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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El Siglo XXI es una época de transfor-
maciones sociales, económicas y cultu-
rales, en que los procesos de globaliza-
ción y de democratización, el progreso 
de la ciencia y tecnología, la irrupción 
de las sociedades de la información y el 
conocimiento, así como las nuevas ge-
neraciones de nativos digitales ponen 
en cuestión las formas tradicionales de 
llevar adelante los procesos formativos 
y generan una serie de retos que la edu-
cación en sus distintos niveles tienen 
aún pendientes de debate y resolución.
En este contexto algunos de los de-
safíos a los que deben responder las 
universidades son la formación perti-
nente, la calidad de la enseñanza y su 
evaluación, la gestión y financiación, y 
fundamentalmente la forma de dar res-
puesta a las necesidades y demandas 
de la sociedad. En el mismo sentido la 
incorporación de la inter y transdiscipli-
nariedad y la crisis epistemológica que 
caracteriza el momento actual de la hu-
manidad, tienen que ver con el cuestio-
namiento a las lógicas racionales posi-
tivistas de la ciencia, los conocimientos 
instituidos como criterios de verdad, los 
modos de producción de conocimiento 
y los saberes diversos de las culturas.
Por otra parte, la enseñanza como ac-
tividad práctica se realiza desde una 
concepción que transita entre lo de-
seable y lo posible, y que en la univer-

sidad pública, gratuita y cogobernada 
también incorpora como desafíos la 
masividad de la enseñanza con un de-
sarrollo de estrategias adecuadas que 
favorezcan la comunicación en las au-
las y promuevan procesos de negocia-
ción de significados en la construcción 
del conocimiento o en el sentido de la 
transferencia al aprender. (Litwin, 2009)
Esta catedra docente se nutre de pro-
cesos y resultados de actividades de 
investigación, transferencia y extensión 
universitaria, que se canalizan en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje a tra-
vés de la docencia de grado y posgrado, 
y en el incentivo a los estudiantes a for-
mar parte activa en aquellas actividades.
En lo que respecta a la formación de 
grado de la carrera de  Arquitectura, la 
enseñanza del Área de Planeamiento 
adquiere un particular interés en el últi-
mo Plan de Estudios de la FAU, en cuan-
to aumenta la carga horaria para el tra-
bajo de contenidos teórico y prácticos, 
incorpora Teorías Territoriales como 
una nueva asignatura, que precede a las 
de Planificación, y concede, tanto en las 
denominaciones como desde los con-
tenidos mínimos de cada asignatura, 
una visión más integral de la planifica-
ción superadora de la meramente física.
Este cambio curricular, significati-
vo para la lectura e intervención en 
los procesos de transformación urba-

01
1.1 INICIO DEL TALLER 
     VERTICAL
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na y territorial respaldan el desempe-
ño de las incumbencias profesionales 
y requieren la permanente revisión de 
contenidos para que las prácticas pro-
fesionales de planificación puedan en-
frentar adecuadamente viejos y nuevos 
retos de las áreas urbanas, obligando 
a responder a la cada vez mayor de-
manda de viviendas, infraestructuras y 
servicios tanto de los sectores forma-
les como informales, como así también 
a un ordenamiento urbano y territorial 
que promueva ciudades sustentable.   
Aquí se exponen los principales aspec-
tos que identifican la Propuesta Peda-
gógica presentada en oportunidad de 
llamado a Concurso nacional de Pro-
fesores de las asignaturas Teoría Te-
rritoriales, Planificación Territorial 1 y 
2 consustanciado a fines del año 2010 
y ganado por la Catedra López Rocca 
Etulain.  Propuesta pedagógica que fue 
implementada durante ocho años, pe-
ríodo en el que se efectuaron evaluacio-
nes por parte de los estudiantes a través 
de encuestas anónimas al finalizar las 
cursadas, y autoevaluaciones docentes 
periódicas durante el avance de los tra-
bajos prácticos, en las instancias de ni-
velación de entregas y al finalizar el año. 
Estos mecanismos de evaluación permi-
tieron realizar con la participación del 
colectivo docente los ajustes durante el 
transcurso de los procesos de enseñan-

za, y la evaluación anual de procesos y 
resultados de las actividades teórico y 
prácticas, para la actualización de con-
tenidos como de las estrategias didác-
ticas a implementar en el año siguiente. 
El objetivo principal de la publicación es 
difundir y/o divulgar al interior de la cá-
tedra, en el seno de la Facultad y entre 
otras cátedras de Urbanismo de otras 
universidades con las cuales se interac-
túa en red, los contenidos y temas que 
orientan y guían la cátedra en general y 
cada una de las asignaturas en particular.
También es central la posible colabora-
ción en la preparación de los estudian-
tes en aquellas tareas que serán de su 
incumbencia profesional, pero que es-
tán por fuera del diseño arquitectónico,  
tales como: estudios, y proyectos para la 
concreción del paisaje; la planificación 
urbanística de los espacios destinados 
a asentamientos humanos; proyectar 
parcelamiento destinados al hábitat hu-
mano; estudios e investigaciones referi-
dos al ordenamiento y planificación de 
los espacios que conforman el hábitat; 
prepararse para participar en planes, 
programas y proyectos de ordenamien-
to físico-ambiental del territorio y de 
ocupación del espacio urbano y rural; 
en la elaboración de normas legales re-
lativas al ordenamiento y planificación 
de los espacios   que conforman el há-
bitat humano; así como en la elabora-

ción de planes, programas y proyectos 
que no siendo de la especialidad del 
arquitecto afecten  el hábitat humano.  
Los objetivos específicos que se propo-
nen son:
a. Relacionar el saber teórico con el prác-
tico proponiendo un avance sustancial 
en la enseñanza de estas asignaturas;
b. Contar como material bibliográfi-
co la publicación. Tanto para el cuer-
po docentes, como para estudiantes;
c. Presentar,  reconocer y reflexionar 
acerca de las diferentes modalidades 
y estrategias didácticas que se utili-
zan para la enseñanza de cada asig-
natura, su justificación e interrelación.
d. Colaborar en la comprensión de las 
problemáticas y transformaciones ur-
banas y territoriales que se recono-
cen -en los últimos años- tanto en el 
Gran La Plata como en la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires, con el fin 
de aplicar el conocimiento, el análisis 
y construir una mirada crítica sobre 
el territorio de implicancia directa de 
la Universidad Nacional de La Plata.
Se estructura en dos Partes: una que 
corresponde a las premisas y posiciona-
mientos conceptuales y metodológicos 
de la propuesta pedagógica, y otra don-
de se expone y describe la implementa-
ción a través de los trabajos de los es-
tudiantes en distintos años de cursada.
En la Primera Parte se enuncian en el 

capítulo 1 cómo fueron secuencialmen-
te concebidas las tres asignaturas como 
taller vertical, ya sea desde los conte-
nidos con creciente complejidad, como 
de la consideración teoría y praxis que 
respalda la formación del arquitecto 
para el desarrollo de las incumbencias 
habilitadas por el título. En el capítu-
lo 3 se exponen aspectos relativos a 
la práctica áulica, contemplando dis-
tintos dispositivos didácticos que po-
sibiliten motivar la reflexión crítica y la 
acción frente a problemáticas urbanas 
y territoriales reales contemporáneas.
La Segunda Parte está referida a las 
actividades áulicas, en el capítulo 4 
se presentan los criterios generales y 
de evaluación, mientras que en los si-
guientes se particularizan los conteni-
dos teóricos y teórico-prácticos, ma-
teriales didácticos y producción de los 
estudiantes de distintas cohortes para 
cada asignatura. Así, en el capítulo 5 
los correspondientes a la asignatura 
Teorías Territoriales entendida como 
basamento teórico, conceptual y me-
todológico de taller vertical, en el capí-
tulo 6 los de Planificación Territorial 1, 
relativos a la planificación de mediana 
y baja complejidad urbana; y finalmen-
te en el capítulo 7 los de Planificación 
Territorial 2, asignatura que aborda la 
complejidad de la planificación y ges-
tión territorial a escala metropolitana.
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Exposición final de año 2011

PERSPECTIVAS Y 
ENFOQUES DE LA 
CATEDRA

3.1  HACIA UNA 
 CONSTRUCCIÓN 
 COLECTIVA DE 
 CONCEPTOS Y 
 SABERES

La sucesión entre las asignaturas Teo-
rías Territoriales (TT), Planificación Te-
rritorial I y II (PT), en el marco de un 
Área, como la de Planeamiento, deter-
mina la secuencialidad de los conteni-
dos, así como la amplitud y profundiza-
ción de los mismos. Aunque cada una 
de ellas tiene su propia identidad, se 
perciben como parte integrante de una 
experiencia totalizante de aprendizaje. 
Por ello también en la planificación y el 
desarrollo de las asignaturas, se toma-

rán en cuenta los valores de los concep-
tos, de lo procedimental y de las acti-
tudes que se busca desarrollar en cada 
estudiante como parte de la currícula.
Teorías Territoriales procura explicar los 
fenómenos urbanos y territoriales con-
temporáneos principalmente en Lati-
noamérica, y aportar herramientas con-
ceptuales y metodológicas mínimas para 
la comprensión y desarrollo de la prác-
tica instrumental, que se deberán des-
plegar en Planificación Territorial I y II. 

03
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El concepto de territorio integra espa-
cio y sociedad. Por lo tanto, es desde 
donde se pueden construir las pers-
pectivas para comprender la totalidad 
de los asentamientos humanos y sus 
procesos de configuración. Es el espa-
cio que una sociedad ha organizado, 
modificado y transformado, donde se 
puede observar, interpretar y explicar 
concretamente el transcurrir histórico 
y sus transformaciones, ya sea con el 
fin de ampliar el conocimiento profe-
sional y científico, como para intervenir 
en la gestión y planificación territorial.
Entonces desde esta perspectiva, el te-
rritorio y la ciudad -como un recorte te-
rritorial o ámbito específico-, represen-
tan una construcción social, escenario 
y producto histórico de una sociedad, 
donde se desarrollan los procesos po-
líticos, económicos, sociales, físico-es-
paciales y tecnológicos, comprendi-
dos en una categoría histórica que les 
otorga inteligibilidad. Para su estudio 
es importante comprender los proce-
sos históricos, políticos y sociales, de-
mográficos, productivos, reproducti-
vos, los de apropiación y uso del suelo 
y el espacio, sumados a los ecológicos.
Se acepta que no existe una teoría ni 
una disciplina que contemple al terri-
torio como un verdadero sistema in-
terrelacionado de variables - de orden 
físico, económico, social, político, jurí-

dico, institucional y cultural -  que per-
mita explicar los complejos procesos de 
formación y cambio de las estructuras 
espaciales, donde se desarrollan las ciu-
dades, las áreas periurbanas y rurales, 
y se definen regiones. El urbanismo, la 
geografía, la sociología, la economía, la 
antropología, las ciencias políticas, la 
ecología, entre otras, con el apoyo de 
la teoría de sistemas, la matemática y 
la informática, se han ocupado del es-
pacio, con variados enfoques concep-
tuales: históricos, organicistas, neoclá-
sicos, estructuralistas, participativos, 
negociados, estratégicos y ambienta-
les, entre otros. Así, el espacio geográ-
fico en sus distintas escalas ha sido y es 
definido, analizado, descripto, explica-
do, planificado y regulado o normado.
El actual momento histórico muestra 
una tendencia hacia la urbanización ge-
neralizada, donde el 50% de la pobla-
ción mundial es urbana, el 89% en Lati-
noamérica y el 98% en la Argentina. En 
este marco, se producen una serie de 
procesos contradictorios que Pablo Cic-
colella (2007) sintetiza en el concepto 
de “Transición del Proceso de Urbani-
zación” (TPU), caracterizado por: pro-
cesos de fragmentación e integración, 
globalización, mundialización, descen-
tralización, concentración, deterioro 
ambiental, desarrollo científico–tecno-
lógico, exclusión y marginación social, 

cuyas tendencias y consecuencias, des-
criben la actual organización territorial.
Esta situación, ha puesto en crisis con-
cepciones y prácticas políticas, ha ge-
nerado renovadas acciones y ha produ-
cido nuevas estrategias y mecanismos 
de gestión e intervención en el territorio 
y la ciudad. Se han producido importan-
tes cambios y se han establecido deba-
tes con respecto al Estado y su redefini-
ción. La acción pública en los planes de 
inversión en infraestructura, producción 
y regulación, se ha reducido en benefi-
cio del sector privado, y hoy da la sen-
sación que se mueve de forma pendular.
Dentro de este contexto en lo que hace 
a la inversión, se ha producido una trans-
ferencia creciente a las jurisdicciones 
locales (municipios), las que con me-
nores recursos económicos y financie-
ros deben hacer frente a problemáticas 
que en muchos casos las desbordan. En 
este sentido, la Planificación Territorial, 
entendida muchas veces como siste-
ma de acciones de ordenamiento que 
las jurisdicciones del Estado (Nacional, 
provincial, municipal o local) deben 
producir en cascada, y como conjunto 
de acciones técnico-políticas y sociales 
dirigidas hacia la modificación de de-
terminadas condiciones espaciales de 
reproducción de la sociedad, adquiere 
nuevos significados que impulsan una 
evaluación y un necesario replanteo. 

Del mismo, emergen reinterpretaciones 
que posibilitan la construcción de nue-
vas modalidades de gestión e interven-
ción pública y/o privada sobre bases de 
conocimiento específico, prácticas inter-
disciplinarias y evaluación de las expe-
riencias realizadas, que contengan des-
de una perspectiva de desarrollo, a las 
organizaciones sociales, con sus necesi-
dades y propuestas para alcanzar el des-
pliegue de sus propias potencialidades.
En esta perspectiva, se registran diver-
sas interpretaciones sobre el territorio 
que lo definen; entre otras conceptuali-
zaciones, como producto de la interac-
ción entre dinámicas naturales y socia-
les, enfoque ambiental que incorpora 
la dimensión espacial del territorio. La 
misma, comprende tanto soportes natu-
rales como construidos por la sociedad 
para el despliegue de las actividades, en 
razón de ser originadas en procesos his-
tóricos, establecen entre soportes y ac-
tividades constituyen una organización 
territorial, específica para cada sociedad.
Por lo tanto, en la situación actual, sig-
nada por un permanente aumento de 
las desigualdades sociales en un mundo 
urbanizado, y ante la ausencia de mo-
delos societarios más igualitarios los 
territorios latinoamericanos están en 
continua crisis quizás por esto habrá 
que abordarlos desde las teorías críti-
cas sobre la cuestión calidad de vida.

3.1.1 EL TERRITORIO Y 
  LA CIUDAD COMO 
  OBJETO DE ESTUDIO

Espacio efectivamente apropiado por la sociedad 
(Reboratti: 1994)

Ámbito de interrelaciones sociales y de poder.
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El auge del sector informático y la ex-
pansión de la economía global, dos 
fenómenos entrelazados de manera 
inexorable, han contribuido a generar 
una nueva geografía de la centralidad 
y la exclusión, que en parte reproducen 
las desigualdades ya existentes, pero 
también surge de una dinámica especí-
fica de las formas actuales de crecimien-
to económico (Saskia Sassen, 2007).
Así se manifiestan las transformaciones 
en la organización del territorio ante los 
fenómenos de profundas mutaciones 
económicas y sociales que afectan a to-
dos los países. Dichos cambios se carac-
terizan por: a. la presencia de una nueva 
relación entre el espacio local, regional 
y nacional con el conjunto internacio-
nal; b. por una diferente asignación en 
cuanto al crecimiento y desarrollo de 
las distintas regiones, al interior de los 
Estados; y por las transformaciones a 
nivel local en cuanto a las condiciones 
de vida de la población urbana en su ac-
ceso a bienes y servicios, y a la produc-
ción de su hábitat. En este marco con-
ceptual que y como se puede plantear 
el accionar y la intervención planificada.
Se modifica en parte el perfil espacial de 
una serie de actividades productivas, y 
el de la propia población que le da sus-
tento: son incorporadas nuevas áreas, 
cambian en mayor o menor grado la in-
tensidad y la dirección de los flujos mi-

gratorios y, se redefinen los crecimientos 
metropolitanos. Se altera profundamen-
te la organización del territorio a partir 
de los procesos de reestructuración, re-
conversión y relocalización industrial, 
así como la desindustrialización simul-
tánea de áreas tradicionales, dejando 
de tener vigencia en muchos aspectos, 
las teorías tradicionales de localización 
ante los nuevos procesos de producción.
Los fenómenos políticos y sociocultura-
les ligados con la revalorización de las 
formas democráticas, se articulan con 
la reestructuración económica y territo-
rial a través de la importancia crecien-
te que ha debido asumir la instancia 
local. Las limitaciones de estos proce-
sos, los efectos sociales de las políticas 
y los graves déficits de infraestructura 
y servicios públicos, aceleraron la po-
sibilidad de protagonismo de los habi-
tantes de las ciudades como responsa-
bles de su propio futuro, expresándose 
a través de manifestaciones, moviliza-
ciones y asociaciones  de distinta na-
turaleza partidarias y no partidaria; de 
movimientos sociales, ambientales y 
otros que reclaman por sus derechos. 
En este contexto, y en particular en La-
tinoamérica, resulta aún desafiante y 
necesario reflexionar sobre los alcances 
y posibilidades de la planificación en 
tanto proceso técnico-político y social 
de naturaleza interdisciplinaria. Corres-
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ponde entonces preguntarse ¿Cuál es 
la contribución de la Planificación Te-
rritorial, además de su especificidad? 
Una de ellas y más importante reside en 
que constituye uno de los niveles en el 
cual se concreta e integran la Planifica-
ción Urbana en relación con la ciudad y 
la Planificación Sectorial en sus distin-
tas escalas de abordaje: territorial-urba-
na-de sector o barrial. Y, de esta forma 
comprobar y comprender las relaciones 
entre la necesaria integralidad del hábi-
tat social y las politicas sectoriales. Por-
que es en el campo de la Planificación 
Territorial donde se pueden concretar 
los enunciados de las políticas de orde-
namiento urbano-regional tendientes 
a mitigar los problemas del hábitat, en 
vivienda, movilidad, trabajo, educación, 
salud, recreación y comunicación; ade-
mas de posibilitar la participación de 
las organizaciones sociales en el trata-
miento de las mencionadas políticas, en 
la elección de alternativas y, en la se-
lección de instrumentos para su logro, 
pudiendo integrar y articular las escalas 
regionales, al interior de las naciones, 
y entre naciones de una misma región 
geográfica, económica y/o cultural.
Desde esta perspectiva se abren dis-
tintos campos de actuación del ar-
quitecto en relación a las prácticas 
de la planificación brindados a par-
tir de sus incumbencias profesionales. 

Se destacan:
“Efectuar la planificación arquitectónica 
y urbanística de los espacios destinados 
a los asentamientos humanos”; “Realizar 
estudios e investigaciones referidos al 
ordenamiento y planificación de los es-
pacios que conforman el hábitat y a los 
problemas relativos al diseño incluida la 
concreción del paisaje”;  “Participar en 
planes, programas y proyectos de orde-
namiento físico-ambiental del territorio 
y de ocupación del espacio urbano y 
rural”; “Participar en la elaboración de 
planes, programas y proyectos, que no 
siendo de su especialidad afecten al há-
bitat humano”; “Participar en la elabora-
ción de normas legales relativas al orde-
namiento y planificación de los espacios 
que conforman el hábitat humano” 

Resolución Nº 498/2006 Mi-
nisterio de Educación, Cien-
cia y Tecnología de la Nación
Deben capacitarse y participar con 
autonomía en planes urbanos, de or-
denamiento, de sector y sectoria-
les así como en proyectos urbanos.
Conocer los problemas urbanos en 
magnitud y escala; la relación en-
tre políticas, planificación y gestión 
urbana, periurbana y regional; in-
terpretar estructuras urbanas y re-
gionales  con una visión crítica y pro-
gramar las intervenciones planificadas.

