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La centralidad urbana 

Luis Prado Rios 

Introduccion 

El presente trabajo intentara presentar una vision critica sobre la centralidad ur
bana y, en cierto grado, de la ciudad ya que solo se puede entender la primera 
en su contexte inmedia to. 

La diversidad de enfoques con que se puede abordar este terna generico, 
dada la diversidad de realidades que vivimos en Iberoamerica y mas aiin en el 
mundo, indujo a presentar una vision critica sobre la crisis de la centralidad ur
bana, para continuar por el plantearniento de temas de reflexi6n y discusion, 
hacer la preseruacion de algunos apuntes interesantes sobre la ciudad de Poto
si, planteando algunas consideraciones especiales sobre la centralidad urbana en 
esta ciudad. 

Una vision de la centralidad urbana 

La crisis de la centralidad urbana actual surge a partir del proceso de industria
lizaci6n de las ciudades, cuyo nacimiento e historia es anterior, dado que antes 
del periodo industrialla superposicion historica en la centralidad urbana no era 
tan traumatizante y mantenfa cierta coherencia en el reacomodo de la misma. 

En las ciudades antiguas, desde que se crea la division entre campo y ciu
dad, a 10 largo de toda America en el periodo prehispanico 0 las ciudades gre
corromanas, con el posterior desarrollo de ciudades rnedievales 0 renacentistas 
en Europa 0 en el caso de las nuevas ciudades en America, a partir de la con
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quisra espanola, la conrradiccion basica fue carnpo-ciudad, donde la ciudad ha 
sido la dominadora del campo concentrando, en un principio, un poder magi
co religioso para hacerse con el paso del tiempo mas complejo, concentrando 
poder politico, militar, administrativo hasta concentrar rodo el poder produc
tivo, politico, comercial y administrative. 

La centralidad urbana, en esre largo proceso, fue ellugar mas codiciado, 
privilegiado y, sobre todo, mas habitable de la ciudad, porque si bien la ciudad 
dominaba el campo, y la centralidad urbana dominaba la ciudad, no solo ser
via para ejercer poder sino que, a su vez, se constitula en el mejor lugar de re
sidencia de la ciudad. 

Cuando se ingresa a la industrializacion de la ciudad, el panorama cam
bia sustancialmente. No se trara de imprimir una superposicion historica sobre 
la cenrralidad urbana 0 su readecuacion, sino que se trata de una alteraci6n 
completa de la estructura, para crear otra completamente distinta, poniendo en 
crisis la centralidad urbana que, en algunos casos, sobrevivira 0 en otros queda
ra liquidada, aunque no definitivamente. Durante la segunda mitad del siglo 
XX y en Iberoamerica con mayor intensidad a partir de la decada del setenta, 
surgio un empefio con la recuperacion de esas areas centrales de las ciudades 
preindustriales, en cuyo cometido fue necesario introducir redefiniciones inte
resantes de abordar en esta ocasion. 

La centralidad urbana se mantiene en las areas centrales historicas que son 
el centro de poder de la ciudad, en sus diversas caregorfas, manteniendo so po
der politico, administrative, de gestion, financiero, de intercambio y es articu
lador de los puntos fuertes del aparato del Estado, dasificacion que es diversa 
y compleja, segun los enfoques ideologicos de multiples autores, 

Sin embargo, ya no es el area mas privilegiada para residir, salvo excepcio
nes, donde se han realizado intervenciones de rehabilitacion, cuyos resultados 
son totalmente loables dado el esfuerzo que ello ha costado, pero que merecen 
igual que otras areas donde el proceso es incipiente 0 no ha cornenzado, seguir 
reflexionando, cuestionando, criticando y autocriticando para que cada vez es
te proceso alcance mayores logros. 

Cuando se habla de una cenrralidad urbana en crisis, se refiere a las ciu
dades en su conjunto en crisis, particularmente, Iberoamerica, no se puede con
cebir soluciones de conjunro, y mas aun regionales incluyendo la problernatica 
de campo-ciudad, no se podra lograr soluciones de fondo que garanticen su 
sostenibilidad. 
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El planreamiento es muy ambicioso, sin embargo a pesar de ser muy difi
cil en su aplicacion integral, la concepcion de la planificaci6n y de las interven
ciones deberia intentarse. 

