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Introducción 

El concepto de transición ha ganado 

relevancia y continúa desarrollándose en su 

comprensión como un proceso dinámico y 

multidimensional, reconociendo que pueden 

existir retrocesos, bifurcaciones y múltiples 

trayectorias (Geels et al., 2016). Esta 

aproximación dinámica de la transición es 

esencial para abordar cuestiones 

contemporáneas complejas, como el cambio 

climático y la desigualdad social, donde la 

multidimensionalidad evidencia las 

implicaciones en los sistemas social, 

económico, político y ambiental, así como en 

las percepciones, valores y comportamientos 

individuales y colectivos. En este sentido, a 

continuación, se presentan algunos de los 

desafíos sociales, económicos, políticos y 

ambientales que surgen de la transición y su 

impacto en las zonas rurales. 

Implicaciones de la transición 

En el ámbito socioeconómico, las 

transiciones se manifiestan en la 

transformación de sistemas político, 

económico y social. Por ejemplo, la transición 

de regímenes autoritarios a democracias 

participativas puede implicar desafíos como 

la consolidación institucional y la gestión de 

conflictos sociales (Huntington, 1991), y en 

paso de economías agrarias a 

industrializadas, es conveniente el análisis de 

los impactos en el crecimiento de las 

economías y de la distribución de la riqueza 

(Acemoglu et al., 2005). 

La transición socioeconómica implica 

cambios en los sistemas de producción, 

distribución y consumo para lograr 

economías más sostenibles y resilientes, 

destacando la importancia de la innovación 

tecnológica, las políticas públicas (Markard et 

al., 2012), la eficiencia en el uso de recursos 

y la reducción de residuos, tal como 

promueve la economía circular (Bocken et 

al., 2016). 

En el contexto ambiental, la transición refiere 

a cambios en los sistemas naturales o en la 

relación entre la sociedad y el medio 
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ambiente. Hay factores que impulsan el 

cambio como es el caso de la adaptación a 

los impactos del cambio climático (Hansen et 

al., 2019), la disponibilidad de tecnologías 

limpias, las políticas de incentivos (Sovacool, 

2016), la incorporación de enfoques 

participativos (Ostrom, 2009), o la necesidad 

de una justicia climática (Bulkeley et al., 

2018). 

Por su parte, la transición en la dimensión 

política aduce cambios en las estructuras de 

poder, las normas y las identidades 

colectivas que promuevan formas más 

inclusivas y participativas de gobernanza, en 

las que hacen un papel preponderante los 

movimientos sociales (Swyngedouw, 2015), 

las narrativas y los discursos (Hodson & 

Marvin, 2018). 

En la dimensión cultural, la transición 

requiere transformaciones que propicien la 

consolidación de un entorno de paz y 

tolerancia que puede ser promovido desde la 

educación (Bar-Tal, 2000), así como un 

pensamiento sostenible que conduzca a 

cambios en las percepciones y actitudes 

hacia el medio ambiente y las formas de 

consumo (Steg & Vlek, 2009). 

Actualmente, se viene hablando de la 

transición ecológica que está asociada con 

transformaciones radicales que buscan 

abordar la crisis ambiental, económica, y 

política actual (Ulloa, 2021) en un contexto 

de desigualdades estructurales en donde la 

sociedad civil y la economía social y solidaria 

han dado impulso al cambio (Alió & Acevedo, 

2015).  

La transición ecológica implica 

transformaciones importantes en el sistema 

económico, con un enfoque en la 

regeneración de la vida y la colaboración 

colectiva (Yanguas et al., 2021), la reducción 

del uso de combustibles fósiles, y la adopción 

de fuentes de energía alternativas para 

mitigar el cambio climático y adaptarse a la 

escasez de recursos (García, 2018). Esta 

transición ecológica requiere una 

planificación que tenga en cuenta la dinámica 

de los ecosistemas y la conservación de la 

biodiversidad (UICN, 2008) y un cambio 

tecnológico que debe ser sostenible, 

democrático y los impactos sociales y 

ambientales de la tecnología (Yanguas et al., 

2021). 

La transición ecológica tiene repercusiones 

significativas en las zonas rurales, donde la 

agricultura y la actividad agropecuaria 

desempeñan un papel preponderante y 

demandan prácticas agrícolas respetuosas 

con el ambiente (Gómez-Limón et al., 2018). 

En este sentido, se requiere la 

implementación de políticas integrales de 

desarrollo rural que fomenten la 

diversificación económica, el apoyo a la 

agricultura familiar y el fortalecimiento de 
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mercados locales para fortalecer la resiliencia 

de las comunidades rurales frente a los 

desafíos ambientales y económicos (FAO, 

2016), así como   cambios en los modos de 

producción, en la gestión de los recursos 

naturales y en la promoción de sistemas 

alimentarios sostenibles, para lo cual es 

valioso el fomento de la agroecología y la 

producción orgánica en la  reducción de la 

huella ambiental y la conservación de la 

biodiversidad (Altieri et al., 2018).  

Conclusión 

La transición es un proceso inevitable en las 

sociedades actuales que requiere una 

planificación cuidadosa y una acción 

coordinada en múltiples niveles. Esta 

transformación puede ser impulsada desde la 

sociedad civil y debe tener en cuenta la 

dinámica de los ecosistemas y la 

conservación de la biodiversidad, e implica 

una transición energética y una transición 

digital, que deben ser sostenibles y 

democráticas, junto con cambios 

significativos en el sistema económico. 

En el medio rural se requieren estrategias 

que reconozcan el potencial y rol de la 

agricultura en la construcción de un futuro 

sostenible y equitativo, y la adopción de 

enfoques integrales y participativos que 

involucren a todos los actores, desde los 

agricultores hasta los responsables políticos 

y la sociedad civil, en el proceso de transición 

hacia sistemas alimentarios sostenibles y 

resilientes. 
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