El territorio interpretado a partir del 
concepto de región -en su versión más 
abarcativa- puede ser entendido como 
una porción territorial definida median-
te algún criterio de homogeneidad y/o 
que muestra un agrupamiento espa-
cial de relaciones de algún tipo: físi-
cas, biológicas, funcionales, sociales, 
políticas, económicas, entre otras. Es 
decir que conforma un conjunto que 
tiene ciertas características de cohe-
rencia y posee una determinada iden-
tidad. (Lajugie, Delfaud y Lacour, 1979)
También puede ser considerada la región, 
como un sistema funcional formado por 
una serie de elementos fijos (asentamien-
tos humanos) conectado por una red 
de relaciones (infraestructura y flujos). 
Para actuar a escala regional se gene-
ran acciones de regionalización, que 
implica la delimitación de un territorio 
para su gestión (Lacour, 1983). Refiere a 
un proceso de delimitación del espacio 
que concibe simultáneamente la identi-
ficación de regiones en base a ciertos 
criterios y bajo objetivos específicos.
La escala de la región cambia desde los 
’80 (Benko, 1999), a partir del proceso 
de mundialización de la economía y el 
avance de las tecnologías de la infor-
mación que determinan la formación 
de bloques económicos de integra-
ción supra-regional e incorporan a los 
territorios a distintas escalas de per-

tenencia: mundial, internacional, sub-
nacional, provincial e intermunicipal.
Esta naturaleza inter escalar de los te-
rritorios, hace necesario reconocer los 
distintos contextos de pertenencia se-
gún la región en análisis. Por otra parte, 
surgen territorios inestables, estructu-
ras dualizadas y desarrollos a distintas 
velocidades (Ciccolella, 2015) que ha-
cen mutar el modelo jerarquizado del 
periodo anterior hacia otro actual en 
red. Modelo de organización territorial 
conformado por jerarquías multiescala-
res, de mallas cada vez más horizonta-
les entre nodos de jerarquías compara-
bles. Los nodos tienden a especializarse 
y compiten para atraer inversiones.
En este marco, la planificación territorial 
aborda distintas dinámicas o procesos, 
relacionadas con los aspectos sociales 
y demográficos (Crecimiento y distribu-
ción de la población, flujos migratorios, 
pobreza, desigualdad y exclusión), eco-
nómicos (Diversificación de activida-
des, concentración de capital, empleo, 
entre otras); ecológicos (Degradación 
ambiental y sobre explotación de re-
cursos naturales, riesgo de inundación, 
terremotos y deslizamientos, entre 
otros) y territoriales (Movilidad, trans-
porte, crecimiento extensivo, fragmen-
tación, equipamientos e infraestructu-
ras, interjurisdiccionalidad, entro otros).
Por otra parte, enfrenta problemáticas 

3.1.3 LA REGIÓN COMO 
TERRITORIO DE ESTUDIO 
Y ACTUACIÓN

Lineamientos Estratégicos  o Directrices
Fuente: DPOUT (2007) MISP-BA

Proyecto Territorial PA

Fuente: Plan Urbano 
Ambiental 1998-2008

Urbano-Ambiental  
o Estratégico

De Sector

Proyecto Urbano

Plan Estratégico Territorial Nacional, 2008 
Fuente: SPTIP. MPFIPS, 2008

Plan Estratégico Territorial Provincial, 2008
Fuente: SPTIP. MPFIPS, 2008
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estructurales como desequilibrios regio-
nales y territoriales (De Mattos, 1990); 
crecimiento urbano, regiones metro-
politanas y territorios con problemáti-
cas específicas (Pujadas – Font, 1998)
De esta manera, es indispensable in-
tervenir desde la planificación te-
rritorial en tanto instrumento de la 
política de desarrollo de un país o re-
gión, para hacer frente a estas diná-
micas y problemáticas presentadas. 
Por nuestra formación disciplinar nos in-
teresa abordar la complejidad de las re-
giones metropolitanas, dado su carácter 
dominantemente urbano, la dinámica 
de crecimiento y de las transformacio-
nes territoriales; la intensidad de rela-
ciones multiescalares; y la conjunción 
de problemáticas estructurales sociales, 
económicas, ambientales y políticas, a 
afrontar desde la planificación territo-
rial. La región metropolitana se explica 
desde una doble mirada, a partir de los 
grandes desequilibrios expresados en el 
territorio nacional, y a su interior donde 
se reproducen esos mismos procesos.
¿Ahora bien, como intervenir en esta 
escala? Desde el Estado y con un sis-
tema de planificación; movilizando y 
articulando recursos y actores de la 
región o territorio en cuestión; promo-
viendo la concatenación de actividades 
económicas; ordenando el territorio en 
el marco de un modelo de desarrollo 

sustentable en lo económico, ecológi-
co y social. En síntesis, planificando el 
desarrollo (Iracheta Cenecorta, 1999).
En este sentido, se reconocen distintos 
abordajes e instrumentos para esta es-
cala de planificación: como ámbito de 
gobierno (Ej. Plan Estratégico Territorial 
Nacional y Provincial, 2010), como nueva 
escala de ciudad (Ej. Lineamientos Es-
tratégicos para la RMBA, 2008) y como 
problemática específica (Ej. Planes de 
Cuencas Hídricas ACUMAR – Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo, 2010).
Por otra parte, existen componentes 
centrales y técnicas específicas de la 
planificación territorial (Pujadas-Font, 
1998), relacionadas con la planifica-
ción normativa (Distintos tipos de pla-
nes y proyectos); con la planificación 
no normativa (Determinación de ejes 
estratégicos, Plan estratégico territo-
rial, lineamientos o directrices territo-
riales, programas y proyectos) y técni-
cas prospectivas aplicables a los ejes 
estratégicos (posibilitando adaptarse 
a contextos cambiantes) y lineamien-
tos, que a partir del análisis territorial 
se define un diagnóstico  (Métodos 
FODA-MACTOR-DELPHI- De Factores 
Ponderados) y un modelo territorial ac-
tual, que permiten prefigurar modelos 
territoriales futuros (Métodos de Esce-
narios Exploratorios y de Anticipación).

3.2 LA PRÁCTICA ÁULICA 
O EL CONOCIMIENTO EN 
EL AULA

Las dimensiones clásicas de la enseñan-
za generalmente han sido dos: el conte-
nido y el método. Del primero nos he-
mos ocupado hasta aquí, exponiendo la 
organización temática de lo que se en-
seña. El segundo, mayoritariamente se 
produce en el aula. Esto responde fun-
damentalmente a que es el lugar de en-
cuentro y comunicación entre docentes 
y estudiantes. Hoy a esto debe agregar-
se las dificultades de la enseñanza ma-
siva que sobrellevamos y la no asunción 

de esta característica por parte de mu-
chos.  A partir de este reconocimiento, 
la Cátedra ha tenido la preocupación de 
presentar una organización acorde a la 
circunstancia y la comunicación a través 
de la creación de un blog es de necesaria 
utilidad, o sea ha creado un espacio pú-
blico – que se considera parte del espa-
cio de la enseñanza-  donde a partir de 
la innovación tecnológica se ha puesto  
en práctica el dialogo por fuera del aula. 

Modelo Deseado- 
Plan Estratégico La Plata 2030, 2017

Planes de Cuencas Hídricas ACUMAR, 2010

Lineamientos Estratégicos para la RMBA, 2008
Fuente: DPOUT, MIVSP, 2007
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El aula es el ámbito de encuentro en-
tre estudiantes y docentes. En ella se 
comunican, se despiertan los intere-
ses temáticos, se elabora y reelabo-
ra el conocimiento, la reflexión crítica 
y la práctica. Estas actividades se de-
sarrollan centralmente a partir de tres 
métodos, con diferentes modelos de 
comunicación (individual y grupal) y 
distintas estrategias, que se susten-
tan en cuatro aspectos significativos: 
• El desarrollo de un cuerpo teóri-
co y conceptual, que aporte los me-
dios para iniciar la comprensión de 
la problemática y sus soluciones; 
• La reelaboración del momento an-
terior, con distintas técnicas y de 
acuerdo a los resultados requeridos; 
• El adiestramiento para el desarrollo de 
las ideas y capacitación en la búsqueda y 
aprendizaje de métodos y técnicas, que 
permitan ordenar y desarrollar conoci-
mientos,  procesos e instrumentos; y,
• Por último, la generación de una re-
flexión crítica en forma individual, gru-
pal  y cooperativa que permita elaborar 
y/o reelaborar los saberes aprendidos.
Los métodos o modalidades se estruc-
turan como exposiciones verbales/vi-
suales para transmitir conceptos, instru-
mentos y técnicas básicas; seminarios 
donde se presentan las problemáticas 
urbanas y territoriales - a través de vi-
deos, recortes periodísticos u otros 

materiales que presenten hechos de la 
realidad- en condiciones de analizar y 
conocer así como otros retos y desafíos 
que impliquen la necesidad de ser mejo-
rados y/o transformados mediante la ac-
ción planificada; y, también, el abordaje 
de proyectos que simulen intervencio-
nes urbanas y territoriales planificadas 
para el adiestramiento técnico y concep-
tual de los estudiantes. Todas ellas com-
plementadas con la incorporación de 
lecturas, comentarios de textos, sesio-
nes de discusión y análisis de casos, etc, 
con el fin de trabajar desde el diagnós-
tico a la propuesta y confrontar proble-
máticas, procedimientos y resultados.
La finalidad de las prácticas áulicas y 
de campo cumplen con el objetivo de 
que los estudiantes puedan reconocer y 
asociar por un lado, “la arquitectura en 
la ciudad” y “la ciudad y su arquitectu-
ra”; y por otro, “la ciudad y su territorio” 
y “la ciudad en su territorio” tratando de 
reconocer, comprender y elaborar las 
relaciones sistémicas que se producen 
y reproducen en la transformación de 
la ciudad y el territorio. Pero además, y 
como aporte del constructivismo los es-
tudiantes construyen sus conocimien-
tos en condiciones realistas. Por ello 
durante el desarrollo de las actividades 
áulicas y muchas veces de campo se in-
tercalan métodos de investigación y de 
construcción de conocimiento como: 

• Presentación de materiales des-
criptivos de las áreas de trabajo;
• Recolección de información en 
campo a través de relevamientos;
• Búsqueda de documentación y ma-
nejo de fuentes secundarias de infor-
mación, tanto de censos, como es-
tudios y de distintos tipo de planes;
• Métodos y técnicas de carácter cua-
litativo, a partir de realización de 
entrevistas a informantes califica-
dos del ámbito público y privado;
• Explicaciones y demostracio-
nes de técnicas modernas de re-
presentación cartográfica, sistemas 
de información (SIG) e inventarios.

Para cumplir con estos procesos e in-
tentando abordar tanto la enseñan-
za como el de aprendizaje y reela-
boración del conocimiento por parte 
de los estudiantes, se utilizan princi-
palmente tres métodos o modalida-
des en los diferentes niveles, a saber:
 
a. Clases expositivas, desarrolladas por 
los profesores; 
b. Seminarios; 
c. Trabajos Prácticos, ambos guiados 
por los Jefes de Trabajos Prácticos y los 
Auxiliares Docentes Diplomados.

3.2.1 LA ENSEÑANZA EN 
EL AULA, MÉTODOS Y ES-
TRATEGIAS DIDÁCTICAS
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¿Cuál es el sentido de esta clase? ¿Cómo 
se aprovecha en tanto es uno de los re-
cursos más tradicionales para favore-
cer la exposición y comprensión de los 
temas que sean necesarios conocer? 
La clase expositiva es un método y 
una estrategia didáctica que compar-
te prácticamente los mismos rasgos 
que los textos expositivos escritos: los 
procesos de comprensión de un texto 
expositivo son semejantes a los impli-
cados en la comprensión de una expli-
cación oral; mejoran  la “legibilidad” de 
un texto escrito y también pueden ser-
vir para mejorar la “comprensibilidad”. 
Una buena clase expositiva es un me-
dio para alcanzar un mayor dominio en 
la comprensión de textos expositivos. 
La cita anterior parece interesante ya 
que refieren a dos de los principales 
medios por los cuales, en la enseñan-
za universitaria, los estudiantes ad-
quieren información. Si ambos medios 
pueden mejorarse favoreciendo la com-
prensión y el aprendizaje, es probable 
que se logre el objetivo de transfor-
mar la información en conocimiento. 
Cada Unidad Temática del Progra-
ma - tres por nivel - es desarrollada 
por los profesores a manera de rela-
to y comunicación, en una, dos o tres 
intervenciones, y de acuerdo con el 
contenido que se haya planificado y 
acordado para ese día. Atendiendo lo 

masivo de la enseñanza a posteriori de 
expuesta la comunicación, el Auxiliar 
Docente - en la práctica que acompa-
ña- resitúa y reelabora junto con los 
estudiantes los contenidos de la clase.
 Las clases expositivas al ser como tex-
tos, resultan semejantes a ellos. Com-
prender la información y las relacio-
nes que se exponen, dependen de las 
“pistas” que se ofrecen al lector, en 
este caso al oyente y espectador – ya 
que las clases tienen apoyo de imáge-
nes – para que construyan sus distintos 
tipos de representaciones mentales, 
y esto a su vez permite al estudian-
te relacionar los temas y comprender 
la articulación entre las referencias bi-
bliográficas de cada Unidad Temáti-
ca. Su objetivo principal es reemplazar 
un texto que ninguna de las Unidades 
Temáticas tiene por su diversidad bi-
bliográfica, preparando al estudiante 
para una mejor elaboración, compren-
sión y apropiación de los conceptos.

Básicamente este aspecto demanda del 
profesor dos explicitaciones fundamen-
tales:
• La creación de un contexto en el 
cual inscribir o ubicar el tema ob-
jeto de tratamiento en la clase, y
• El establecimiento de un marco rela-
cional. 
Ellas refieren a los objetivos que el pro-

fesor puede plantear a los estudiantes 
con relación al nuevo tema, la justifi-
cación de su importancia, qué aspec-
tos de la misma espera que ellos domi-
nen; todo lo cual tiende a generar una 
actitud de compromiso con el tema. 
 Por otra parte, un nuevo tema se com-
prende mejor si lo presentamos en el 
marco de un contexto en el cual el es-
tudiante advierta que hay aspectos del 
tema que conoce o que al menos po-
see algunos conocimientos o experien-
cias que le permitirán comprenderlo.

 ¿De qué manera el profesor puede 
crear este contexto? 
• Por la evocación directa de conocimien-
tos previos refiriéndose a temas, concep-
tos, teorías, situaciones problemáticas 
abordadas anteriormente en la asigna-
tura o en otras materias de la carrera. 
Tratar que los estudiantes activen esos 
conocimientos y se predispongan a em-
plearlos para aproximarse al nuevo tema. 
• La indagación directa de esos co-
nocimientos entre los estudiantes 
formulándoles algunas preguntas.
• La ejemplificación, tratando de dar un 
sentido a lo que se expone.  Al igual que 
en un texto, los profesores deberíamos 
organizar las clases de modo que los es-
tudiantes puedan identificar: una supe-
restructura que tiene como mínimo tres 
partes: “una introducción o presentación 

del tema, su desarrollo y conclusión”.
• Reconocer el contenido global de la 
clase, entendiendo de qué trata, cuá-
les son las ideas principales y elaborar 
un resumen del contenido de la misma.
A efectos de que el estudiante identi-
fique la macro estructura o el conteni-
do global de la clase, la preocupación 
como docentes debería estar centra-
da en el hecho de mostrar a los estu-
diantes cuáles son aquellas ideas o 
nociones centrales que dan un sen-
tido unitario y globalizador al tema 
expuesto, para lo cual debemos di-
ferenciar tales ideas y jerarquizarlas.
Se debe tener en cuenta especialmente 
el orden en que se expondrán las ideas 
sobre el tema. Y, esta preocupación 
-por el orden-  ha de conducirnos a:
• Identificar  las  ideas  básicas sobre el 
tema. 
• Establecer una continuidad o pro-
gresión temática entre tales ideas 
de modo que resulte fácil a los es-
tudiantes seguir la exposición. 
• Relacionar unas ideas con otras en tér-
minos causales, descriptivos o motiva-
cionales.

3.2.2 CLASES EXPOSITIVAS
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Los Seminarios que se plantean al ini-
cio de cada una de las tres Asigna-
turas, cumplen un doble propósito.
Por un lado, al estar al principio del ci-
clo lectivo, actúan como instancia de 
recuperación y reafirmación de cono-
cimientos anteriores abordados por el 
estudiante en otras Cátedras y Talleres 
de Arquitectura o, en Asignaturas an-
teriores de la propia Cátedra, según el 
Nivel de cursada en que se encuentre. 
También, es una actividad pensada para 
generar un primer acercamiento entre 
estudiantes y docente, y entre pares es-
tudiantes para iniciar la construcción co-
lectiva de un cuadro teórico-conceptual 
básico que permita afrontar, con un len-
guaje común, el resto del ciclo lectivo.

