ciudades mayores (población de 100 001 a 500 000 
habitantes). Entre tanto, hay departamentos que tie-
nen ciudades con una población importante en rela-
ción con las ciudades capitales, como Chimbote (Án-
cash), Juliaca (Puno), Chincha (Ica), Sullana y Talara 
(Piura), Huacho (Lima), y Tarapoto (San Martín). En 
algunos casos, estas superan en población a la ciudad 
capital de su región (Chimbote, Juliaca y Tarapoto). 

En Perú también hay ciudades intermedias con po-
blaciones que superan los 50 mil habitantes, que for-
man parte de corredores económicos y sirven como 

6 Definida en el SICCEP como “el continuo urbano que como cabecera del macrosistema mantiene vínculos con la Metrópoli Nacional (Lima y Callao) e incluye capi-
tales departamentales. Además, puede ser producto de un proceso de conurbación de dos o más ciudades y centros poblados, trascendiendo límites políticos – 
administrativos (…) ejerce una fuerte influencia sobre ciudades y centros poblados con los que intercambia intensamente flujos de población, bienes y servicios”.

centro inmediato para la provisión de bienes y servi-
cios a las zonas rurales que las circundan (por ejem-
plo, Jaén, Yurimaguas, el corredor Moyobamba-Rioja-
Nueva Cajamarca, Majes, Abancay, Tingo María, Pisco, 
Cañete, Moquegua, Ilo, Chulucanas, Paita, los conglo-
merados Barranca-Pativilca-Paramonga-Supe y Huaral-
Aucallama-Chancay, entre otros), y en algunos casos 
tienen influencia hacia zonas rurales remotas. 

Cabe desatacar que el desarrollo rural está positi-
vamente relacionado con la presencia de mayor po-
blación urbana. Así, en los departamentos con mayor 
urbanización (presencia de una gran ciudad y/o más 

GRÁFICO 4 z Perú: tasa de urbanización y pobreza rural

FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES – INEI.
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GRÁFICO 3 z Perú: ciudades con población mayor a 100 mil habitantes
(Excluye Lima y Callao; en miles de habitantes)

FUENTE: INEI (2022).
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provincias con predominancia urbana), la población 
rural tiene menores tasas de pobreza monetaria. 

¿CÓMO APROVECHAR LOS VÍNCULOS RURAL-
URBANOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO? 
Algunas opciones de política que podrían dinamizar 
los beneficios de los vínculos rural-urbanos son las 
siguientes:

1. Precisar y comprender mejor las complemen-
tariedades entre las áreas rural y urbana, me-
diante estudios y proyectos piloto; esto favo-
recería el diseño de programas públicos en 
áreas rurales. Identificar y entender mejor los flu-
jos de mano de obra rural-urbana podría coadyu-
var a potenciar los programas gubernamentales 
(por ejemplo, el de empleabilidad en sinergia con 
el sector privado, con capacitaciones específicas 
según la demanda y/o desde una perspectiva de 
trayectoria laboral), así como la diversificación de 
las fuentes de empleo (por ejemplo, en polos de 
agroexportación). 

  Por ejemplo, Chacaltana (2016) encuentra que 
la agroexportación ha movilizado mano de obra 
de otras localidades, en particular de la sierra.7 Di-
cho sector se caracteriza por una alta intensidad 
de mano de obra joven (45 por ciento, frente a 
30 por ciento en la agricultura). El autor sugiere 
fomentar una mayor calificación y complementar 
con formación para otros sectores para evitar so-
breoferta en un solo sector, teniendo en cuenta la 
alta participación de mano de obra no calificada 
en agroexportación (80 por ciento).8

2. Potenciar la presencia de metrópolis regionales, 
ciudades mayores e intermedias9 de sierra y selva 
del país, mediante la planificación eficiente y sos-
tenible del territorio. Ello representa una oportuni-
dad, puesto que más del 70 por ciento de la población 
rural se concentra en estas regiones.10 Para ello, es útil 
la asistencia técnica a los gobiernos locales para la ela-
boración e implementación de instrumentos de ges-
tión del territorio, como el Plan de Acondicionamiento  
Territorial (PAT),11 el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 
y el Plan de Desarrollo Rural (PDR), así como la ela-

7 El  empleo en la agroexportación comprende tanto trabajo en campo como en planta (de lavado, cortado, empacado, etc.). Hay evidencia de que existen procesos 
migratorios temporales durante la época de estiaje, principalmente de la sierra, hacia otras provincias de un mismo departamento y a otros departamentos del 
país para la búsqueda de empleo en empresas que operan en sectores no agrícolas (pesca, ramas manufactureras de textiles y plásticos, etc.), además de la 
agroindustria, como refieren Burneo y Trelles (2020) para el caso del Alto Piura (departamento de Piura).

8 Sugiere estrategias que promuevan elementos que impulsen las trayectorias de los jóvenes, tales como propiciar que la experiencia en el trabajo de la agroindus-
tria permita visualizar alternativas de progreso personal y laboral; supervisar que las modalidades formativas en la agroexportación realmente formen y no solo 
sean un instrumento de contratación; impulsar una salida emprendedora, luego de experimentar un trabajo asalariado en el sector, entre otras.