La industrializaci6n ha producido una fuerte migraci6n carnpo-ciudad, 
con todos los efectos de una creacion de centros residenciales de pesimas con
diciones de habitabilidad, pero adernas, ha generado tal impacro sobre las areas 
centrales hist6ricas y de centralidad urbana, por el crecimiento de su poder de 
gestion, financiero y administrativo con los servicios y el cornercio que dernan
dan, generando una especulacion del suelo tan fuerte que ha destruido la arqui
tectura y el tejido urbano existentes, creando edificios de gran altura sin mayor 
control de los efectos nocivos de esta densificacion, congestionamiento de 
transporte y polucion, expulsado a los residentes que han emigrado hacia nue
vas areas residenciales, dejando la centralidad urbana sin residentes quienes se 
mantienen 10 hacen en precarias condiciones de habitabilidad. 

Surge el centro de negocios y el centro de poder decisional, con todos los 
servicios necesarios para su funcionarnienro, quedando como zonas muertas y 
peligrosas fuera de las horas de trabajo: aun en esas horas saturadas de activida
des, en que se traslada en masa la ciudadania que viene de las zonas residencia
les a una nueva centralidad urbana deshumanizada. 

Deshurnanizada porque no reflexiona a fondo sobre las relaciones ciudad 
y sociedad en una perspectiva sociologies, donde puedan primar las relaciones 
de los actores, de manera humanizada, sobre el avasallarniento implacable de la 
tecnologia y la alienacion que genera cada vez menor tiempo disponible, para 
lograr la cornpetitividad de la maquinaria, donde miles de personas se entrecru
zan sin el menor atisbo de cornunicacion entre elias, a no ser para un fin deter
minado en que se tratan como dos imperfectas rnaquinas sin la menor funcion 
inregradora de la sociedad. 

Esta funci6n integradora es una de las claves para recuperar una nueva 
centralidad urbana mas humana que para nada implica una posicion rornanti
ca, sino un cambio de fondo, que pueda ir reconvirriendo la extrema violencia, 
intolerancia, ceguera y sordera ante el dialogo, 

Indudablernente que esta violencia no se podra evitar si a la vez no se 10
gra superar la injusticia, la falta de equidad, de oportunidad, si no se cambian 
las acruales estructuras a un punto de cierto equilibrio. 

Para esto se debe trabajar desde todos los posibles enfoques y no dogma
ticarnente, ya que solo reflexionando con el verdadero compromiso y vocacion 
de cambio se podran lograr avances positives, Este terna, ineludible, es la base 
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del problema y aunque no es el caso abordarlo en esta oporrunidad, si era ne
cesario plantearlo. 

En la rehabilitacion de la centralidad urbana antigua en general se ha per
dido la vivienda, la producci6n artesanal, la pequefia empresa, la vida cultural, 
el paseo citadino, serla el punta que interesa abordar para recuperar la centra
lidad urbana can nuevas valores de integraci6n a la sociedad. 

En este punta serla relativamenre fici! idenrificar una serie de planas de 
la estructura urbana, de las funciones urbanas, de los usos del suelo, para super
ponerlos y can ella lograr: 

La planificaci6n de una estructura urbana coherente donde se puedan
 
equilibrar las contradicciones entre las zonas industriales, los suburbios de
 
obreros en condiciones precarias de vida, arras zonas residenciales estrati

ficadas entre la actividad econornica y la organizaci6n social urbana - can
 
sus sistemas de flujo y de comunicaci6n entre los centros y toda la diver

sidad de funciones urbanas, usos del suelo, actividades, etc.
 
Un proceso similar de planificaci6n se podda ejercitar para el nucleo cen

tral de la ciudad, sin embargo, can seguridad que este ejercicio no pasada
 
de un resultado teorico interesante, pero sin mayor incidencia en los cam

bios reales urbano sociales que se pretenden.
 