Otro de los sentidos de la puesta en 
marcha del Seminario es que los estu-
diantes (asistentes) entren de lleno y a 
fondo en una materia concreta. De aquí 
que se utilice para implementar el de-
sarrollo del primer trabajo áulico, ade-
más de permitir que puedan estudiar 
un tema desde lo conceptual, la prác-
tica y la gestión, herramientas de apo-
yo y gran ayuda para la comprensión 
de los temas en toda su complejidad.
En los Seminarios o Encuentros didác-
ticos los asistentes interactúan a partir 
de trabajos en común para desarrollar 
conocimientos e investigaciones. Es 
importante que se inicien presentan-
do algún/os problemáticas urbanas 
y/o territoriales reconocidas, posible-

Seminario PTIISeminario TT Seminario PTI

3.2.3 SEMINARIOS mente vividas – a través de videos, re-
cortes periodísticos, que los presentan 
incluso a veces también las soluciones 
o por lo menos pueden introducir pis-
tas para ello. El aprendizaje es activo, 
porque los estudiantes deben buscar 
y elaborar información en el marco de 
una colaboración recíproca entre sí  a 
partir de la interacción con el docente.
Se genera un espacio de discusión y re-
flexión sobre las problemáticas urbanas 
y territoriales, las bases teórico concep-
tuales que describen y expliquen los 
procesos y temáticas relacionadas con 
el quehacer del arquitecto, otras discipli-
nas y las políticas en relación a la ciudad, 
a la región, (metropolitana, especial-
mente en el último nivel) así como a las 

teorías y enfoques del urbanismo, el or-
denamiento territorial y la planificación. 
Las actividades de apoyo que se reali-
zan son, entre otras, lectura y análisis 
de textos; análisis y discusión de publi-
caciones en medios audiovisuales; re-
flexiones individuales y colectivas y los 
resultados pueden ser mapas concep-
tuales, argumentaciones y/o glosarios.
De este modo, la instancia del seminario 
se constituye en una actividad práctica 
introductoria que posibilita al estudian-
te no sólo contar con un marco teórico 
conceptual que le permita afrontar las si-
guientes actividades prácticas, sino ac-
ceder también a un conocimiento gene-
ral de los contenidos y problemáticas que 
se abordarán durante toda la cursada.
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Este método acerca necesariamen-
te al estudiante  a un tipo de proceso 
de aprendizaje, que puede utilizar dos 
estrategias didácticas: 1. el estudio de 
caso, que mayoritariamente son utiliza-
das para conocer, comprender e inter-
pretar los procesos de intervención pla-
nificadas, especialmente en la figura de 
sus instrumentos;  y 2. la simulación de 
partes de un proceso de planificación, 
preparado y elegido como área de in-
tervención como objeto de planificación 
por la Cátedra, a través de la problema-
tización y  el método por proyectos. 
Hacer trabajos prácticos en el transcur-
so de la cursada busca ayudar al estu-
diante a construir “su” conocimiento y 
aprender a utilizar la información para 
resolver problemas. En la clase se ex-
plica el tema, intentando simplificar y 
aclarar conceptos e ideas básicas para 
luego aplicarlo a un trabajo práctico o 
proyecto. El contenido seleccionado, 
la estructura con la que se lo presenta 
y la forma como se evalúa, dará cuen-
ta de qué habilidades, destrezas y acti-
tudes valora el docente como necesa-
rias en la formación de los estudiantes.
Desde un punto de vista conceptual 
los Trabajos Prácticos  son actividades 
individuales o grupales, presenciales, 
(domiciliarias o virtuales) en las que el 
estudiante debe resolver, aplicar, diag-
nosticar, demostrar, justificar, diseñar 

y planificar una intervención. Para ha-
cerlo necesita conocimientos teóricos 
y conocimientos sobre la especificidad 
de la actividad planteada. Las situa-
ciones-base sobre las que se constru-
yen los trabajos prácticos pueden ser:
• Reales, cuando la acción se lle-
va a cabo en el campo específico en 
el que se verifican, por ejemplo, cuan-
do un estudiante identifica, obser-
va, analiza e interpreta los problemas 
que se suscitan en la ciudad, los con-
flictos entre  actores sociales, etc.
• Simuladas, con la realización de 
un trabajo que diseñe políticas a través 
de la planificación urbana y/o territorial.
¿Cuál es la importancia de tomar un caso 
para el desarrollo de un trabajo práctico?
El caso tiende un puente con los temas 
relevantes del currículo que se preten-
de enseñar, por ejemplo, como se ha 
gestionado un plan, cual fue el proce-
so técnicos, político y disciplinar que 
se ha utilizado. Un buen caso provoca 
la discusión, incita a tomar parte, a re-
conocer controversias y a la búsqueda 
de razones para continuar analizándolo. 
Despierta el interés de los estudiantes 
y los desafía a pensar. (Litwin, 2009). 
Decidir trabajar mediante casos es una 
difícil y compleja elección y no un mé-
todo para desarrollar todos los temas. 
El caso o los casos son herramientas o 
instrumentos para la enseñanza de un 

Cómo hacer para transformar el “capital 
pasivo” del conocimiento existente en 
textos, exposiciones del docente, etc., en 
“capital activo” o sea posible de aplicar 
en la realidad. Pasar del “decir” al “hacer”.
¿Cómo lograr la transferencia del cono-
cimiento a las prácticas? ¿Cómo enseñar 
para enfrentar los desafíos de la acción, 
desde los más simples y cotidianos hasta 
los más avanzados? ¿Cómo desarrollar 
las capacidades para la acción en contex-
tos diversificados y diversos al contexto 
del aula? ¿Cómo enfrentar a los estu-
diantes con los dilemas de la práctica?”
Estas cuestiones instaladas en la acti-
vidad universitaria como preocupación 
y que debe ocuparnos implica y radica 

en cómo se entiende la enseñanza de la 
práctica y qué se incluye dentro de ella.
Por lo tanto, la realización de trabajos 
prácticos es un método o modalidad de 
enseñanza que se implementa para pro-
mover – entre otras cuestiones-  el com-
promiso de los estudiantes a preguntar-
se sobre los problemas de la realidad y 
como abordarlos para solucionarlos. A 
interpretarlos y desarrollar  actividades 
que relacionen la complejidad de la rea-
lidad con  la acción, previendo el acer-
camiento, el  conocimiento y la com-
prensión de los procesos de producción 
de la ciudad y el territorio y su ges-
tión para mejorarlos o transformarlos.

3.2.4 TRABAJOS 
    PRÁCTICOS
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tema en el que se describe como acon-
teció un suceso. “La forma que adop-
ta es una narración, o un relato para 
el tratamiento de un tema en una dis-
ciplina o áreas, en tanto los problemas 
o los hechos de la realidad difícilmente 
se pueden circunscribir a una sola. Por 
lo tanto, los casos son esencialmen-
te interdisciplinarios. Tratan de incor-
porar en la vida del aula una pequeña 
parcela de la realidad” (Litwin, 2009)
“Se considera como óptimos den-
tro del método de proyectos porque 
permiten acercar el ambiente aca-
démico a la realidad por medio de 
la realización de un proyecto de tra-
bajo que se convierte en un incenti-
vo para aprender”. (Bianchi, 2013).
Hay consenso en cuanto a que el ar-
quitecto no solo debe saber, sino tam-

bién saber hacer. El saber hacer no 
surge de la mera adquisición de cono-
cimientos sino que es el resultado de 
la puesta en funciones de una com-
pleja estructura de conocimientos, ha-
bilidades, destrezas, etc. que requie-
re ser reconocida expresamente en el 
proceso de aprendizaje para que la 
propuesta pedagógica incluya las ac-
tividades que permitan su desarrollo.
El trabajo practico para que cumpla la 
función que le corresponde en el ámbi-
to universitario, deben reunir seis con-
diciones. La primera, que los objetivos 
de la asignatura estén planteados en 
dirección al perfil del egresado desea-
do en la carrera. La segunda, que exis-
ta congruencia desde el punto de vista 
didáctico entre los objetivos y la acción 
real. Si los alumnos “deben demostrar 

habilidad para…”, en las instancias prác-
ticas, se les deberán enseñar y exigir su 
aplicación. La tercera, que las instancias 
prácticas sean efectivamente tales. La 
cuarta, que la llamada práctica respon-
da a los requerimientos del momento 
en la formación profesional.  La quinta, 
que la formación práctica del alumno 
constituya un continuo de progresiva 
complejidad, que a lo largo de la carre-
ra, irá aumentando para el dominio de 
las exigencias que le planteará el cam-
po laboral. El gran reto didáctico esta-
rá dado por la capacidad docente para 
diferenciar estos niveles y elegir el que 
corresponda. La sexta condición es que 
los trabajos prácticos sean objeto de 
enseñanza y que se incluyan, dentro de 
esa categoría, actividades previas rela-
tivas a todas las habilidades que necesi-

tará para iniciarse en el campo laboral.
En conclusión, en muchos casos el 
aprendizaje no sólo afecta a lo que se 
sabe, sino que puede transformar la 
manera en que se entiende la natura-
leza del saber. Por este motivo la rea-
lización de trabajos prácticos es más 
que la búsqueda de aprobación de la 
asignatura. Cumple con la adquisición 
de saberes en la vida real. Aunque sin 
el compromiso de situarse en ese lugar.
 Es la concreción del proceso de apren-
dizaje donde el estudiante cierra el ci-
clo demostrando y dando visibilidad 
a una nueva construcción del saber.
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LA PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA Y SUS 
RESULTADOS

04 4.1 CRITERIOS GENERALES
En las tres asignaturas, el trabajo en el 
aula se plantea como un espacio para 
el estudio y puesta en práctica de con-
ceptos, teorías y herramientas metodo-
lógicas para interpretar a través de la 
ejercitación temas urbanos y territoria-
les contemporáneos y diversas formas 
de intervención para su transformación. 
Las ciudades y regiones, principales ám-
bitos en que las sociedades despliegan 
su vida, son el objeto de estudio de las 
asignaturas, tanto desde el conocimien-
to como desde la intervención. Estas son 
atravesadas por procesos de desigual-
dad, fragmentación, integración des-
igual a la globalización, degradación am-
biental, que deben interpretarse como 
parte de la interacción de elementos 
de naturalezas y escalas diversas. Para 
comprenderlos, y formular respuestas 
orientadas a la actuación, se requiere 
de la interdisciplina, que supone la in-
tegración de diferentes enfoques disci-
plinarios, que aportan teorías, concep-
tos, metodologías y técnicas diversas.

4.1.1 Lineamientos organizadores.   
En este marco, la enseñanza de 
se desarrolla sobre los siguien-
tes lineamientos organizadores: 
i.- Ejercitación explicita de la dialéctica 
teoría - práctica. La actividad práctica 
de la asignatura trata de reconstruir las 
relaciones entre teoría y práctica, plan-

teándose como un par no lineal, don-
de el “conocimiento es necesario para 
develar ocultamientos de la práctica 
y ésta para seguir construyendo teo-
ría” (Silber, 2011). Desde esta postu-
ra la teoría acerca ideas sobre lo que 
ocurre en las ciudades y a la vez su 
conocimiento permite reflexionar so-
bre posibles nuevas interpretaciones 
y da contenido a las metodologías.
ii.- Compromiso de trabajo con la reali-
dad del propio territorio. En cada activi-
dad práctica teorías, conceptos y meto-
dologías se operativizan y/o ponen en 
crisis para describir y explicar a las ciu-
dades y regiones en la contemporanei-
dad, y así sentar bases para comenzar 
a construir fundamentos y lineamientos 
teóricos sobre su transformación efec-
tiva. Se propone trabajar temas y pro-
blemas conocidos por los estudiantes, 
cercanos a su vida cotidiana, generando 
nuevas problematizaciones y reflexio-
nes fundamentadas en teorías urbanas.  
A su vez, el trabajo en comisión, con una 
importante presencia de los estudiantes 
en el aula, propone sumar conocimien-
tos y saberes relacionados con sus di-
versos orígenes, ejercicio que requiere 
del manejo de los contenidos con cierta 
flexibilidad para atender a la diversidad 
de territorios, estudiantes y docentes. 
iii.- Trabajo articulado con los conteni-
dos de los programas de las asignatu-
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ras. La organización de los programas 
de contenidos en tres unidades con nú-
cleos temáticos claros se replica en la 
estructuración de los trabajos prácticos, 
que se plantean como una secuencia 
de actividades interrelacionadas que 
los abordan en forma secuencial y ar-
ticulada, que incluyen su bibliografía 
básica y desarrollan casos concretos.
iv.- Planificación extendida y flexible de 
la actividad práctica. La práctica anual 
se desarrolla siguiendo una planifica-
ción general extendida a la totalidad de 
actividades que permite una compleji-
dad y comprensión progresiva y recapi-
tuladora (Davini, 176), e incluye también 
la articulación entre asignaturas. Luego, 
cada actividad práctica, incluida en esta 
programación general, se desarrolla con 
mayor precisión en cuanto en cuanto a 
objetivos, actividades, temporalidades, 
recursos y, productos esperados. De 

este modo, se permite la reflexión an-
ticipada entre el cuerpo docente –pro-
fesores, jefes de trabajos prácticos y 
docentes- sobre los objetivos y los mo-
dos en que se plantean lograr. Luego, 
en la implementación de la enseñanza, 
se hacen arreglos y profundizaciones 
ajustados al intercambio con los estu-
diantes y otros motivos contextuales. 
v.- Disponibilidad de diversidad de ma-
teriales y recursos didácticos optativos. 
Como apoyo de la práctica resulta cla-
ve la disponibilidad de un conjunto de 
materiales didácticos (guías de trabajos 
prácticos, bibliografía básica, videos, 
cartografía temática, etc.) que permiten 
resolver constructivamente las explora-
ciones de casos realizadas a lo largo del 
año. La diversidad de materiales utiliza-
dos permite el desarrollo de experiencias 
múltiples para la interpretación de la rea-
lidad.  A su vez la realización de reunio-

nes cotidianas entre el cuerpo docente 
permite discutir el avance de cada acti-
vidad y compartir estrategias didácticas 
durante el desarrollo de cada actividad. 
vi.- Importancia del compromiso de tra-
bajo colectivo en el proceso de apren-
dizaje. En cada actividad se busca 
propiciar la organización de un grupo 
colaborativo para el aprendizaje. Se basa 
en la idea que los estudiantes en grupo 
conforman un sistema social sinérgico, 
en el que cada miembro aporta desde 
su lugar a la interacción del conjunto y 
a sus producciones por lo que los alum-
nos aprenden mejor cuando pueden va-
lerse de las ideas y experiencias de los 
otros (Davini, 207). El trabajo colectivo, 
o trabajo compartido, articula instan-
cias en las que se desarrollan labores 
en comisión (aproximadamente 30-35 
estudiantes), en grupos (3-5 estudian-
tes) e individuales, en las cuales las dife-
rencias e intercambios son claves dado 
el papel protagónico que se espera de 
los estudiantes, quienes en su aprendi-
zaje son orientados por los docentes. 
Durante los años transcurridos se perci-
bió la importancia de manifestar explí-
citamente a los estudiantes estos ejes 
organizadores de la actividad práctica, 
incentivándolos en la construcción de 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
con compromiso y comunicación es-
trecha entre docentes y estudiantes. 

4.1.2 Evaluación.
Los trabajos se evalúan en forma integral 
teniendo como marco los objetivos y 
contenidos propuestos para los distintos 
prácticos y presentados en la ficha guía 
conforme al programa vigente contex-
tualizados en cada proceso desarrollado. 
La evaluación de los trabajos prácticos 
se realiza en dos instancias, hacia el in-
terior de las comisiones en las que se 
observa el desempeño de los estudian-
tes en la comisión y su participación en 
las jornadas de trabajo grupal y otra, en 
la que se intercambian los contenidos 
de las entregas con el resto de las comi-
siones para propiciar la discusión de los 
avances y resultados entre los docen-
tes y la nivelación de las calificaciones. 
En cada trabajo práctico se evalúa:
• Alcance de los objetivos y cumpli-
mentación de los contenidos míni-
mos. Refiere a la incorporación de 
los contenidos teóricos y metodo-
lógicos al trabajo, tanto en el traba-
jo entregado como en cuanto al des-
empeño de los estudiantes en clase.
• Interrelación entre teoría /práctica. 
Refiere al grado de argumentación y 
reflexión teórica que sustenta el tra-
bajo (uso de la teoría para respaldar 
métodos, técnicas, explicaciones, con-
sideración de posiciones diversas o 
miradas alternativas).  Y en forma in-
teractiva, el uso de los casos para 
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diantes se hayan aproximado a la descrip-
ción del sector urbano desde el soporte 
conceptual formado por los enfoques es-
pacial, social y económico desde aspec-
tos clave para cada ámbito específico. 
• En el TP N°3 se evalúa en forma in-
tegral teniendo como marco los obje-
tivos y contenidos propuestos y pre-
sentados en la ficha guía conforme al 
programa vigente contextualizados en 
cada proceso desarrollado. En térmi-
nos generales se pretende que los es-
tudiantes hayan comprendido las ló-
gicas de las intervenciones urbanas 
planificada y fragmentada desde una 
valoración de la ciudad existente, tan-
to sea para su extensión, consolida-
ción o reestructuración. En particular 
se consideran los siguientes aspectos: 

Planificación Territorial I
• En los TP N°1 se espera que los estu-
diantes hayan avanzado en la compren-
sión de las problemáticas que aborda 
la planificación urbana y reconocido 
a la intervención territorial planifica-
da como el proceso para abordarlas. 
• En el TP N°2 se pretende que ha-
yan reconocido las principales di-
mensiones abordadas por el plan, 
observando instancias o fases del pro-
ceso, contenidos, métodos y técnicas. 
• En el TP N°3 se evalúa la puesta en 
práctica de los contenidos estudiados. 
Se pretende que los estudiantes hayan 
analizado el sector urbano propuesto y 
sintetizado un modelo para describirlo 
e interpretarlo, identificando y evaluan-
do sus principales problemas, potencia-
lidades y tendencias (Diagnóstico). Para 

luego formular ideas para la transforma-
ción del área de estudio en el marco de 
lo valorado en la etapa de diagnóstico.

Planificación Territorial II
• En el TP N°1 se evalúa la participa-
ción de los estudiantes en la discu-
sión acerca del concepto de región, 
en las problemáticas de escala terri-
torial y en el conocimiento de la pla-
nificación territorial a escala regional.
• En el TP N° 2 se pretende que ha-
yan podido incorporar el conoci-
miento de la organización, la confi-
guración y los procesos de gestión 
de las regiones metropolitanas.
• En el TP N°3 se pretende que los 
estudiantes hayan iniciado en el co-
nocimiento y la práctica del análisis 
territorial y de las estrategias e ins-
trumentos de planificación y gestión.

reflexionar sobre la teoría. Originalidad 
de los planteos. Pensamiento crítico. 
• Comunicación adecuada.  Se evalúa 
la utilización de los materiales y recur-
sos para la presentación oral, escrita 
y gráfica de los resultados del trabajo. 
• Cumplimentación y trabajo grupal: Se 
refiere a la asistencia y participación 
en las clases, el interés y responsabili-
dad demostrados para el cumplimien-
to de lo pautado para la participación 
en el grupo, la contribución a la comi-
sión y el desarrollo de los contenidos.
La evaluación, y la consiguiente cali-
ficación final, se realizarán conside-
rando integralmente dichos aspectos. 
Por asignatura, los objetivos puestos 
en consideración son los siguientes: 
Teorías Territoriales
• En el TP N° 2 se pretende que los estu-

(1) Con “dominios materiales” García cita a Piaget, 
quien se refiere al conjunto de objetos a los cuales se 
refiere cada disciplina (números, funciones, objetos 
físicos o biológicos, energía, operaciones mentales, 
clases sociales). Además en la propuesta piagietia-
na que García cita, se incluye a otros tres dominios 
como constitutivos de la “ciencia”: dominio concep-
tual.- definido como el conjunto de teorías o conoci-
mientos sistematizados elaborados por cada ciencias 
acerca de su dominio material; dominio epistemoló-
gico interno.- que corresponde al análisis de los fun-
damentos de cada disciplina, es decir, a la crítica de 
su aparato conceptual y de las teorías de su dominio 
conceptual y; dominio epistemológico derivado.- que 
analiza las relaciones entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento, es decir, el marco epistemológico mas 
general de los resultados obtenidos por cada discipli-
na, comparándola con el de las otras ciencias. 



TT 
11-18
TT

11-18

40 41

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLPINTERPRETAR E INTERVENIR EN LA CIUDAD   

TEORIAS 
TERRITORIALES

05
Como se planteó en capítulos anterio-
res, la asignatura Teorías Territoriales 
está pensada para introducir a los es-
tudiantes en la interpretación de fe-
nómenos, problemáticas e interven-
ciones territoriales, desde distintas 
perspectivas teóricas. Las ciudades son 
el objeto de estudio de la asignatura. 
En el “mundo real”, las situaciones y los 
procesos no se presentan de manera que 
puedan ser clasificados por su corres-
pondencia con alguna disciplina parti-
cular, se trata de una “realidad compleja” 
que debe ser estudiada como un siste-
ma complejo (García, 2006). Los ele-
mentos de este sistema complejo perte-
necen a los “dominios materiales”(1) de 
diversas disciplinas, con lo cual deben 
propiciarse múltiples articulaciones sin 
arrasar con cada una de sus  especifi-
cidades (García, 2006). Para compren-
derlos, y formular respuestas orientadas 
a la actuación, se requiere de la inter-
disciplina, que supone la integración 
de diferentes enfoques disciplinarios.   
Las teorías territoriales, son el conjunto 
de teorías o conocimientos sistemati-
zados –elaborados por cada disciplina 
o enfoque desde su dominio material- 
que aportan el conocimiento necesario 
para develar manifestaciones de esta 
compleja realidad urbana que vivimos 
y que a su vez son condicionados por 
la misma para seguir construyéndose. 