9 Una ciudad mayor es aquella cuya población se sitúa entre 100 001 a 500 000 habitantes, mientras que una ciudad intermedia, entre 20 001 a 100 000 habitantes.
10 Los departamentos de la sierra sin zona costera y de la selva contribuyen con el 70,5 por ciento de la población rural, según cifras del Censo de Población y 

Vivienda de 2017.
11 Ver Decreto Supremo N.° 012-2022-Vivienda. A julio de 2021, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) solo el 44,4 por ciento de las 

municipalidades provinciales del país cuenta con sus respectivos PAT vigentes.
12 Si se considera a los mercados de abastos en general (mayoristas, minoristas y mixtos), el 95,9 por ciento no dispone de cámaras de frío, el 84,9 por ciento no 

tiene áreas de carga y descarga, el 80,5 por ciento no cuenta con centros de acopio para residuos sólidos, y el 59 por ciento no dispone de tanque o cisterna de 
agua (INEI-Censo Nacional de Mercados de Abastos de 2016).

13 Según la FAO, los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Por ejemplo, posibilitan la vida humana, al propor-
cionar cuatro tipos de servicios: de abastecimiento (suministro de alimentos nutritivos, agua limpia, fibras, madera, combustibles, etc.), de regulación (regulación 
de la calidad del aire, fertilidad de los suelos, control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización), de apoyo (al proveer de espacios en los que viven 
las plantas y los animales) y culturales (al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales). Ver: https://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 

boración o actualización de los sistemas de catastros 
municipales (Trohanis, 2017). Las ciudades interme-
dias representan una oportunidad para implementar 
pilotos de planeamiento territorial y desarrollo urba-
no.

3. Impulsar la provisión de una infraestructura 
mínima (básica y económica), vial y de teleco-
municaciones. Esto es relevante por la importan-
cia que tiene la infraestructura (transporte, ener-
gía, agua y saneamiento, irrigación y TIC) para el 
crecimiento agrícola, la reducción de la pobreza 
y la seguridad alimentaria y el desarrollo sosteni-
ble (López, Salazar & De Salvo, 2017). Además, la 
calidad de la conectividad del transporte es clave 
en la mejora de las condiciones de vida, así como 
para el logro de un desarrollo inclusivo (Iimi et al., 
2016; Moszoro & Soto, 2022).

4. Fortalecer y modernizar los modelos de ges-
tión de los mercados mayoristas de alimentos, 
en particular de Lima (Santa Anita, central ma-
yorista de referencia) y regionales (referencias 
subnacionales). Este tipo de mercado cumple un 
rol fundamental en la seguridad alimentaria y nu-
tricional, por lo que, de ser bien gestionado pue-
de contribuir a ganancias de eficiencia logística y 
operativa del productor rural, y una provisión bajo 
estándares de calidad e inocuidad para los consu-
midores de las ciudades12. Además, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Fede-
ración Latinoamericana de Mercados de Abasteci-
miento-FLAMA (2020) refieren que la información 
de precios en los mercados favorece la reducción 
de costos de transacción y asimetrías de informa-
ción entre compradores y vendedores.

5. Coordinación y cooperación entre gobiernos 
subnacionales para la gestión territorial y de 
cuencas hidrográficas para una provisión sos-
tenible de servicios ecosistémicos. Las zonas 
rurales son relevantes puesto que proveen de re-
cursos naturales, productos básicos y diversos servi-
cios ecosistémicos (de aprovisionamiento, de regu-
lación, culturales y de soporte) a las ciudades.13 Por 
tanto, se requiere de una articulación que supere 
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los límites político-administrativos en los gobiernos 
regionales y locales, la cual se podría materializar 
mediante intervenciones por mancomunidades re-
gionales o locales para la promoción de corredores 
económicos y potenciación de las cuencas hidro-
gráficas de manera sostenibles (el monto asignado 
para inversión de las mancomunidades regionales y 
locales representó el 0,2 y 0,1 por ciento, respecti-
vamente, en el presupuesto institucional modifica-
do de cada una en el año 2022). 

COMENTARIOS FINALES
Los esfuerzos para mejorar la planificación y la in-
tervención de las políticas públicas que se requieren 
para potenciar las interrelaciones rural-urbanas son 
importantes para lograr un desarrollo sostenible e in-
clusivo. Las oportunidades que existen actualmente 
para el diseño e implementación de los instrumentos 
de gestión en ciudades intermedias son valiosas, por 
el impacto que tendrían en la calidad de vida de la 
población al consolidarse como ciudades alternati-
vas a la capital o ciudad principal del departamento. 
Todo ello requiere de capacidades institucionales que 
se deben afianzar, así como de los recursos necesa-
rios para lograrlo, por lo que urge su priorización en 
la agenda en todo nivel de gobierno.
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