Los urbanistas, arquitecros, sociologos y los multiples profesionales que traba
jan en la problematica urbana proceden de una manera analitica, debiendo re
conocer excepciones, este proceso analitico parte del desglosamiento de la reali
dad para llegar a un diagn6stico que perrnita entender las parcialidades analiza
das, para luego superponerlas, compatibilizarlas a juntarlas en un nuevo orden 
de realidades. Solo son reales, en la medida que el proceso es efecruado en un 
momenta en que se detiene el tiempo 0 se paraliza ex profeso para poder lograr 
esa coherencia. Sin embargo, la realidad no se detiene en ningun momento, 

Este proceso, que tiene una duraci6n relativamenre prolongada, conduye 
cuando ciertas casas ya han cambiado y, peor aun, euando se quiere proceder a 
su implementacion que inclusive puede ser can afios de diferencia al del mo
menta de la formulaci6n, esra desactualizado. Esto puede ser superado si se 
plantea el verdadero problema, que es la dificultad para no solamente trabajar 
analitica y sinteticarnenre can todos los actores involucrados, con la poblacion 
y, de manera sostenida en el tiempo para que pueda ser reactualizada median
te un efectivo control social que pueda ser enriquecida y can mayor perfecci6n 
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a partir de esa practica participativa de la poblacion, las instituciones, las em
presas, los tecnicos, las autoridades y los politicos de manera real, honesta, in
tegradora y de verdadero cumplimiento en los hechos y no estancadas en el dis
curso dernagogico, 

Posiblemenre, existen planrearnienros metodologicos en este sentido y, 
practicas concretas en proceso, que sin duda se deben acelerar ya que la crisis 
tan profunda por la que atraviesan nuestros pafses, exige respuestas. 

Esta realidad exige con urgencia y de inrnediaro que esta practica no sea 
esporadica sino permanente y en todos los ambiros, de 10 contrario esteriles 
procesos de violencia arrasrrados por la desesperaci6n y no por las soluciones se 
seguiran repitiendo. 

Hay que desarrollar una rnetodologia para la rehabilitaci6n de la centrali
dad urbana hist6rica y actual que sea participativa, de control social e integra
dora de toda la poblacion que, adernas, este planteada en una consideracion in
tegral de la ciudad y que no olvide la contradiccion campo ciudad, para inte
grar tarnbien el problema de centralidad regional y en su caso nacional, e inter
nacional. 

Basta citar el comercio informal de vendedores arnbulantes, cuyos espa
cios 0 sitios de venta ya les pertenecen por haber tornado posesion, los defien
den ante otros vendedores 0 ante las autoridades que, en la rnayorla de los ca
sos, afectan el funcionamiento de la ciudad, pero cuyo problema de desernpleo, 
migraci6n carnpo-ciudad, acostumbramiento al contrabando 0 a la pirateria 
(en cuanto ala venta de productos no originales) refleja la gran complejidad de 
un problema estructural de la sociedad: su economia. El uso del espacio urba
no sea 0 no central, no podra ser resuelto si no se encara integralmente en una 
concertacion que va mas alla de una reubicaci6n, sino de lucha contra la pobre
za en los terrninos planteados, 

Es indudable que la recuperacion de la centralidad urbana hist6rica y ac
tual no puede ser un planteamiento de retroceder en el tiernpo, pero 51 de in
corporar las nuevas actividades 0 funciones urbanas de manera concertada y 
controlada entre rodos los acto res e intereses donde la reinsercion de la vivien
da, la artesanla, la pequefia empresa, los servicios turisticos, 10 ludico, 10 cultu
ral y muchas otras actividades 10 hagan de manera que no cometan agresiones, 
abordando soluciones no solarnente para su preservaci6n y hurnanizacion sino 
tarnbien para los problemas estructurales de empleo. 

Por otra parte, la importancia psicol6gica, simbolica y de prestigio social 
que encierra la centralidad urbana y merece la consideracion de que la ciudad 
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no solo es un producto del proceso econ6mico y social de un pueblo, sino que 
rarnbien puede ser una bella obra si decidimos poner el esfuerzo necesario. Es
to no solo se refiere a los monumentos, sus plazas, sus calles, sino tambien a su 
integraci6n social. 

En Bolivia, por ejemplo las fiestas religiosas que tradicionalmente desde la 
epoca virreinal se celebraban en las parroquias de los barrios durante varios dias, 
como una actividad exclusiva del mismo sin tener ninguna relacion 0 contacto 
con la centralidad urbana; desde la decada del setenta la fiesta empez6 a ingre
sar a la zona central de la ciudad como simbolo de presrigio, logrando que se 
institucionalice y sea la gran fiesta anual de toda la ciudad, caso Senor del Gran 
Poder en la Ciudad de La Paz, Virgen del Rosario en Sucre 0 San Bartolome 0 

Chutillos en Potosi, por ejemplo; hoy toda la sociedad parricipa representada 
por todas las clases sociales sin excepci6n en una integraci6n completa a traves 
de la fiesta y el folklore. Este es un ejemplo a seguir en otros dmbiros yen la re
habiliracion que pretendemos. 