En la Unidad Temática Nº 1 y, en su res-
pectiva actividad práctica introducto-
ria, se plantea que “comprender, expli-
car e intervenir en ciudades, territorios 
o regiones requiere abordar su com-
plejidad, tanto para alcanzar el cono-
cimiento de las lógicas que siguen los 
actores sociales que intervienen en los 
procesos que las organizan, como de 
las configuraciones o formas espacia-
les resultantes, y que a su vez condicio-
nan el desarrollo social” (López, 2014)”. 
Asimismo, se recalca la mirada a la ciu-
dad como un sistema, constituido por 
subsistemas imbricados que a su vez 
reciben influjos de contextos mayores, 
justificando la necesidad de recurrir a 
la integración de aportes de distintos 
campos disciplinares para su conoci-
miento e intervención. Teorías y con-
ceptos comenzaron a hacerse operati-
vos para describir las ciudades actuales.  
Desde este punto de partida, se pone 
énfasis en que no existe una única teoría 
para abordar la ciudad, por ello la Uni-
dad Temática Nº 2 se propone rescatar 
aportes teóricos y metodológicos de dis-
tintas disciplinas que permitan la inter-
pretación de la ciudad. Estas son abor-
dadas en la segunda actividad práctica 
del año. Por su parte, la Unidad Temática 
N° 3 “Teorías para la intervención en la 
ciudad” se desarrolla en la tercera y úl-
tima actividad práctica de la asignatura. 

TEORIAS TERRITORIALES
5.1.1 INTRODUCCIÓN

CUERPO DOCENTE DE T.T
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Tiene como principal objetivo peda-
gógico que los estudiantes incorporen 
aportes teóricos de distintas discipli-
nas que permitan entender de la com-
plejidad de los procesos de producción 
y apropiación de la ciudad. En forma 
indirecta, también pretende aportar 
a la reflexión sobre el trabajo interdis-
ciplinar y la indagación de las relacio-
nes entre las teorías y las observacio-
nes, hechos e intervenciones urbanas.
Para el logro de estos objetivos, se 
propone como estrategia pedagógica 
la lectura y análisis de textos en clase 
aportados por las interpretaciones es-
pacial, sociológica y económica y, su 
puesta a prueba a partir de la inter-
pretación crítica de la realidad urbana 
-que viven e intentan transformar los 
estudiantes- de sus proyectos de arqui-
tectura con una mirada compleja, que 
recupera la historicidad de los proce-
sos territoriales, su multidimensionali-
dad, multicausalidad y multiescalaridad.  
La reflexión teórica se propone a par-
tir de la lectura de los materiales de la 
bibliografía básica y complementaria. 
Los autores pertenecen a contextos 
históricos, espaciales y académicos di-
versos. Con sus referencias no se pre-
tende representar temas acabados sino 
bases – incluso provisionales- para in-
terpretar la realidad. En algunos casos 
estos aportan mecanismos de reflexión 

y metodologías claras sobre deter-
minados enfoques y en otros conoci-
mientos cercanos a la realidad actual. 
Los textos funcionan durante el traba-
jo práctico como núcleos teóricos y/o 
metodológicos centrales que orien-
tan las discusiones y las preguntas a 
formular respecto de distintas dimen-
siones cada sector urbano. En ellos se 
incluyen aportes teóricos para la com-
prensión de los conceptos clave: confi-
guración urbana, organización social y 
gestión urbana y, organización econó-
mica urbana. Además del material bi-
bliográfico, los estudiantes cuentan con 
el aporte de las clases expositivas en 
las cuales se promueve la articulación 
entre los distintos materiales teóricos 
y entre estos con la realidad empírica. 

Es decir, se pone en práctica la “selec-
ción” de teorías enunciadas en el pro-
grama de la materia y se enfatiza la idea 
de construir con ellas una mirada crítica 
para la comprensión de la ciudad con-
temporánea, de forma tal de dejar abier-
tas puertas para la incorporación de 
nuevas teorías a partir de necesidades 
académicas o profesionales que pue-
dan surgir a posteri de la experiencia.  
Claramente no se pretende que los es-
tudiantes desarrollen un estudio inter-
disciplinario, sino que conozcan su im-
portancia, los aportes que en particular 

pueden hacer los enfoques espacial, so-
cial y económico y, ciertas prácticas y 
metodologías que estos suponen para 
el urbanismo y la planificación territorial.  

En la propuesta metodológica desa-
rrollada se destaca la importancia de 
la construcción activa y participativa 
de los estudiantes. Son trabajos de ela-
boración grupal, llevados a cabo por 
grupos de 3 a 4 estudiantes durante 12 
– 14 clases. Como producto final, cada 
grupo debe estructurar un documento 
que registra las diferentes perspecti-
vas de análisis del sector urbano don-
de se visualizan los vínculos entre teo-
ría y práctica en forma gráfica y escrita.  
El trabajo articulado con los talleres de 
arquitectura permite que cada año se 
desarrolle en forma paralela el análisis 
de distintos sectores urbanos localiza-
dos dentro de la microrregión del Gran 
La Plata. Esto permite la interpretación 
y argumentación teórica de las carac-
terísticas particulares de cada uno y 
el reconocimiento de problemáticas 
propias de cada sector o de interés de 
cada uno de los grupos de estudiantes 
sin agotarse en los planteos básicos 
formulados en el inicio de la actividad. 
En ese marco, durante la experien-
cia transcurrida, los sectores urba-
nos que mayor recurrencia tuvieron 
para la realización de la actividad fue-

ron El Dique, Meridiano V, Plaza Mal-
vinas, Parque San Martín, Parque Saa-
vedra, Parque Castelli, Plaza España, 
Tolosa, Gambier, Estadio, Gonnet, La 
Loma, Punta Lara y, El Mondongo.  
La experiencia transcurrida en el de-
sarrollo de esta actividad dejó como 
mayor logro del trabajo que los estu-
diantes asumen la interpretación de la 
ciudad como conjuntos complejos de 
elementos pertenecientes a múltiples 
dimensiones y escalas en interacción y 
comienzan a utilizar a las teorías para 
su descripción y explicación. En ese 
marco, las interpretaciones y aprendi-
zajes posibles son muy variados dada la 
apropiación por parte de cada grupo de 
estudiantes en cada contexto y desde 
cada experiencia por lo que el trabajo 
colectivo resulta altamente significa-
tivo para hacer extensivas a la totali-
dad del curso las diversas experiencias.

El trabajo práctico Nº 1, 
“Teorías para la interpretación 
de la ciudad”
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ESCALA MACRO:
Modelo Agroexportador, donde la ciudad 
se relaciona y crece a través del eje monu-
mental (campo-ciudad-puerto), cumplien-
do tres roles diferentes, actividad producti-
va (frigoríficos), administración (capital de 
la provincia de Bs As) y actividades tercia-
rias.
La configuración espacial de la ciudad se 
basó en las teorías urbanísticas del SXIX, 
Ciudad jardín y con un sistema de damero 
que organizaba su trazado. Por otro lado, la 
expansión urbana se desarrolló en el caso 
(1) y en las zonas de los saladeros (2). La 
inmigración europea fue un factor clave en 
la ocupación de la ciudad.

Industrialización. (sustitución de impor-
taciones), en este periodo se acentúa el 
crecimiento de la mancha urbana en el eje 
perpendicular al fundacional, es decir en 
sentido a Buenos aires- La Plata, particular-
mente sobre avenida 7 y 13.
Se produce una fragmentación del territo-
rio en 3 partidos (La plata, Berisso y Ense-
nada). La expansión urbana sobre el eje 2 
es alimentada por el PLAN URBIS que junto 
con el aumento del uso del automóvil pre-
tendía consolidar el crecimiento en el cen-
tro (1) mediante construcción vertical y por 
otro lado expandir las urbanizaciones en las 
estaciones ferroviarias de City Bell y Villa 
Elisa (2), en el mapa se ve el aumento de 
caminos y rutas frente a la disminución de 
las vías férreas.

Liberalismo, proceso de dispersión urbana, 
y fragmentación socio - espacial con una 
expansión no homogénea, en dirección al 
eje 2, las zonas de villa Elisa y City Bell po-
seen todos los servicios y los costos son al-
tos, las zonas ocupadas ilegalmente frente 
a la necesidad de un terreno sufren la se-
gregación social y espacial que no pueden 
tampoco acceder a la ciudad ya que están 
muy alejados.

Los objetivos planteados son: 
-El análisis de las principales características 
y procesos de la configuración urbana
-La interpretación de los rasgos principales 
desde la mirada de la organización social.
-La exploración del sector desde el punto 
de vista económico.
-Reflexión sobre la interrelación entre la or-
ganización y la configuración urbana

EXPLORACIÓN DE UN SECTOR DE LA 
CIUDAD A PARTIR DE DISTINTAS TEORÍAS 
URBANAS

ESCALA MICRO:
Desde la mirada micro de la ciudad pode-
mos ver como se ha apropiado del territo-
rio, desde su origen con el casco fundacio-
nal bien delimitado con su salida al río por 
medio del puerto y su vinculación con el 
campo, luego con la expansión urbana po-
demos ver como se ha esparcido la mancha 
urbana sobre la superficie. Además, vemos 
las principales vías circulatorias que condi-
cionan la ocupación del espacio y que dan 
forma al espacio urbano. 

Recorte 
El recorte urbano nos permite estudiar con 
una escala más aproximada a la situación 
urbana las características propias que ro-
dean al sitio destinado al proyecto de ar-

quitectura ubicado en pleno centro de la 
ciudad de la plata sobre Av. 51 y calle 50 
entre 10 y 11. Por un lado se hace presente el 
lineamento urbanístico propio de la ciudad 
con su eje fundacional. y con las calles y 
manzanas que varían su tamaño conforme 
nos alejamos del eje. También se desarro-
lló una fuerte actividad comercial con ca-
lles peatonales y una actividad inmobiliaria 
con edificios de gran altura que conforman 
el tejido propio de un típico centro urbano.

Distintas perspectivas (perceptual y sisté-
mica). 

Perpectiva Sistemica (kullock), se basa en 
datos mas tecnicos, pretendente de un ana-
lisis mas objetivo. 
Habitad Urbano = Ambito de Vida.

Teorías para la interpretación de la ciudad
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Interrelacion del subsistema natural ( geomorfologia, hidrologia, vegetacion, clima ) con el subsistema construido ( tejido urbano, trama 
urbana, Infraestructuras de movilidad, servicios, etc), que a veces son incompatibles generando esto riesgos ambientales.

Subsistema natural Subsistema construido Riesgos ambientales

Mapa de los cursos de agua naturales.       

Riesgo Hidrico, zonas afectadas y muertos 
por la inundacion del 2013, con los canales 
preexistentes entubados. Esto se relaciona 
con lo que expone Kullock en su Texto, “El 
habitat es el correlato espacial de una orga-
nización social determinada” . La ocupación 
y explotación del medio Natural sin tener 
en cuenta sus características produce una 
incompatibilidad con el medio construido 
que desemboca en los riesgos ambientales 
que afectan la la vida de las personas que 
ocupan la ciudad.  

Superpocion de la ciudad sobre el medio 
natural.

Componentes del espacio urbano (subsis-
tema Construido)

Trama Urbana y tejido – Amanzanamiento 
y parcelas.

Trama de la ciudad radial, en damero                Tipologia de manzana.
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Distintas perspectivas (perceptual y sisté-
mica). 

Perpectiva perceptual (Lynch)

Elementos que hacen mas legible la ciudad….

Plaza Moreno Plaza San Martin

Barrio Centro: Posee diversas característi-
cas que lo hacen legible y que lo definen, 
equipamientos público, multiplicidad de 
funciones, grandes avenidas, edificios de 
gran altura, movimiento de gente.

Nodos (N) : en este sector de la ciudad los 
nodos se caracterizan por ser focos para 
actividades publicas masivas relacionadas 
con espectáculoso manifestaciones, Debi-
do a su locación en la ciudad y su cercanía 
con puntos importantes son puntos estra-
tégicos muy visibles para la sociedad

Sendas: Los nodos se encuentran vincula-
dos entre si por grandes sendas (Diag 74, 
Diag 73, Avenida 7, 13, 51 y 53) cada una 
de ellas con características diversas y con 
usos distintos. Por ejemplo la AV. 51 y 53 
se caracteriza por la rambla que divide las 
calles, esta es ancha y con grandes arboles. 
En cambio la AV. 7 se caracteriza por el uso 
comercial, con edificios bajos, con circula-
cion vial y peatonal, posee rambla pero de 
menor que la Av 53
                       

Mojones: En la zona se caracterizan por ser 
equipamientos públicos culturales religio-
sos o de orden de la administración publi-
ca que caracterizan al barrio y que son un 
punto de referencia, son parte de la imagen 
mental del lugar. Sobre Av. 51 se encuentran 
la Municipalidad (mojon) y el contraste en-
tre sus bordes y el de los edificios, genera 
una apertura de la calle y del espacio pu-
blico. Teatro Argentino (mojón) ocurre algo 
similar, en este caso es una plaza seca. La 
calle se amplia en ese punto.   
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CONCLUSIÓN: Luego de analizar el sitio observamos que en la ciudad la distribución de 
usos y equipamientos públicos no es homogénea, todo lo contrario. Creemos que para un 
mayor aprovechamiento de la ciudad debería romperse esta tendencia y buscar la crea-
ción de diferentes centros con múltiples usos potenciando varios sectores de la ciudad a 
la vez y no uno solo, el valor del suelo seria mas parejo y se lograría una mayor accesibili-
dad de todos los habitantes a las diferentes zonas de la ciudad haciendola mas inclusiva.

RELACION DEL ENTORNO URBANO CON 
EL PROYECTO ARQUITECTONICO, CLUB 
SOCIAL Y  DEPORTIVO CONTEMPORANEO. 

SINTESIS
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Tiene como principal objetivo peda-
gógico que los estudiantes reflexionen 
sobre teorías para la intervención en 
la ciudad, referidas a dos modalidades 
distintas: una “planificada” e integrada 
al conjunto de la ciudad, y otra conce-
bida “por partes” como un fragmento 
urbano. Se subraya el valor de aque-
llas intervenciones urbanas planifica-
das “integradoras”, que articulan –en 
su concepción propósitos sociales, eco-
nómicos y espaciales, y en particular la 
relación con la totalidad de la ciudad. 
Asimismo, se recuperan e integran las 
teorías abordadas durante todo el año.

Para el logro de estos objetivos, se pro-
pone como estrategia pedagógica la lec-
tura y análisis de textos en clase y su 
puesta a prueba en la exploración de in-
tervenciones urbanas de distinto tipo.
Se exploran los aspectos fundamentales de 
un proyecto urbano o plan particularizado 
desarrollado en un contexto planificado 
de forma tal que permita reflexionar con 
aportes a una intervención fragmentada
Se incluye también la exposición de al-
guna de los proyectos urbanos por parte 
de profesionales involucrados en su ges-
tión, oportunidad que posibilita un ma-
yor acercamiento con las intervenciones.  

Durante la actividad los estudiantes 
encuentran fundamentos para el desa-
rrollo de la intervención urbana plani-

ficada e interpretan las razones de las 
intervenciones urbanas fragmentadas. 
En la propuesta metodológica desarro-
llada se destaca la importancia de la 
construcción activa y participativa de 
los estudiantes, que incluye instancias 
de estudio de las formulaciones pro-
puestas teóricas, de puesta a prueba 
con la evaluación de casos, y de elabo-
ración de reflexiones y conclusiones. 
Los trabajos son desarrollados en forma 
grupal, por 3 - 4 estudiantes, quienes 
se introducen en las perspectivas teó-
ricas y exploran los dos casos de inter-
venciones urbanas durante 5-6 clases. 
Las dos intervenciones urbanas son 
elegidas en forma previa por la cáte-
dra en base a una temática principal 
similar.   Durante los años de desarro-
llo de la asignatura se utilizaron los si-
guientes pares de casos de estudio: 
• Urbanización de Villa Tranqui-
la, Avellaneda - Renovación de 
Puerto Norte, Rosario (2014)
• Urbanización de Villa Corrientes, 
Rosario - Barrio Parque General Ro-
dríguez, General Rodríguez (2014)
• Proyecto Empalme, Rosario - Ur-
banización Frente Autopista (Mer-
cadito, La Unión, La Bajada, La La-
guna y Del Gato), La Plata (2015)
• Parque de Ciencia y Tecnolo-
gía Medellín - Campus UNLP-Gru-
po Bosque Norte (2016)

•  Parque de Ciencia y Tecnología Mede-
llín - Laboratorios YTEC, Ensenada (2017)
• Villa Olímpica, CABA - Relo-
calización de viviendas en Arro-
yo del Gato, La Plata (2018).
Cada año la producción de los estudian-
tes resulta muy entusiasta por el acer-
camiento a la posibilidad de conocer en 
profundidad intervenciones, que inclu-
yen desarrollos arquitectónicos conoci-
dos a partir de los talleres de arquitectura.  
Como producto final, cada grupo or-
ganiza un documento que explora el 
proyecto urbano planificado exponien-
do los vínculos entre teoría y prácti-
ca de diversos modos, como sopor-
te de las descripciones, como marcos 
de referencia teóricos, como mapas 
conceptuales entre otros aspectos. 
La experiencia transcurrida en el de-
sarrollo de esta actividad permite afir-

mar que el mayor logro del trabajo es 
acercar la práctica urbanística y arqui-
tectónica –que los estudiantes cono-
cen previamente por su recorrido en 
los talleres de arquitectura- con la ciu-
dad, interpretando a la intervención 
como proceso que se inserta en la a 
complejidad urbana.  A su vez el ensa-
yo de resolución de alguna las proble-
máticas complejas exploradas durante 
la segunda actividad práctica, a partir 
de propuestas argumentadas desde el 
punto de vista teórico permite volver 
a poner en práctica las teorías vincula-
das con el conocimiento de la ciudad.
Seguidamente se exponen algunos de 
los trabajos elaborados por los estu-
diantes en la práctica del aula, seleccio-
nados por los docentes participantes.

Cuadro de actoresEn  el  trabajo  práctico Nº 2, 
“Teorías para la intervención 
en la ciudad”
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Teorías para la intervención en la ciudad
ESTUDIO DE DOS CASOS
•Intervención planificada.
Caso Medellín- Colombia.

•Intervención fragmentada. 
Caso UNLP- La Plata.

•Intervención planificada.
Caso Medellín- Colombia.

•Intervención fragmentada. 
Caso UNLP- La Plata.

1. CASO MEDELLIN- COLOMBIA: Intervencion planificada

Es una intervención planificada integral porque toma a la ciudad como un sistema, y te-
niendo en cuenta las problemáticas plantea objetivos, define las acciones y  prevee, ac-
tua en base a las consecuencias, integrando la ciudad a traves de un plan urbano como 
instrumento,  acompañado por programas y proyectos, para alcanzar todos los objetivos 
planteados .

Se da una respuesta inmediata frente a determinado problema en la ciudad, que en este 
caso se produce por una crisis edilicia y un crecimientos de estudiantes, se busca descom-
primir el centro, descentralizando actividades hacia sector del Bosque Norte, generando 
una vision no integral de la ciudad y solo respondiendo a un determinado sector, produ-
ciendo un crecimiento urbano sobre sectores verdes, sin planificacion integral. 
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La intervención urbana planificada se 
aborda durante el desarrollo de la cur-
sada de la asignatura Planificación Te-
rritorial I que se enfoca en la incorpo-
ración de modalidades y enfoques para 
intervenir en la ciudad y el territorio con 
énfasis en la escala urbana. La actividad 
práctica, complementada con clases 
expositivas con contenidos teóricos y 
prácticos, pretende dar respuesta a las 
intenciones planteadas en la Propuesta 
Pedagógica en relación a retomar los 
contenidos abordados en Teorías Terri-
toriales, en cuanto a la interpretación y 
análisis de los fenómenos territoriales 
presentes en los asentamientos huma-
nos desde distintas perspectivas teórica 
contemporáneas, ampliando y profun-
dizando los mismos. También, a intro-
ducir al conocimiento y práctica de la 
planificación territorial en el marco de 
las transformaciones y los fenómenos 
urbanos contemporáneos. Haciendo 
énfasis en la planificación a escala urba-
na. De esta manera, se inicia una aproxi-
mación a la práctica de la planificación 
urbana que asienta bases conceptuales 
y metodológicas para su posterior apli-
cación en la planificación a escala re-
gional de territorios metropolitanos de 
mayor complejidad durante la cursada 
Planificación Territorial II. Con esto las 
tres asignaturas se conciben como in-
tegrantes de un solo proceso y, aunque 

cada una de ellas tiene su propia iden-
tidad, se perciben como parte integran-
te de una experiencia totalizante de 
aprendizaje.
La actividad práctica se centra sobre 
bases conceptuales que comprenden 
a la ciudad como un sistema comple-
jo, el cual demanda para su interpreta-
ción e intervención un abordaje integral, 
multidisciplinario y sistémico. De aquí, 
se intenta transmitir la importancia de 
planificar la ciudad para conseguir el 
desarrollo de esa realidad compleja y 
dinámica. En particular, en el contex-
to latinoamericano y local en el que la 
identificación y priorización de proble-
mas, como así también la definición de 
instrumentos de actuación ajustados a 
la realidad local, resultan sustanciales 
para la asignación de recursos escasos. 
En este marco, la cursada se estructura 
a partir de los contenidos previstos en 
el programa de la asignatura. La reali-
zación de encuestas a estudiantes y la 
promoción de espacios de discusión y 
reflexión entre docentes promovió el 
ajuste y redefinición de contenidos y 
métodos de abordaje de la actividad 
práctica, que en líneas generales se or-
ganizó a partir de la consideración de 
las tres unidades temáticas.
En la primera actividad del año, se rea-
liza un Seminario formulado como es-
pacio de discusión de los conceptos y 

PLANIFICACION TERRITORIAL I
6.1.1 INTRODUCCIÓN

problemáticas principales contenidos 
de la UT 1 “La Intervención Territorial 
Planificada”. Se realiza con la intención 
de introducir en los conocimientos bási-
cos de la planificación urbana y a la vez, 
propiciar la aproximación a una proble-
mática urbana con la que se trabaja el 
resto año que permita visualizar en ca-
sos concretos los contenidos teóricos 
abordados.

La discusión se sustenta con los saberes previos 
de los estudiantes complementados con mate-
rial bibliográfico, exposiciones teóricas y otros 
materiales aportados por la cátedra como artí-
culos periodísticos y material audiovisual.
Se discuten e intercambian ideas sobre algu-
nos problemas que trata la planificación urba-
na como proceso y como instrumento político 
y técnico, se identifican herramientas que se 
estudiarán y ejercitarán en los siguientes traba-
jos prácticos y se reconoce la participación que 
tiene el arquitecto en relación a la planificación 
urbana. 

La práctica continúa con el abordaje de 
los contenidos de la UT 2 “La Ciudad y 
la Planificación” que procura iniciar en 
el conocimiento del proceso de planifi-
cación y de los planes de ordenamien-
to urbano como instrumentos de inter-
vención. Se seleccionan para su estudio 
planes urbanos y proyectos de interven-
ción de distintas ciudades argentinas. 

Se estudiaron Planes de ordenamiento urbano 
de ciudades bonaerenses como San Antonio de 
Areco, Capitán Sarmiento, Veinticinco de mayo 
y América, y otras ciudades argentinas como 
San Martín de los Andes, General Pico, Córdoba 
y Corrientes. Se pretendió reconocer el proceso 
implementado, las variables de análisis, los pro-
ductos emergentes y la importancia de la ela-
boración del diagnóstico y su correspondencia 
con la fase propositiva. Se discutió y reflexionó 
sobre los distintos enfoques para abordar la in-
tervención planificada y se identificaron fases 
y contenidos comunes y/o particulares en los 
procesos estudiados.

La segunda parte del año se destina a 
ejercitar la práctica de la planificación 
urbana a partir de los conocimientos 
adquiridos en los prácticos iniciales, en 
el marco de los contenidos de la UT3 
“La Práctica de la Planificación Urbana”. 
Se persigue como principal objetivo pe-
dagógico reflexionar sobre la necesidad 
de producir conocimiento sistemático 
sobre la ciudad, como parte de un pro-
ceso de planificación para su posterior 
intervención.
En esta instancia se ejercitan los con-
tenidos conceptuales y metodológicos 
de la planificación urbana, mediante la 
simulación de un proceso de interven-
ción planificada, en un ámbito urbano 
de mediana complejidad. Para ello, el 
trabajo se estructura en dos etapas: la 
primera, destinada a la interpretación 
de la ciudad a través del diagnóstico, 

Mesa de actores PTI 2015
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2011 ARTURO SEGUI
 PARTIDO LA PLATA

2012 FRENTE LITORAL BERISSO

2013 CUENCA A°MALDONADO
VILLA ELVIRA - SAN LORENZO

2014 CUENCA A°DEL GATO 
SAN CARLOS, PARTIDO LA PLATA

2015 ABASTO
PARTIDO LA PLATA

2016 CITY BELL
PARTIDO DE LA PLATA

2017 EL DIQUE - VILLA CATELA
PARTIDO ENSENADA

2018 CUENCA A°DEL GATO 
PARTIDO LA PLATA

momento en el que se trabaja en des-
cribir y explicar los principales rasgos 
del área, con la intención de valorar los 
principales conflictos, potencialidades 
y tendencias y; la segunda reservada 
a la formulación de la propuesta de in-
tervención urbana, expresada a nivel de 
lineamientos o ideas generales para el 
ordenamiento urbano, la definición del 
modelo territorial y la identificación 
y caracterización de un proyecto que 
produzca efectos articulados sobre uno 
o varios de los núcleos problemáticos 
identificados en el diagnóstico.
Los prácticos que se presentan son pro-
ductos desarrollados en la fase final de 
la cursada. Son trabajos de elaboración 
grupal llevados a cabo por grupos de 3 
a 5 estudiantes que trabajaron en forma 
conjunta en la elaboración de láminas 
síntesis, redacción de informes escritos, 
discusión y reflexión en clase y exposi-
ción de los resultados alcanzados en el 
seminario final del práctico. 
En cada año se plantearon distintos 
sectores urbanos de la microrregión del 
Gran La Plata para ser abordados en la 
actividad práctica anual en los que se 
identificaron y discutieron diferentes 
problemáticas urbanas:
i. Crecimiento urbano desarticulado y 
fragmentado sobre áreas productivas. 
Caso Arturo Seguí (2011): localidad ubi-
cada en el noroeste del partido de La 

Plata, inserta en el cordón productivo 
frutihortícola que expresa situaciones 
deficitarias en relación a la calidad ur-
bana y la fragmentación entre sectores 
dispuestos a ambos lados del trazado 
férreo.
ii. Actividades litorales incompatibles. 
Caso frente litoral de Berisso (2012): 
zona costera sobre el río de La Plata con 
valiosos recursos naturales y paisajísti-
cos en la que se han producido proce-
sos de expansión urbana sobre sectores 
expuestos a inundaciones periódicas y, 
el asentamiento de infraestructura por-
tuaria y actividades industriales peligro-
sas que generan incompatibilidades con 
las residenciales. 
iii. Áreas urbanas en riesgo por inun-
dación y alta vulnerabilidad social. 
Caso sector de Villa Elvira (2013): sec-
tor de expansión urbana al sudeste de 
la ciudad de La Plata, atravesado por la 
cuenca del arroyo Maldonado en el que 
instalaron importantes sectores de po-
blación vulnerable sobre asentamientos 
informales en las márgenes del curso de 
agua expuestos a inundación en even-
tos de fuertes lluvias.
iv. Desigualdad en el acceso a la ciudad. 
Caso San Carlos (2014): sector com-
prendido entre las calles 137, 155, 520, 
532 de las localidades de San Carlos y 
Melchor Romero, Partido de La Plata 
caracterizado por ser un territorio con 

6.1.2 TRABAJOS DE 
   ESTUDIANTES

condicionamientos socio-ambientales 
asociados al riesgo hídrico, y dificulta-
des de acceso al suelo urbano y a la ciu-
dad.
v. Áreas urbanas deficitarias. Caso 
Abasto (2015): sector urbano emplaza-
do en un área productiva del oeste del 
partido de La Plata, asociado a una vía 
de acceso regional y a la traza del ferro-
carril en desuso, en el que se visualizan 
dificultades de acceso al suelo y a un 
hábitat adecuado con déficit de equipa-
mientos, servicios urbanos y de calidad 
de espacios públicos.
vi. Fragmentación urbana. Caso City Bell 
(2016): área delimitada en los barrios 
Savoia y El Quimilar de City Bell en el eje 
noroeste de expansión del Partido de La 
Plata. Es un sector urbano fragmentado, 
con distintos grados de consolidación, 
diversas condiciones socio-urbanas y 
notorios procesos de expansión y reno-
vación. Se presenta contiguo al centro 
de la localidad de City Bell y asociada a 
una vía de acceso regional y a la traza 
del ferrocarril Constitución-La Plata en 
obra de electrificación.
vii. Accesibilidad e incompatibilidad de 
actividades. Caso El Dique (2017): sec-
tor urbano perteneciente al Partido de 
Ensenada, pero conformado como una 
extensión de la ciudad de La Plata, con-
tiguo a la Av. 122 que representa el lími-
te jurisdiccional entre ambos partidos. 

Es un área próxima a instalaciones in-
dustriales peligrosas, con distintos gra-
dos de consolidación, extendida sobre 
suelos bajos y con notorios procesos 
de producción del hábitat popular y 
programas de vivienda de interés so-
cial. Además, presenta un escenario de 
próxima transformación a partir de la 
continuación de la AU Bs. As-La Plata 
hasta la Avda. 60.
viii. Crecimiento urbano sobre áreas 
inundables. Caso Cuenca media Arroyo 
del Gato (San Carlos y Melchor Rome-
ro) (2018): sector de la cuenca, localiza-
do al oeste del partido de La Plata entre 
las calles 137 y 155, delimitados por vías 
de acceso regional y atravesado por el 
curso de agua que ha sido intervenido 
parcialmente por la obra hidráulica de 
la región. Presenta un tramo con már-
genes hormigonados donde la planicie 
de inundación está ocupada por usos 
urbanos con fuertes condicionamientos 
socio-económicos asociados al riesgo 
hídrico y, otro tramo sin intervenir que 
mantiene las características naturales, 
rodeado de áreas aún vacantes.
Seguidamente se exponen algunos de 
los trabajos elaborados por los estu-
diantes en la práctica del aula, seleccio-
nados por los docentes participantes.

Visita a campo PTI 2017
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Para poder intervenir es necesario conocer y entender la situación de Arturo Seguí, que 
es posible estudiarlo a partir de la realización del diagnóstico, etapa imprescindible para 
llegar a generar una propuesta que satisfaga las necesidades del lugar; realizado en base 
los objetivos plateados inicialmente, que luego serán verificados y reajustados.
Los objetivos plateados son:
• Conducir el crecimiento urbano hacia un modelo compacto
• Promover la integración física en el área de estudio
• Aprovechar los grandes espacios vacios como componentes estructurantes del área. 

La localidad de Arturo Seguí se encuentra 
ubicada a 17,5 km al noroeste del casco ur-
bano  de la ciudad de La Plata, ciudad ca-
becera del partido y al sudoeste de la loca-
lidad de Villa Elisa.  

2011 ARTURO SEGUI
PARTIDO LA PLATA

ACTIVIDADES POLÍTICO 
ADMINISTRATIVAS

Arturo Seguí posee una Delegación propia, 
donde su actividad se basa en tareas admi-
nistrativas, de mantenimiento comunal, etc., 
siendo las decisiones de mayor importancia 
tomadas exclusivamente por la Municipali-
dad de La Plata. Esta situación, típica en la 
división política de nuestro país, perjudica 
a la ciudad en la gestión política, la cual no 
es una prioridad de las autoridades. Ante 
esta situación política y la necesidad de re-
presentación, hizo surgir agrupaciones ve-
cinales que con fines solidarios, intentaron 
subsanar carencias de tipo social, cultural y 
ambiental. Lo que potencializa la participa-
ción colectiva.

ACTIVIDADES SOCIALES

En Arturo Seguí reside el 1,1% de la pobla-
ción del partido de La Plata, y desde allí se 
aporta el 0,8% del ingreso del partido. Lo 
que demuestra la poca incidencia en lo que 
respecta a cuestiones económicas, produc-
tivas y empleo. 
Es el tercer centro comunal con mayor pro-
porción de personas menores a 14 años 
(33%), superando al promedio del partido. 
Lo que demuestra que ante esta cantidad 
de población joven, es necesario reforzar el 
sistema educativo, brindar actividades lúdi-
cas y culturales, así como también futuras 
ofertas laborales para cubrir las necesida-
des básicas.
Es el segundo centro comunal con mayor 
nivel de privación de infraestructuras y don-
de existe la mayor proporción de viviendas 
deficitarias (28%). Este dato nos da cuenta 
del alto índice de necesidades básicas insa-
tisfechas en la ciudad, por lo que la pobre-
za es un rasgo social que caracteriza a gran 
parte de la población. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

No hay ninguna actividad económica de 
importancia en la comunidad, la mayoría 
depende del trabajo fuera de la ciudad. 
Debido a las malas vías de comunicación 
es difícil poder establecer un vínculo pro-
ductivo, sumado a la falta de iniciativas de 
propuestas laborales a nivel local. Los co-
mercios, la delegación, los centros de sa-
lud, educación, y trabajos rurales si bien 
dan trabajo a la misma gente de la ciudad, 
no es la fuente de ingreso principal lo que 
hace que las personas tengan que irse ha-
cia otros centros del partido. 
A pesar de no existir una fuente de trabajo 
en A. Seguí, el crecimiento de la población 
fue aumentando, en estos últimos años, 
y se ve reflejado en la ocupación del sue-
lo y en la expansión en el territorio. Dicha 
ocupación se fue dando en dos contextos 
sociales diferentes: por un lado gente que 
quiere vivir lejos de la ruidosa ciudad y por 
otro sector mas pobres contando con la 
apropiación de terrenos.
Lo que hace que la principal actividad sea 
el uso residencial del suelo. 
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ESTRUCTURA FÍSICA

Esta clasificación parte de una interpreta-
ción, a partir del análisis de las siguientes 
variables: ocupación parcelaria, infraestruc-
tura de servicios básicos, trazado y subdivi-
sión y paisaje urbano. 

Consolidadas: Determinada a partir de la 
ocupación del suelo, donde del 75 al 100% 
de las parcelas se encuentran ocupadas, 
a su vez, cuenta con 3 servicios básicos e 
infraestructura (pavimento, electricidad, 
agua) Cabe destacar que en esta área se 
encuentran la mayor parte de los equipa-
mientos tanto comerciales, salud, educati-
vo, religiosos, entre otros. 
En vías de consolidación: Es el área donde 
la subdivisión parcelaria es menor, lo que da 
como resultado parcelas de mayor superfi-
cio y ocupadas entre un 50 y 75%. Poseen 
dos servicios básicos, electricidad y agua. 
No consolidadas: Se encuentra determina-
da por no poseer subdivisión parcelaria, en 
casos ocupada de manera ilegal. Poseen 
unicamente servicio de electricidad, esto 
se da en un contexto de pobreza con cons-
trucciones de mala calidad. 
Extraurbano: Fuera del límite urbano
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Crecimiento urbano disperso
El crecimiento demográfico que se produjo 
en los últimos años, modificó la estructura 
urbana, quedando expuestos conflictos so-
cio-económicos que llevaron a Arturo Seguí 
a la realidad actual. 
Esta situación se ve reflejada en la expan-
sión urbana sin planificación, sobre terre-
nos con buena aptitud para la producción 
o de valor paisajístico, y sin provisión de in-
fraestructuras de servicios básicos. 
Para controlar esta situación, es necesario 
conducir el crecimiento, teniendo en cuenta 
la gran cantidad de suelo vacante en el me-
dio urbano, y limitando el crecimiento por 
fuera de los límites establecidos. 

División urbana a partir del espacio central
El espacio central es un ex predio del fe-
rrocarril del Sur que vinculaba La Plata con 
Buenos Aires. Arturo Seguí surge a raiz de 
esta infraestructura y, al dejar de funcionar 
y quedando desafectado de su uso, pasa a 
ser un conflicto en la ciudad. Adquiere la 
característica de espacio que separa dos 
áreas de la misma ciudad. No sólo se lo in-
terpreta como un divisor físico, sino como 
un divisor social. 
Es por eso que se considera importante la 
intervención en el predio, para generar un 
espacio integrado tanto local como regio-
nalmente. 

Grandes espacios sin propuestas
Entendiendo que la ciudad posee áreas con 
distintas características que merecen su re-
valorización, como lo es el Parque Pereyra 
Iraola y el Arroyo San Juan, de gran valor 
paisajístico y como recursos naturales, así 
como también espacios de escala barrial 
como las plazas que no poseen propuestas 
ni equipamientos. 
El acondicionamiento de estos, favorece-
ría a su utilización, dotando a la ciudad de 
nuevas propuestas tanto recreativas como 
paisajísticas. De esta manera, garantizar la 
utilización y el aprovechamiento de los es-
pacios verdes, evitando su degradación y 
uso indebido. 

Mala Conexión regional
La favorable ubicación de la localidad en la 
Región es entendida como punto estratégi-
co, ya que por su cercanía, no solo se rela-

NÚCLEOS 
PROBLEMÁTICOS

ciona con La Plata, sino también con Bera-
zategui y con la Ruta 36 (entendida como 
vía de conexión estructural ya que vincula 
todo el sector productivo de la Región con 
vías de mayor envergadura como la Ruta 
2). La ubicación estratégica, sin embargo, 
no se aprovecha por la mala conexión vial 
existente, generando un aislamiento de la 
ciudad, lo que dificulta aún más establecer 
algún tipo de relación productiva o social 
con las localidades de la zona, siendo de vi-
tal importancia el acondicionamiento de los 
caminos. 
Para garantizar esta conexión, además es 
necesario generar una propuesta que atrai-
ga visitantes de la región y así reactivar los 
vínculos con las demás ciudades tanto de 
manera cultural como económico - produc-
tivo. 
Estos núcleos problemáticos representan 
los grandes y fundamentales conflictos de 
Arturo Seguí que, es necesario entenderlos 
dentro del contexto social, político y eco-
nómico de la ciudad. Donde la pobreza es 
un rasgo característico, junto con la falta de 
representatividad y de políticas que inten-
ten mejorar la situación. Por lo que estos 
conflictos se potencian en el entorno, ya 
que se relacionan de forma directa, sien-
do necesaria para su intervención local, la 
comprensión total. Para que se resuelvan 
los problemas de forma integral y no frag-
mentada. 
En los objetivos del trabajo principalmente 
apuntamos al ambito local. Es por eso que 
consideramos de suma importancia mejo-
rar la vinculación de la localidad con la re-

Conducir el crecimiento urbano hacia un 
modelo compacto
• Aprovechar los espacios vacantes
• Densificar áreas no ocupadas
• Mejorar la red de infraestructuras

Promover la integración física en el área 
de estudio. 
• Intervenir el vacío central
• Generar un circuito de espacios públicos
• Mejorar el equipamiento urbano

Aprovechar los grandes espacios vacíos 
como componentes estructurantes para el 
área. 
• Generar equipamientos que garantice 

su utilización
• Crear vínculos peatonales y vehiculares

Mejorar la vinculación de la localidad con 
la región
• Promover actividades culturales, recrea-

tivas y deportivas
• Vincular con ciudades cercanas

OBJETIVOS

gión, planteándolo como un nuevo objeti-
vo que surge a partir de la realización del 
diagnóstico y de comprender la ubicación 
privilegiada en la región. Como planteo an-
teriormente, entendemos que no solo la 
vinculación se debe dar por medio del rea-
condicionamiento de las vías sino también 
a través de una propuesta cultural y recrea-
tiva que dirigida a la comunidad tanto de 
Arturo Segui como de las localidades cer-
canas. 
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Reestructuración y mejoramiento de la conexión 
regional e interna. 
• Jerarquizar la Av. Arana con incorporación de 

equipamiento urbano.
• Ensanche de la calle 409 con incorporación de 

equipamiento urbano.
• Conexión con la ruta 36 a partir de la extensión 

de la Av. Arana.
• Mejorar la conexión con la localidad del Pato, por 

medio de la pavimentación de caminos rurales.
• Mejorar y extender el sistema interno de movi-

miento completando e incorporando pavimento.
• -Incorporación de bicisendas generando un cir-

cuito interno.