Bolivia vive una experiencia altamente municipalista a raiz que se ha in
troducido la Ley de Participacion Popular, a traves de la juntas vecinales con 
control social a traves de los Comites de Vigilancia y distribuci6n de recursos 
directos a todos los municipios del pais a partir del mirnero de habitantes por 
municipio. 

Yase cuestiona la necesidad de incorporar al Indice repartidor de recursos 
por municipio, el Indice de Desarrollo Humano y la Densidad de Poblaci6n so
bre el territorio que haria mas justa la distribucion de estos recursos. 

Sin embargo, pese a estos y otros factores a ir perfeccionando, el impacto de 
esta ley es sumamente alentador, por el contrario la Ley de Descentralizaci6n Ad
ministrativa deriva del gobierno central del pais, creando los consejos departa
mentales sin mayor repercusi6n ni eficacia en resolver los problemas regionales. 

La diferencia de resultados entre estas dos leyes radica en la posibilidad de 
mayor participaci6n directa en la toma de decisiones del uso de sus recursos y 
la elecci6n directa de sus autoridades y representantes que brinda la Ley de Par
ticipaci6n Popular. 

La Ley de Descentralizaci6n por el contrario sigue manteniendo una par
ticipaci6n represenrativa del gobierno central en los prefectos que son elegidos 
por el presidente de la Republica y que preside el consejo departamental cuyos 
consejeros surgen de arreglos politicos sin mayor participaci6n de la poblaci6n. 

La experiencia que se esta viviendo es muy clara e importante, como una 
base de propuesta para un tratarniento mas a fondo y con mayores posibilida
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des de exito en los centros historicos, recuperando una adecuada centralidad 
urbana. 

Algunos apuntes interesantes sobre Potosi 

Lo interesante de Potosi es que nace en 1545, como una ciudad industrial mi
nera cuya conformacion queda definida de la siguiente manera. 

EI Cerro Rico, el Sumaj Orcko, como la razon de ser de Potosi, donde se 
concentra en un principio toda la actividad productiva, el centro extractive de 
la plata y, centro de transiormacion y purificacion de la plata en Iingotes a tra
ves de las huayra chinas u homos de viento que atestaban el Cerro Rico. 

La ciudad dividida, desde un inicio, en el asentarniento espafiol en la zo
na central (centralidad urbana espanola) y los indigenas mitayos, alrededor del 
centro espariol, en barrios de indios que seguian el sistema de reducciones im
pulsada por el virrey Francisco de Toledo, consistia en ubicar una parroquia y 
obligar que los indigenas construyan su barrio con un urbanismo y arquitectu
ra propios de su lugar de origen, alrededor de la parroquia que se convertia en 
la (centralidad urbana indlgena), ya que a la cemralidad espanola no tenian ac
ceso los indigenas, ninguna actividad existia para ellos en esa centralidad, ex
cluyendo a la servidumbre que era una poblacion rninoritaria en relacion a los 
mitayos. A su vez, los esparioles tenian un ingreso resrringido a los barrios in
digenas a solicitud de la Iglesia. 

Finalmente, cuando se introduce el sistema de transformacion y purifica
cion de la plata mediante la arnalgarnacion, se construye la Ribera de los inge
nios de Nuestro Senor de la Vera Cruz, de 15 kilometros de extension, convir
tiendose en elverdadero punto de encuemro de espafioles e indigenas, aunque 
en condiciones opuestas de dorninacion y explotacion. Sin embargo, al conver
tirse en la cadena de produccion de plata mas grande del mundo nos perrnite 
sugerir una centralidad productiva lineal. 

Las caracterfsticas de una ciudad, que nace como ciudad industrial, man
riene un orden de explotacion e injusticia pero euyas centralidades no han sido 
trastocadas en su esencia hasta nuestros dlas, a diferencia de una ciudad prein
dustrial que es impactada par la industrializacion. 