Definir las áreas de actividades agrope-
cuarias y comerciales. 

• Conformación de un cordón productivo, 
donde se conserven las características 
ambientales y paisajísticas del lugar.

• Definir áreas comerciales en dos secto-
res de la ciudad.

LINEAMIENTOS

Creación de un sistema de espacios públi-
cos de unificación local que le otorgue ca-
rácter regional a la ciudad. 
• Desarrollo de un programa cultural y re-

creativo en el espacio central.  
• Recuperación y puesta en valor de la ex 

– estación ferroviaria.
• Incorporación de equipamiento urbano 

favoreciendo el vínculo entre las distin-
tas áreas propuestas.

• Puesta en valor del Parque Pereyra me-
diante el tratamiento paisajístico .

• Tratamiento paisajístico del Arroyo San 
Juan, controlando el desborde en el 
área urbana. 

Crecimiento residencial compacto.

• Creación del Parque Habitacional, incor-
porando programas educativos, de sa-
lud y espacios recreativos.

• Prever áreas complementarias destina-
das al crecimiento urbano.

• Completar el trazado de infraestructu-
ras.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL I 2011 - Estudiantes: PELLEGRINO – ASNAGHI - WINCHCABBICH - Docente: LICIA RÍOS 2011 ARTURO SEGUI 
        PARTIDO LA PLATA



P T I 
2011
P T I 
2012
P T I 
2013
P T I 
2014
P T I 
2015
P T I 
2016
P T I 
2017
P T I 
2018

76 77

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLP LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA [URBANA]

Dicho proyecto abarca la resolución de va-
rios problemas, entendiéndolo de manera 
integral, entre los que podemos encontrar: 
la desvinculación de las dos áreas, la falta 
de equipamiento, de propuestas para el 
área, de actividades para los habitantes y 
la escases de actividades que atraigan a la 
población de las comunidades vecinas, en-
tendiendo el problema de la desvinculación 
regional no solamente a partir de la vía, sino 
de la falta de una propuesta local que ca-
racterice a Arturo Seguí.
Como respuesta programática a los proble-
mas se plantea:
La apertura de pasajes peatonales y ca-
lles vehiculares, la incorporación de equi-
pamiento deportivo (predio de futbol); 
se plantea un espacio de expansión semi-
cubierto  para uso del colegio que se en-
cuentra enfrente del predio que absorbe el 
desborde de alumnos en el ingreso y egre-
so de este, la reubicación de la  biblioteca. 
Entendiendo la necesidad de  un espacio 
físico para la realización de los encuentros 
vecinales se propone pabellones de usos 
múltiples que están destinados a albergar 
distintas actividades de carácter colectivo, 
donde se enseñen oficios, se desarrolles ta-
lleres (cocina, cocer, tejer, etc.) y cualquier 
actividad que tenga que ver con la edu-
cación y recreación y  brindar nuevas po-
sibilidades a la población.  Como espacio 
complementario a estas actividades propo-
nemos un parque lineal donde se puedan 
desarrollar distintos eventos, ya sean ferias, 
recitales, asambleas, entre otros. 

MODELO DESEADO
El Sector 1 se encuentra en relación directa 
con el Parque Pereyra y el Arroyo San Juan, 
por lo que es entendido como el nexo entre 
el paisaje natural con el parque propuesto. 
Dada la cercanía con la escuela pedagógi-
ca se plantea un espacio de uso para esta. 
Se propone un área semicubierta con equi-
pamiento urbano y actividades recreativas 
para los alumnos. 
En el Sector 2 se plantea un área de acti-
vidades culturales al refuncionalizar los pa-
bellones ferroviarios. La idea es que estos 
cuenten con un diseño flexible, para ser uti-
lizados por distintos grupos y con distintas 
actividades. 
El Sector 3 se lo considera un área histórica 
y de valor patrimonial, ya que se encuen-
tra la vieja estación de tren. La restauración 
del edificio junto con la parquización con-
forman el “Museo Histórico Arturo Seguí”. 
Esta nueva función atrae a los visitantes de 
la ciudad ya que remite a la fundación de la 
ciudad y a los primeros pobladores. 
El Sector 4 cuenta con un área recreativa, 
se propone una zona de deporte y otra para 
la congregación multitudinaria de público 
al aire libre. Esta conformada por un anfi-
teatro donde se realizan distintos eventos 
como recitales, obras de teatro, asambleas 
vecinales, etc. 

Estos cuatro sectores están enlazados por 
un pasaje peatonal, el cual nunca se corta 
ya que aparece una calle, lo atraviesa por 
arriba en forma de puente, lo que otorga 
continuidad espacial a todo el Parque. 

La propuesta se basa en la utilización del ex ferrocarril, generando un Parque Cultural, que 
pretende integrar los dos sectores a ambos lados de Arturo Seguí. Además, brindar el es-
pacio para la realización de eventos sociales de caracter educativo, cultural y recreativo, 
permitiendo articularse con las demás localidades de la región
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PASAJE

PARQUE LINEAL

PROGRAMA

APERTURA DE CALLES Y 
PASAJES PEATONALES

La idea se basa en recomponer el espacio 
central, en el cual se plantean una serie de 
programas, vinculados a través de un pa-
seo peatonal, que los une y genera distin-
tas situaciones en relación a los volúmenes 
y al entorno. El Parque Cultural plantea la 
continuidad del Parque Pereyra Iraola como 
concepto de intervención retomando la fo-
restación del lugar. 

Entendiendo el proceso de planificación, como etapa si-
guiente a la formulación de las propuestas y del proyecto es 
la implementación de estos mediante una gestión, que con 
recursos e instrumentos se pueda materializar. Para cumplir 
este proceso en su totalidad es necesario el control, que ve-
rifique el impacto de las decisiones tomadas, de no realizar-
se es factible el fracaso de la planificación o el desconoci-
miento del efecto de las políticas
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MEDIO NATURAL
Ecosistema variado y rico, presencia de 
monte y río, que generan grandes inversio-
nes y ganancias de terrenos fértiles para las 
actividades frutihortícolas y agropecuarias. 
Presencia de playas. 
La situación litoral propone limitantes al 
crecimiento ya que no se puede avanzar 
sobre el monte (área protegida por ley) y 
genera una ciudad extensa, que crece hacia 
zonas no propicias. Está acompañada por 
zonas bajas, inundables, que provoca pro-
blemas de escurrimiento de las aguas. La 
principal actividad económica (industrial) 
atenta contra el medio natural debido a la 
contaminación. 

MEDIO SOCIAL 
NBI
Debido a las sucesivas crisis, un importan-
te número de la población, no cuenta con 
sus necesidades básicas satisfechas, esto 
está relacionado con los asentamientos en 
zonas anegables, la falta de equipamientos 
y servicios, la mala calidad edilicia, etc. Se 
producen mayoritariamente alejados de la 
Av. Montevideo, en relación a las áreas inun-
dables. 
Densidad
Un gran porcentaje de personas de bajos 
recursos se establecen en áreas bajas, con 
suelos no aptos. Otros asentamientos es-
tán próximos al área industrial, los cuales 
producen contaminación. El área central 
está muy consolidada, a diferencia de otras 
áreas. 

NBI

Densidad Natural Trazado y subdivisión

DIAGNÓSTICO
MEDIO CONSTRUIDO
Trazado y subdivisión
Existen diversos tamaños de subdivisiones 
en relación a los diversos usos: no es el mis-
mo tamaño para usos industriales como re-
sidenciales, de la misma manera se diferen-
cia el centro de la periferia. 
El trazado reconoce al medio natural en 
principio, la altimetría, ya que se desarro-
lla paralelo a la costa y se establece sobre 
la cota más alta, pero avanza sobre zonas 
anegables o no propicias. Esto es debido a 
la falta de planificación en conjunto con la 
dificultad de acceso a la vivienda. No se re-
conocen las vías jerarquizadas, provocando 
conflictos en el tránsito y mala comunica-
ción. 
La falta de planificación se ve plasmada en 
la diversidad de tejidos, como también en 
la creación de barrios obreros que tuvieron 
una lógica propia y que generaron polariza-

Ocupación

Estado de la edificación

Usos del suelo

ción y segregación social.

Ocupación
El área central se encuentra saturada, do-
tada de servicios. La solución para el cre-
cimiento en este sitio sería la densificación, 
tanto por la transformación de viviendas 
unifamiliares a multifamiliares como el par-
celamiento más pequeño. 

Estado de la edificación
Las viviendas del centro son las que tienen 
mejor calidad edilicia, mientras que en las 
áreas periféricas, algunas anegables, cuen-
tan con mayor precariedad. Específicamen-
te, el barrio de la Calle Nueva York, se en-
cuentra sumamente degradado debido a la 
falta de mantenimiento. 
Usos del suelo
La Av. Montevideo se encuentra bien equi-
pada, con todo tipo de comercios y equi-
pamientos sociales. Se desarrolla desde la 
Avenida del Petroleo hasta la Avenida Río 

Sistema de movimientos
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ConsolidaciónInfraestructuras Paisaje

en sentido transversal. La Av. Montevideo 
se encuentra saturada. Conviven el tránsito 
pesado y liviano. La infraestructura ferro-
viaria no abastece a la población. Hay calles 
sin pavimiento, lo que provoca que el trans-
porte público no pueda acceder a ciertos 
barrios. 
Parte del cordón industrial está conectado 
a través de rutas, el ferrocarril y el puerto. 
Estás áreas son las que mejor conectividad 
tienen, junto a la ciudad de La Plata, a tra-
vés de la Avenida del Petróleo y la Av. 66. 
Consolidación
Las áreas no consolidadas son aquellas que 
no cuentan con población, ni con servicios, 
son zonas no aptas para los asentamientos 
debido al riesgo de inundación o al valor 
patrimonial del paisaje. 
Las áreas en vías de consolidación, son 
aquellas que poseen población, pero care-
cen de servicios, se prevé que llegarán los 

servicios junto a la obra hídrica. 
Existe una zona bastante amplia consolida-
da, la cual cuenta con mucha población y 
está abastecida de servicios e infraestruc-
tura. 
Infraestructuras
Las áreas con mayor déficit de infraestruc-
turas coinciden con las áreas anegables, 
mientras que la zona céntrica que se co-
rresponde con la Av. Montevideo cuenta 
con los cuatro servicios. 
Paisaje
Existe una diversidad de paisajes lo cual 
implica una potencialidad para la confor-
mación de una ciudad turística. Las áreas 
portuarias e industriales en desuso tienen 
potencial de restauración, se reconocen las 
áreas de playas, zonas patrimoniales y es-
pacios públicos. 

de La Plata, un alineamiento comercial. 
El uso industrial, estructura el territorio, 
agrupado en un área delimitada en el ex-
tremo sudoeste, donde se encuentra el fe-
rrocarril. Existe también un incipiente uso 
viti-frutihortícola. 
El uso dominante es el residencial, que 
convive con el uso industrial. Esto provoca 
incompatibilidades como el tránsito pesa-
do en la ciudad, contaminación ambiental, 
humo, mala calidad ambiental. Existen si-
tuaciones diferenciales respecto a la dis-
tribución de los equipamientos sociales, 
ya que la mayoría se encuentran en el área 
central, mientras que las áreas más alejadas 
están más desprovistas, contribuyendo a la 
situación de precariedad en la que se en-
cuentran. 
Sistema de movimientos
El trazado no reconoce las jerarquías en las 
vías, lo cual provoca falta de conectividad 

Los recursos naturales son importantes, 
tanto para la productividad del lugar, como 
para el turismo y la vida cotidiana de la po-
blación. La calidad ambiental actual no es 
buena y perjudica a la ciudad. Es por eso 
que se plantea una “macro estrategia” que 
reúna todos los recursos que hacen a la 
identidad. Existen recursos patrimoniales 
dentro de la ciudad, como son las áreas 
industriales, portuarias, residenciales, que 
deben convivir. Estos tres recursos se en-
cuentran en situación de borde, cercanas al 
área central. 
Es por eso que la estrategia se basa en la 
puesta en valor del área central, integran-
do los tres paisajes estructurantes. 
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PROYECTOS
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El sitio diagnosticado se encuentra en la lo-
calidad de Villa Elvira, partido de La Plata, 
siendo lindante con el Casco Urbano y con 
la localidad de San Lorenzo.
Se inserta en la Región Pampeana de la Re-
pública Argentina. Dicho entorno se carac-
teriza por la poca pendiente de sus terrenos, 
su clima templado húmedo, su vegetación 
de pastizal y la presencia de bañados y cur-
sos superficiales de agua dulce, rodeados 
de zonas inundables.

A su vez, podemos ubicar a Villa Elvira al 
sur de la región metropolitana de Buenos 
Aires, conectándose a la misma mediante 
la Av. 90, que es continuación de la Ruta 
Nacional Nº6, que une los distintos partidos 
que rodean el Conurbano Bonaerense.
El sector específico de análisis está ubicado 
en el área comprendida por las calles 115, 
20, 85 y 93, pudiéndose considerar como 
un área periurbana con ciertos espacios 
rurbanos, atrapados por un crecimiento no 
planificado.

CUENCA A°MALDONADO
VILLA ELVIRA - SAN LORENZO

EL SECTOR Organización Social
Medio Social y Productivo
La población local se compone en gran 
parte por inmigrantes de países limítrofes y 
nativos expulsados del casco dado el difícil 
acceso a tierras en el mismo. 
En los últimos 10 años, se observa un gran 
crecimiento del asentamiento ubicado en 
las calles 17, 19, 84, y 87, rodeando el área 
de cavas en la zona. También se identifica 
la densificación de la población a lo largo 
de toda el área, con mayor proporción en la 
zona de Av. 90 hacia el sur.
Dado el bajo nivel de ingresos del que goza 
el área en promedio, su población tiene un 
índice medio de NBI (15%), y con una pre-
dominancia del empleo temporario, obre-
ros de la construcción y recicladores urba-
nos. Esto es consecuencia de la inexistencia 
de industrias en la zona, siendo las cavas 
y el corralón las únicas áreas productivas 
(extractivas) del sector. Como actividades 
terciarias podemos mencionar el área de 
alineamientos comerciales ubicada sobre 
Av. 7 y ciertos negocios aislados a lo largo y 
ancho del sector.
Producto de la urbanización aún sin conso-
lidar, encontramos en el área algunas zonas 
degradadas, como basurales por falta de 
servicio de recolección y por acumulación 

de residuos para su posterior venta.
En lo que respecta a densidad poblacional, 
la localidad tiene un índice bajo con respec-
to al Casco Urbano (597 frente a los 6.641h/
Ha del mismo).  Sin embargo, tiene el se-
gundo porcentaje más alto de hogares del 
partido, sólo precedido por el casco (9% 
y 40% respectivamente). Como referencia 
identitaria, podemos hablar de una pobla-
ción que ha sufrido los flagelos de la po-
breza, las inundaciones, la contaminación, 
la delincuencia y las adicciones, teniendo 
como consecuencia una población estable 
de gran humildad y solidaridad, lo cual po-
sibilitó la continuidad de su grupo pobla-
cional mediante los centros barriales (como 
actores sociales referentes) que actuaron 
en favor del mismo (Centro de Jubilados, 
Comedor comunitario).
Configuración urbana
Medio Construido
Las vías de circulación principales del sec-
tor son 3, y tienen usos bastante diferencia-
dos. Av. 7  es el conector primordial con el 
casco urbano y contiene la mayor cantidad 
de comercios; Av. 13  funciona como conec-
tor secundario, con algunos comercios ais-
lados; y la Av. 90 se presenta como  conti-
nuación de la ruta y con equipamientos de 
servicio para la misma, pero conformando 
un límite entre un sector más vinculado con 
los beneficios del casco y otro marginado 
por la carencias de servicios, equipamiento, 
etc. La trama en el sector es discontinua, 
conservando una cierta regularidad del tra-
zado de damero desde la intersección de 
Av. 13 y Av. 90 hacia el este y hacia el oeste, 
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pero no hacia el norte y hacia el sur. 
Respecto a la calidad de las construccio-
nes, encontramos  diferentes intensidades 
de edificación. Podemos distinguir un sec-
tor de conjuntos de viviendas, con un gran 
nivel de consolidación (tanto en ocupación 
como en servicios) y una mayor relación 
con el casco, en cercanía como en accesi-
bilidad. A su vez, otro sector sería el de los 
asentamientos, los cuales se distinguen por 
la baja calidad de sus edificaciones, su mala 
ubicación en relación a la vulnerabilidad hí-
drica (ya sea en las cercanías al arroyo o 
a las canteras) y por no poseer más de un 
servicio, al que acceden de manera ilegal.
El medio natural en el que se inserta el sec-
tor se caracteriza por la presencia del arro-
yo que lo atraviesa, provocando la desinte-
gración de las manzanas y, en el mejor de 
los casos, la aparición de grandes espacios 
vacantes en los bordes del arroyo (áreas 
inundables). También podemos  encontrar 
otros grandes espacios no antropizados 
(mencionados antes como vorurbanos), 
que no llegan a conformar espacios ver-
des por su falta de equipamiento y mante-
nimiento. También es destacable la abun-
dancia de forestación en las áreas menos 
antropizadas en comparación con las más 
construidas. En cuanto al arbolado urbano, 

la zona presenta algunos  grupos de árbo-
les en determinadas áreas (zona de quintas, 
predio del centro de rehabilitación y sobre 
Av. 90) que favorecen a la calidad paisajís-
tica de tales sectores. El uso principal del 
área puede definirse por su carácter resi-
dencial. El sector cuanta con escasos equi-
pamientos educativos y de salud, ubicados 
en la cercanía del casco urbano, así como 
también pocos espacios verdes públicos 
(que se encuentran en algunos casos en los 
conjuntos de viviendas). También hay un 
predio destinado al uso extractivo, rodeado 
por asentamientos, un corralón, un centro 
de rehabilitación, un centro de jubilados, un 
comedor comunitario, y  oficinas de ARBA.
Subdivisión/parcelamiento: la consolida-
ción de manzanas en el sector con equipa-
mientos, manzanas no consolidadas (asen-
tamientos), parcelas amplias (residencial 
expansivo), parcelas sin divisiones (grandes 
usos-corralon, centro de rehabilitación).
Concluyendo, podemos decir que la for-
ma urbana del sector es el resultado de la 
existencia de estos paisajes, que reflejan 
su  disparidad, dándole una característica 
muy particular, el de múltiples paisajes con-
tiguos. 
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el crecimiento y la consolidación del tejido 
urbano. Definiendo una zona de parcelas 
con dimensiones urbanas y una gran conso-
lidación del tejido formal hacia el casco ur-
bano. Y otra zona, con parcelamiento mix-
to, combinando parcelas de dimensiones 
propias de zonas rurales o suburbanas. Los 
arroyos a cielo abierto también se presen-
tan como barreras en el mismo sentido de 
la avenida 90, generando dificultades para 
el acceso a distintas zonas del sitio.

La avenida 90 cuenta con un ancho promi-
nente, como consecuencia de ser parte de 
un plan de impacto metropolitano que la 
define como la futura ruta 6. Esto da como 
resultado un gran espacio público desapro-
vechado por completo, que además se pre-
senta como un agravante de su condición 
de barrera urbana. Presenta a lo largo de su 
huella grandes espacios y áreas degrada-
das, que podrían ser potenciales espacios 
verdes, que alienten la integración del sec-

CONFLICTOS
Existe un problemática claramente identifi-
cable asociada a la existencia de barreras 
físicas, representadas por la avenida 90 y 
los arroyos que forman parte de la cuenca 
del Maldonado.  La avenida 90 conforma un 
límite claro entre dos tipos de ocupación y 
parcelamiento distintos, dada la tendencia 
de crecimiento regional desde el casco ur-
bano de La Plata hacia la periferia, esta se 
presenta como una barrera importante para 

CONFLICTOS - TENDENCIAS - POTENCIALIDADES
POTENCIALIDADES 
El sector presenta un gran conflicto que es 
el de la fragmentación que representa en 
la actualidad la avenida 90. Sin embargo, 
podemos distinguir en la rambla de la mis-
ma un potencial espacio público, donde se 
desarrollen zonas verdes, espacios para la 
recreación y el deporte,  que posibilitarían 
la integración de los sectores actualmen-
te fragmentados. Asimismo, se contempla, 
también como potencialidad, la continui-
dad de la RN Nº6 como generadora de em-
pleos para los servicios de ruta que existen 
y los q tenderían a aparecer.
La cercanía con el Casco urbano de La Pla-
ta, posibilita que en las avenidas conectoras 
principales como 7 y 13 se generen alinea-
mientos comerciales y de servicios. La con-
tinuación de la avenida 90 hacia el sudoes-
te, junto con la revalorización del espacio 
público que presenta en su gran espesor, 
podría proveer espacios verdes de contem-
plación, de recreación y deportivos para 
todo el sector, además aportaría cierto gra-
do de identidad al sector por ser la Av. 90 
la de mayor jerarquía local.
Existen zonas de conjuntos de viviendas 
ubicadas de 90 hacia el casco urbano aso-
ciadas al parcelamiento urbano, como así 
también existe una zona de quintas hacia el 
otro lado de 90 asociadas al parcelamiento 
suburbano o rural. Esto por un lado marca 
la ruptura entre los dos ámbitos, pero por 
otro lado motiva la diversificación del uso 
del suelo, y pensando en una avenida 90 
remodelada y un sector integrado en su to-
talidad podría generarse una mixtura en el 

tejido urbano interesante desde el punto de 
vista paisajístico.
 La forestación natural del sector potencia 
las áreas degradadas o las zonas vacantes, 
presentándose como un valor agregado 
para el desarrollo del equipamiento necesa-
rio para el sector, en función de la escasez 
de zonas dedicadas a las actividades al aire 
libre.
TENDENCIAS
La tendencias del sector se verifican prin-
cipalmente en el crecimiento de la ocupa-
ción, que se caracteriza por tener dos ca-
tegorías distintas, el crecimiento del tejido 
formal, asociado a la apropiación legal del 
suelo y la ocupación de parcelas, y el cre-
cimiento de asentamientos informales, que 
son el resultado de la ocupación de terrenos 
de manera ilegal por parte de la población 
de bajos recursos. La tendencia del creci-
miento del tejido formal está directamen-
te relacionada con la lógica del crecimien-
to de la ciudad hacia la periferia, es decir, 
el tejido urbano está medio consolidado a 
medida que nos alejamos del casco urbano 
de La Plata. La tendencia del crecimiento 
de asentamientos informales está asociada 
a la necesidad de cercanía con los grandes 
centros urbanos por parte de la población 
de bajos recursos, dado que eso les brinda 
mayores posibilidades de subsistencia. Y 
también está asociada a la ocupación so-
bre terrenos anegables o en riesgo hídrico, 
principalmente los bordes de los arroyos. 
Existe además la tendencia, en menor me-
dida, de ocupar terrenos fiscales, espacios 
vacantes de dominio público.

tor en cuestión. El curso de los arroyos tie-
ne una dirección sudoeste/noreste hacia su 
desembocadura en el rio de La Plata. Estos, 
junto con la pendiente natural del terreno 
que acompañan el curso de los arroyos, ge-
neran zonas de anegamiento en las cerca-
nías de los cursos de agua. Dado los valores 
altísimos del mercado de la oferta parcela-
ria y la urgente necesidad de asentamien-
to de la población de bajos recursos en las 
cercanías de un núcleo urbano,  estas zonas 
se convierten en oportunidad, tanto para 
los e intereses especulativos inmobiliarios, 
como para la formación de asentamientos 
informales. Generando así zonas ocupadas 
inundables.
En lo que se refiere a circulaciones, el sector 
es atravesado por dos vías de gran jerarquía, 
vinculadas con el casco urbano platense, y 
a la vez directamente relacionadas con las 
vías de escala metropolitana que conectan 
con la RMBA. Estas son las avenidas 7 y 13. 
En sentido transversal a estas solo cuenta 
con la avenida 90. Es por esta cuestión que 
es notoria en la configuración urbana la ex-
pansión de la ciudad sobre los suburbios. 
La falta de vías principales transversales a 
7 y 13, no posibilitan la homogeneidad del 
sector, que se encuentra más degradado y 
precario en cuanto nos alejamos de las ave-
nidas 7 y 13. 
El sector presenta escases en cuanto a par-
ques, zonas de recreación,  y deportivas. 
Existen grandes espacios vacantes, pero no 
existen equipamientos necesarios para el 
desarrollo del ocio y el esparcimiento de la 
población.
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Integración
1. Promover la integración de los distintos 

grupos sociales  a través de la creación 
de espacio público equipado en áreas 
de riesgo hídrico.

• Asociar los espacios verdes principales 
a las calles principales.

• Utilizar la rambla de av. 90 como espa-
cio deportivo de integración, abierto.

• Utilizar el área de la cota más baja como 
espacio recreativo para el ocio (mante-
niendo su carácter de superficie de fil-
tración).

• Utilizar el sector de canteras (cava) 
como laguna artificial, propiciando el 
crecimiento de flora y fauna.

2. Reestructurar las vías circulatorias prin-
cipales. 

• Rectificar la continuidad de un lado y 
otro de Av. 90, para facilitar la accesibi-
lidad a la parte oeste.

• Trasladar el carácter principal de las Av. 
1 y 20 que tienen en el Casco hacia el 
sector trabajado.

3. Proveer de servicios a los sectores ocu-
pados que aún no los poseen.

Vivienda social
4. Relocalizar los asentamientos precarios 

ubicados en zonas de riesgo hídrico ha-
cia aquellas áreas vacantes que sean 
menos vulnerables.

• Relocalizar los asentamientos al área 
vacante más cercana mediante la cons-
trucción de conjuntos de vivienda social.

• Ubicar los conjuntos en vinculación con 
las calles principales.

• 
Educación y Producción 
5. Crear edificios de equipamiento público 

de salud, educación y producción con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y generar empleo local.

• Crear edificios funcionariales de esca-
la barrial, que sirvan de capacitadores 
para la producción con recursos del área 
(agrícolas y reciclados).

• Ubicar estos edificios sobre av. 90.

• Proveer de programas que contemplen 
las necesidades de todos los grupos 
etarios.

6. Promover  la alineación de los comer-
cios sobre las avenidas 7 y 13.

7. Promover la creación de conjuntos de 
viviendas en distintas áreas del sector.

8. Promover la ocupación de los terrenos 
de quinta como sectores productivos 
frutihortícolas.

Ambiente
9. Asegurar el saneamiento del arroyo en 

sus condiciones actuales y futuras.
• Promover la concientización en el cuida-

do del medio ambiente.
• Proveer de las herramientas necesarias 

para la captura de residuos y su trata-
miento.

10. Promover la forestación en las áreas más 
antropizadas.

LINEAMIENTOS
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ción y relevamientos in-situ como parte del 
pre-diagnóstico. Se obtuvieron resultados 
de ese primer acercamiento, los cuales per-
mitieron establecer las primeras tentativas 
de Objetivos, tales como: 

• Adaptar las áreas urbanizadas y/o a ur-
banizar a las condicionantes físico am-
bientales que el territorio manifiesta.

• Promover la integración socio-espacial 
en el área de estudio; adecuando la mo-
vilidad y la conectividad, y el mejora-
miento de las infraestructuras.

• Aprovechar los grandes espacios abier-
tos como componentes para estructurar 
el área; potenciando el curso de agua 
como espacio de integración; y valori-
zando el espacio público, y las condicio-
nes paisajísticas y ambientales que re-
fuercen la identidad del área.

Se procedió luego a un estudio más ex-
haustivo, mediante el cual se describieron 
y explicaron los componentes y sus interre-
laciones. Esto es el Diagnóstico, que “es un 
conocimiento producido críticamente que 
determina las características cuantitativas y 
cualitativas (rasgos) mediante un procedi-
miento para establecer la naturaleza, mag-
nitud y jerarquización de las necesidades o 
problemas (conflictos)”. (M. J. Rocca).
Con este primer acercamiento dividimos 
nuestra investigación en dos momentos: el 
análisis de la Organización Urbana (Medio 
Social y Medio Productivo); y el análisis de 
la Configuración Urbana (Medio Natural y 
Medio Construido).

Fuerte relación de movimiento de personas 
y mercadería entre La Plata y Buenos Aires. 
Se encuentra en la unión entre los centros 
productivos del interior del país y el puerto 
de Ensenada, presentando esto un intenso 
tránsito de camiones en la periferia, donde 
una de las rutas principales es la Avenida 

520 (perímetro de la zona de estudio)

El pre-diagnóstico “es una etapa metodo-
lógica que nos brinda el conocimiento para 
afrontar las demandas y que sean factibles 
(…) están en juego los recursos públicos y 
privados. Aporta o reformula objetivos”. (D. 
Kullock)
En el transcurso de este trabajo se estudió 
el sector comprendido entre las avenidas 
137, 155, 532 y 520 de las localidades de San 
Carlos y Melchor Romero (Partido de La 
Plata), hacia el oeste del casco urbano.
Para el reconocimiento y comprensión del 
sector se realizaron consultas a la pobla-

EL SECTOR
Organización Urbana: 
A partir de un relevamiento y del análisis de 
indicadores del Censo NHPyV 2010 es po-
sible destacar que el sector se ve afectado 
por un alto nivel de desocupación; como 
así también por un bajo nivel educativo, 
limitando el acceso a un trabajo estable; 
y puesto en evidencia a través de la pre-
sencia de desnutrición infantil en parte del 
sector (dato aportado por representante 
de Agrupación Evita, que brinda asistencia 
comunitaria).
Gran parte de la ocupación residencial está 
dada por inmigrantes provenientes del in-
terior del país y del exterior en busca de 
nuevas oportunidades de crecimiento eco-
nómico.

Configuración Urbana:
“Conjunto de actividades y relaciones di-
mensionadas y localizadas en el espacio” (I. 
López).
“Depende de la forma de implantación de 
las actividades (usos del suelo). Están vin-
culadas a la infraestructura. No siempre 
existe relación entre la estructura física y las 
necesidades económicas y sociales” (Yuj-
novsky).
Es decir que de acuerdo a la historia, el 
contexto económico y político, el modo de 
producción del espacio; y de los procesos 
sociales, ecológicos y culturales se adopta 
una forma espacial: la configuración urba-
na. La misma puede ser abordada a partir 
del análisis de dos medios: el natural y el 
construido.
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Medio Natural: 
Como principal factor se destaca el Arroyo 
El Gato, con características desfavorables 
por las cotas de nivel que se presentan en 
el terreno y la planicie de inundación. Su-
mado a ello, es posible constatar la baja ca-
pacidad de absorción del suelo debido a las 
características naturales del mismo. En re-
lación a la cantidad de espacios verdes re-
sulta notoria la baja presencia de arbolado.

Medio Construido:
El sector se encuentra circundado por ave-
nidas que se diferencian por su flujo vehi-
cular. Sobre las mismas se puede notar una 
gran disponibilidad de transporte público 
relacionando este sector con los puntos de 
trabajo y recreación de la ciudad. Se des-
taca particularmente la avenida 520 como 
arteria de conexión directa entre el interior 
de la provincia y el puerto de La Plata. 
Dentro del sector estudiado se puede iden-
tificar una mínima cantidad de calles pavi-

OcupaciónMedio Natural Tejido

mentadas. Esto se contrapone con la mayo-
ría de las calles que no sólo no cuentan con 
pavimento, sino que no es posible percibir 
un tratamiento de la tierra necesario para la 
circulación vehicular. Esto impide a su vez 
la recolección de residuos; situación que es 
posible verificar en puntos específicos de 
recolección situados sobre avenidas, y de 
incineración al interior del sector; lo cual 
genera una falta de higiene urbana en ge-
neral. Se advierte asimismo una disconti-
nuidad de las vías de comunicación entre 

Servicios

ambos lados del arroyo, ya que sólo cuenta 
con un puente peatonal en la calle 140 y la 
continuidad de tres avenidas: 137, 143 y 155.
En cuanto a la infraestructura de servicios 
se destaca la falta de agua por red en casi el 
50% del sector, la falta de independización 
de cada vivienda en cuanto al servicio eléc-
trico, la inexistencia de red cloacal y la falta 
de provisión de gas natural por red.
A partir de un estudio minucioso de las 
manzanas se observa el porcentaje de ocu-
pación de las mismas y la situación de su 

tejido. Como conclusión de lo analizado 
se evidencia que, a pesar de contar con un 
gran porcentaje de ocupación (mayor al 
75%), el tejido general es semi-compacto; 
con retiros de frente y/o lateral en la mayo-
ría de las viviendas. Esto es producto de la 
expansión del casco urbano con deficien-
cias en el control de dicho proceso.
Respecto a las viviendas, es posible de-
tectar tres tipos: en la zona compacta pre-
sentan un nivel con buen estado edilicio. 
En contraposición, se verifican sectores de 

Usos del suelo

ocupación informal con un alto grado de 
precariedad e inadecuado estado edilicio, 
sin los servicios mínimos necesarios. El sec-
tor sur, sobre la avenida 532 presenta cua-
tro quintas (151, 155, 531 y 532) que poseen 
un parcelamiento de tipo extraurbano en 
buen estado. 
Sobre la avenida 520 es posible observar lo 
siguiente: un corredor comercial no conso-
lidado en su totalidad, ininterrumpido entre 
las avenidas 143 y 149, que genera un bor-
de que quiebra la relación entre el sector y 
su entorno inmediato; sobre la avenida 137 
se presenta un corredor con carácter conti-
nuo; y usos comerciales dispuestos de for-
ma aislada en 532, 143 y 155.
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Se entiende por estructura física al “con-
junto de elementos formales e informales 
considerados fundamentales en la con-
formación de una ciudad que están inte-
rrelacionados y forman parte del todo“ 
(I. López); y  como “ sistema socialmente 
organizado de los elementos básicos que 
definen una aglomeración humana en el es-
pacio” (enfoque clásico marxista). En este 
sentido, en el área de estudio es posible de-
finir diferentes zonas según los grados de 
consolidación:

Se presentan ciertos sectores con parcela-
mientos rurales que se corresponden con la 
actividad agrícola, entre las avenidas 149 y 
155. En ellos se puede observar gran super-
ficie absorbente con respecto a la planicie 
de inundación y sectores más cercanos al 
casco. Muchos de estos espacios vacíos – 
cuya situación legal se desconoce - se en-
cuentran atravesados por el tendido de una 
red de alta tensión que llega a la planta 
transformadora (calle 528), lo cual repre-
senta una restricción.

ESTRUCTURA FÍSICA
Para concluir con el diagnóstico se reali-
za una valoración basada en los conflictos 
(problemas y/o restricciones), potencialida-
des (recursos de valor subutilizado) y ten-
dencias (cambios que se pueden ocasionar 
en alguna condición en un lapso de tiem-
po); y de los cuales se intenta descubrir 
los factores causales; mediante un análisis 
de aspectos físico-espaciales, funcionales, 
morfológicos, sociales, económicos, cultu-
rales, políticos, ambientales.
Como resultado de la valoración, se detec-
tan como cuestiones destacadas:
• Carencia de infraestructuras básicas y 

de saneamiento en el arroyo, impidien-
do su aprovechamiento como recurso 
paisajístico (posible foco infeccioso).  

• Existencia de una serie de vías circun-
dantes que permiten una rápida conec-
tividad con el casco urbano.

• Presencia de una gran identidad dada 
por la existencia de áreas de cultivo, 
aportando la posibilidad de grandes es-
pacios verdes y de ámbitos de interac-
ción social.
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• Adaptar las áreas urbanas y/o a urbani-
zar a las condiciones físico-ambientales 
que el territorio manifiesta.

• Promover la integración socio-espacial 
en el área de estudio, adecuando la mo-
vilidad y la conectividad.

• Mejorar las infraestructuras.
• Aprovechar los grandes espacios abier-

tos como componentes estructurantes 
para el área, potenciando el curso del 
arroyo como espacio de integración y 
valorizando el espacio público, las con-
diciones paisajísticas y ambientales que 
refuercen la identidad del área.

• Promover el desarrollo socio-económi-
co de la población del área a partir de la 
implementación de cursos de capacita-
ción y la generación de posibilidades de 
inserción laboral.

• 
Linemientos:
Son las orientaciones básicas surgidas del 
diagnóstico que permiten dirigir las políti-
cas y estrategias de intervención; la terri-
torialización de los objetivos para construir 
una propuesta general, base de un Plan, 
Programas y Proyectos. Para el área de es-
tudio se propone:

Sistema de movimientos: 
Ordenamiento del sistema de movimientos  
través de la jerarquización de vías.
Favorecimiento de la conectividad interna 
del sector y con el casco
Mejoramiento de la circulación peatonal.

Actividad poblacional y su localización: 
Revisión y consolidación de un sector co-
mercial de servicio a la industria a través de 
la regulación normativa.
Consolidación de corredores comerciales 
de tipo diario sobre las avenidas 137 y 532, 
y la previsión de un nuevo corredor sobre la 
avenida 520.
Promoción del desarrollo educativo y la ca-
pacitación laboral de la población a partir 
de la creación de nuevos equipamientos.
Mejoramiento del sistema de salud a nivel 
local.
Puesta en valor del medio natural en zonas 
de desborde conformando un sistema de 
espacios verdes públicos.
Completamiento de la infraestructura bási-
ca.
Mejoramiento de la calidad edilicia.
Promoción del tejido abierto sobre los bor-
des del arroyo El Gato.
Relocalización de población asentada so-
bre sectores con riesgo hídrico.
Previsión de mecanismos de atención de 
emergencias mediante la creación de un 
Plan de Contingencia.

Espacios abiertos:
Aprovechamiento del curso de agua como 
recurso recreativo y paisajístico.
Preservación y consolidación de áreas de 
cultivo a través de la regulación normativa.
Promoción de la ocupación parcelaria en 
sectores con mayor consolidación del uso 
residencial.
Implementación de obras hidráulicas y de 
saneamiento sobre el arroyo El Gato.
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Espacios abiertosSistema de movimientos Actividad poblacional y su localización

LINEAMIENTOS

Continuidad a la trama del casco urbano de 
La Plata siguiendo su lógica de movimien-
to y reforzando el carácter de las avenidas 
laterales 520 y 532; con el objetivo de me-
jorar sus relaciones viales para lograr una 
rápida conectividad.
Revalorización paisajística del arroyo El 
Gato a través de sectores recreativos y re-
corridos lineales al aire libre.
Mejoramiento de la calidad edilicia en sec-
tores precarios, y relocalización en las zo-
nas residenciales más consolidadas de los 
asentamientos sobre las márgenes objeto 
de la obra hidráulica, previendo así la den-
sificación de aquellas áreas que poseen in-
fraestructuras básicas.
Establecimiento de un sector de tejido 
abierto sobre los márgenes del arroyo; y 
previsión de áreas de cultivo para reforzar 
la identidad de los habitantes, la capacidad 
económica y la amortiguación de posibles 
inundaciones.
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PROYECTO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Colocación de puentes peatonales.
Creación de una escuela agrícola como pre-
paración para abordar las actividades re-
gionales y como fuente de empleo.
Circuito de bicisendas reforzando este eje 
planteado y recorriendo el sector comercial 
sobre la avenida 143.
Creación de un centro comunal con la posi-
bilidad de actividades variadas tales como: 
UPA, aulas, biblioteca y salón de exposicio-
nes.
Apertura y acondicionamiento del borde 
del arroyo El Gato mediante un fuelle verde 
generador de espacios recreativos que cul-
minan en un gran parque sobre la avenida 
155.
Programas de regulación:
Fortalecimiento y promoción de uso co-
mercial  sobre las avenidas 137, 143, 532 y 
520, que tendrán un tejido más compacto y 
las zonas residenciales un tejido semi-com-
pacto. 
Programas de gestión:
Generación de cursos de capacitación la-
boral.
Generación de puestos de trabajo.
Creación de centros de asistencia social.
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La localidad de Abasto pertenece al Partido de La Plata, ubicado en km. 55 de la Ruta 2, a 
15km del centro urbano de la ciudad. 
El desarrollo de la población de la zona comienza en 1889 aproximadamente, a partir de 
la aparición del ferrocarril del sur, que conectaba Buenos Aires con La Plata, más el cre-
cimiento de los mataderos municipales que proveían carne a toda la Provincia de Buenos 
Aires. 
La localidad de Abasto alimenta productivamente a toda la zona del Casco Urbano de la 
ciudad de La Plata y sus alrededores. 
Está ubicada en un punto de transición estratégico entre la Ruta 2, que bordea la zona de 
producción hortícola, y las vías de exportación del puerto de La Plata, es decir, sobre la 
Avenida 520. 
Esto es de gran importancia a la hora de analizar la configuración urbana de Abasto, su 
desarrollo económico y social. 
El sector productivo de los invernáculos, crea un límite que aisla al sector de Abasto del 

EL SECTOR

Vivienda Crítica (INDEC 2010)Calidad de vivienda(INDEC 2010)

resto de la ciudad, convirtiéndose en una 
zona que abastece económicamente ya 
que la producción fruti-hortícola es la prin-
cipal fuente de trabajo. 
Este aspecto representa una potencialidad 
económica, pero al mismo tiempo genera 
una desvinculación de los residentes con 
las actividades que se dan en el resto de 
la ciudad, que no estén relacionadas con el 
espacio productivo. 
Quienes tienen mayor influencia en la cons-
trucción de la ciudad son los actores eco-
nómicos, ya que son ellos quienes dispo-
nen de la mayor cantidad de tierra para la 
producción. Esto se ve reflejado en la toma 
de terrenos de suelo productivo, donde se 
contraponen intereses, la necesidad de ha-
bitar y el uso del suelo productivo. 
Podemos identificar otros actores sociales 
como las cooperativas y también el regis-
tro nacional de trabajadores y empleados 
agrarios. 

Medio Natural
Por lo que podemos observar en la carto-
grafía realizada (curvas de nivel), la zona 
de Abasto se encuentra en un área relativa-
mente alta, que permite descartar posibili-
dad de frecuentes inundaciones. 
Aún asi, en uno de los ángulos del asenta-
miento, se puede visualizar un área anega-
diza, que hay que tener en cuenta a la hora 
de planificar. Destacando como importante 
que, esta zona se encuentra en vías de con-
solidación y hoy en día se está edificando 
en gran cantidad. 
Abasto brinda las condiciones aptas para la 
producción agrícola, la más destacada en 
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Usos del suelo

Medio Natural Espacio urbano este caso, la fruti-hortícola. 
Podemos rápidamente ver también que 
prevalece el lleno sobre el vacío, dándonos 
cuenta de una carencia de espacio verde 
abierto.  

Consolidación
Se puede observar que a rasgos generales 
se destacan tres áreas. Por un lado la zona 
central más consolidada, que cuenta con 
los tres servicios y un porcentaje alto de 
ocupación de manzana. En segundo lugar, 
una zona más reducida en vías de consoli-
dación, en donde los servicios se reducen 
a dos y la ocupación es baja (25%). Y por 
último, se destaca un área con muy baja 
ocupación y sólo un servicio básico. Esta 
última coincide mayoritariamente con una 
subdivisión informal en la zona de expan-
sión más reciente. 
NBI y Vivienda Crítica
Superponiendo los resultados del Censo 
2010 de NBI y Vivienda Crítica, se obser-
va una zona con mayores recursos, coinci-
dente con el centro geográfico y comercial 
de la ciudad de Abasto. Por el contrario, un 
área carente de infraestructura y recursos, 
que se ubica en las periferias, donde ade-
más se ubican áreas tomadas ilegalmente. 

Sistema de movimientos
Abasto está atravesada por una avenida 
principal, la cual estructura el núcleo urba-
no de Abasto. 
La calidad del espacio urbano dismiuye a 
medida hacia la periferia. 

Sistema de movimientos Trazado y subdivisión

Ocupación del suelo Servicios básicos

Ocupación del suelo, tejido y subdivisión
Hacia la Avenida 520 se observan terrenos 
vacíos que ocupan suelos ociosos. El creci-
miento de Abasto y la dificultad de acceso 
al suelo urbano producen la ocupación de 
áreas anegables. 
El ritmo de crecimiento poblacional junto 
con la carencia de servicios básicos, produ-
cen un trazado irregular. 
Existe una discontinuidad de la trama a par-
tir de los grandes vacíos del ferrocarril en 
desuso. 
En el centro predomina el lleno sobre el va-
cío mientras que en los límites del núcleo 
urbano esta relación se invierte. 

Servicios
El área central esta provista de servicios, 
cuanto más lejos del centro, los servicios 
disminuyen siendo crítica la carencia en los 
bordes. 
Esta condición influye en la calidad de la vi-
vienda, que pasa de un estado “regular” a 
“malo” hacia el límite urbano. 
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ESTRUCTURA FÍSICA
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Objetivos
Los objetivos que guían el proceso de in-
tervención urbana y dan marco a los linea-
mientos son: 
• Mejorar las condiciones de habitabilidad 

de los sectores urbanizados y conducir 
el crecimiento ordenado de las nuevas 
áreas residenciales, considerando las 
demandas sociales y productivas de los 
distintos actores y previendo el acceso a 
las infraestructuras y equipamientos. 

• Promover la integración socio-espacial 
y funcional del área mejorando la mo-
vilidad y conectividad interna y del área 
con su contexto. 

• Aprovechar los espacios abiertos como 
espacios públicos de integración física 
y social, con la intención de reforzar la 
identidad del área y consolidar la con-
formación de un sistema de espacios 
verdes públicos. 

1. Promover el desarrollo económico del 
sector

• Potenciando la producción frutihortíco-
la a partir de la incorporación de nuevos 
invernáculos. 

• Gestionando los locales comerciales en 
viviendas, sus reglamentaciones y mejo-
rando su infraestructura

• Ubicando nuevos locales comerciales en 
zonas desabastecidas. 

2. Completamiento y densificación del 
área urbana

• Mejorar el abastecimiento de bienes y 
servicios conforme el crecimiento po-
blacional.

• Garantizando buenas condiciones de 
accesibilidad, infraestructuras, servicios 
y equipamientos urbanos en las nuevas 
áreas residenciales. 

• Conduciendo ordenadamente el creci-
miento de todas las áreas para que no 
estén desprovistas de servicios, evitan-
do la expansión hacia áreas productivas 
y densificando el centro urbano.

• Definiendo las áreas funcionales y com-
pletando los vacíos urbanos a partir de 
la relocalización de las viviendas de la 
toma. 

LINEAMIENTOS

3. Reestructuración del sistema de movi-
mientos

• Jerarquizando arterias existentes de cir-
culación vehicular para reactivar las zo-
nas alejadas. 

• Diferenciando vías alternativas de des-
plazamiento peatonal, de ciclistas y de 
tránsito pesado. 

• Incorporando alumbrado, pavimento, 
veredas con cordón y limpieza en todo 
el sector urbano. 

• Proponiendo nuevos pasos peatonales 
para el cruce de arterias importantes.

4. Tratamiento de bordes
• Delimitando zonas y creando fuellos en-

tre lo residencial y lo productivo
• Controlando la expansión a partir de la 

creación de espacios de uso público
• Proponiendo nuevos pasos a nivel so-

bre el ferrocarril, para que este predio 
no sea un límite urbano e incorporando 
actividades. 

• Completando con área residencial sobre 
los bordes. 

5. Mejoramientos del sistema de espacios 
públicos

• Promoviendo el encuentro y conviven-
cia ciudadana, a partir de la creación de 
espacios recreativos

• Equipando los espacios públicos exis-
tentes e incorporando nuevos

• Articulando sitios de interés urbanísti-
cos

• Incorporando arboleda sobre los bordes
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PROYECTOS

Tratamiento de bordes para contener el 
crecimiento de baja calidad con espacios 
naturales y actividades culturales y comer-
ciales
Para evitar la expansión sobre el espacio 
productivo, creando reservas sobre área 
anegable, circuitos comerciales y espacios 
de intercambio cultural y social

Ampliación del área urbana sobre el terre-
no de la toma
Para ofrecerle una respuesta a las familias 
sin vivienda, se urbaniza la zona de la toma, 
incorporandola al núcleo urbano, brindan-
do servicios y equipamiento

Jerarquizar vías de circulación para unir 
puntos, confluencia social, fomentando la 
integración
Creando boulevares y diferenciando la cir-
culación peatonal, fomentando el uso de la 
bicicleta, como medio de transporte sus-
tentable, y uniendo los puntos más impor-
tantes para la comunidad. 

Gestión de tierras a partir del completa-
miento y la densificación del área urbana
Para mejorar las condiciones de habitabili-
dad dentro de la infraestructura existente, 
ocupando los vacíos urbanos, terminando 
con la ocupación ociosa y distribuyendo 
equipamientos en todo el sector. 

MODELO DESEADO CUANTIFICACIÓN DE PARCELAS VACANTES Y RELOCALIZACIÓN

En la localidad hay que relocalizar a 700 familias. Se cuentan con 335 vacíos existentes, de 
los cuales 168 se encuentran en la zona de densidad media, donde se ubicarán 2 familias 
por parcela (en total 335 familias) y 168 en la zona de denisidad baja, donde se localizará 
una familia por parcela (en total 168 familias)
Las 197 familias restantes se ubicarán en las nuevas 5 manzanas urbanizadas y que conta-
rán con 40 parcelas cada una.

A través del análisis social y sistémico para 
interpretar la localidad de Abasto, se reco-
nocieron conflictos, tendencias y potencia-
lidades, que dieron pauta para crear objeti-
vos y los los lineamientos y proyectos. 
En base a esto, se considera que las pro-
blemáticas más importantes tienen que ver 
con cuestiones de orden social. 
Las problemáticas identificadas aumentan 
la fragmentación social, la desigualdad, la 
exclusión, y que llevadas al ámbito físico, 
urbano y habitacional, concluyen en la de-
gradación ambiental des espacio público y 
privado, la baja calidad de vivienda, el cre-
cimiento desprovisto de la ciudad en zo-
nas que no están preparadas para serlo, el 
desperdicio de infraestructura (manzanas 
semiocupadas), la superposición de activi-
dades residenciales y productivas. 
En relación a esto, se plantea completar y 
densificar, a partir de diferentes densidades 
en el área urbana, en media, media-baja y 
baja densidad, para resolver las problemá-
ticas antes mencionadas. 
En los terrenos vacantes se plantea, la crea-
ción de equipamiento, conjuntos de vivien-
das para la población más vulnerable, espa-
cio público que contribuya a la integración 
social, el intercambio cultural y el desarrollo 
comercial y productivo del sector. 
En cuanto a la gestión urbana, se sugiere 
incorporar en el ámbito municipal un ban-
co de tierras, para que el Municipio pueda 
controlar el crecimiento de la localidad y la 
especulación de las tierras. 
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City Bell es una localidad de La Plata, en 
la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Se sitúa a 10km al noroeste del centro de 
la ciudad. Forma parte de la zona que se 
desarrolló en la línea del entonces Ferroca-
rril Sud (hoy Ferrocarril General Roca), que 
vincula a La Plata con Buenos Aires, al igual 
que Tolosa, Ringuelet, Manuel B. Gonnet y 
Villa Elisa. 

El 18 de julio de 1913, los herederos de Jorge 
Bell vendieron a la Sociedad Anónima City 
Bell una fracción de aproximadamente 300 
hectáreas, del establecimiento ganadera 
“Estancia Grande” que esta familia poseía 
en las cercanías de La Plata.
La Sociedad Anónima City Bell solicitó al 
gobierno provincial una autorización para 
destinar esas tierras a un asentamiento po-
blacional el 2 de febrero de 1914. Sin em-
bargo, no se obtuvo el éxito esperado y se 
destinaron las tierras a emprendimientos 
hortícolas, lo que terminó consolidando un 
pequeño núcleo poblacional en la zona. A 
su vez, también contribuyó a la inaugura-
ción de la estación City Bell del entonces 
Ferrocarril Sud.
Poco después, se pavimentó la principal 
avenida del incipiente poblado (la calle 
Cantillo, que aún hoy es la vía principal del 
barrio), se instaló una red de agua potable 
con una extensión de 12 km, se abrió una 
estafe- ta postal y en 1922 se inició la cons-
trucción de una usina eléctrica para alum-
brado público y para prestar el servicio de 
energía eléctrica a los hogares.
En 1944, el casco de la Estancia Grande es 

expropiado por el gobierno nacional y en 
esas tierras se instala el “Batallón de Comu-
nicaciones 601”, del Ejército Argentino.
En la actualidad ha ido cediendo parte de 
su superficie al uso comunitario, especial-
mente para la práctica de deportes como 
así también para la agrupación tradicio-
nalista “estancia grande”, donde se suelen 
realizar festivales criollos.
La cercanía con el centro de La Plata y la 
existencia de amplios espacios verdes faci-
litó el crecimiento del barrio.
Con respecto al sector a intervenir, se en-
cuentra limitado por un lado por la Auto-
pista Buenos Aires – La Plata, con la parti-
cularidad de que no tiene acceso directo al 
sector sino que puede ser desde Villa Elisa 
o desde La Plata; y por el otro lado se hallan 
las vías del tren paralelamente a Camino 
Centenario. Mientras que los otros bordes 
del sector son de carácter natural, es decir 
por un lado se encuentra el Arroyo Rodrí-
guez y Arroyo Martín.
También se encuentra en el mismo sector la 
sede del Club Hípico y de Golf City Bell, un 
equipamiento privado. 

CONTEXTO
• Promover  la  integración  socio  es-
pacial  y funcional  en  el  área  y del  área  
respecto  al contexto aprovechando  las  
ventajas   de  accesibilidad  y  aquellas   que   
pudieran   resultar  de  la  futura electrifica-
ción del FC Gral. Roca.
• Recuperar  y aprovechar  los grandes 
espacios  vacíos como  componentes  es-
tructurantes  del área como contenedores 
de actividades y como amortiguadores  de 
fuertes lluvias y/o inundaciones
Es de suma  importancia  no perder  de vis-
ta los objetivos  pre- diagnósticos  para la 
intervención  del área delimitada.
A continuación lo que se hizo fue un análi-
sis, a partir de la percepción y de los datos 
proporcionados por la cátedra de Planifica-
ción Territorial,  del medio socioeconómi-
co, del medio  natural, y del medio cons-
truido que nos permitió conocer y entender 
las necesidades y problemas  que afectan a 
la población, entendiendo también que hay 
distintas formas de percibir según cuantas 
miradas haya, y en función de los intereses  
y el estilo de vida propios de cada obser-
vador.  Cabe citar a Ramón Folch en “El te-
rritorio como sistema. Conceptos  y herra-
mientas  de ordenación.” (2003): “A partir 
de la percepción,  el observador  constru-
ye  su concepto de realidad, que por ello 
es siempre subjetivo”. Éste fragmento de 
texto lo que hace es reforzar la idea de que 
cada observador  construye su propia reali-
dad de los hechos.
Entre  las cuestiones  a analizar podemos  
mencionar la falta de infraestructura de sa-
lud y educación para lo que actualmente  

demanda la población, que ha crecido ace-
leradamente  por la creación de nuevos ba-
rrios.  Ante  estas  circunstancias  las  perso-
nas  optan  por  la alternativa  de  asistir  a  
centros  de  salud ubicados  en la periferia  
de su barrio,  o bien a las ubicadas  en  la 
ciudad  de La Plata, de igual manera suce-
de con las instituciones educativas; no son 
suficientes para abastecer  las necesidades 
de la población y simultáneamente  el nivel 
educativo  pre escolar  no tiene continuidad  
en el nivel primario  y secundario, dejando 
como opción el éxodo hacia otros estable-
cimientos periféricos.
Se ha observado que no hay cobertura de 
todos los servicios en el área de estudio: 
hay sectores en los que no llega la red de 
gas y algunas  personas  optan por pagar  
grandes cifras para  extender el servicio 
hasta sus viviendas,  lo cual queda fuera del 
alcance de las familias que viven en condi-
ciones  precarias. 
Por otro lado, la red cloacal es nula o insu-
ficiente, dejando expuesta a una zona con 
altas probabilidades de inundación, rodea-
da por los arroyos Rodríguez, arroyo Martín 
y el canal Carnaval.
La conformación  de nuevos barrios re-
quiere la extensión de los servicios básicos  
(electricidad, gas, agua potable, cloacas)  
para su habitabilidad y mejoramiento de la 
calidad de vida.
Las características  del medio natural se 
convierten  en peligrosas  si no se cuenta 
con el suficiente terreno libre para absorber 
las aguas de lluvia, y aún más si el creci-
miento del sector tiende a ocupar la zona 
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En esta etapa de DIAGNÓSTICO,  la primera  
en el proceso de Planificación,  se dividió el 
sector en cuatro recorridos  con  el fin de 
determinar  las características  cualitativas  
y cuantitativas  del lugar siguiendo  los ob-
jetivos generales del proceso de interven-
ción planificada:
• Mejorar  las  condiciones  de  habi-
tabilidad  de  los  sectores  urbanizados  y  
conducir  el crecimiento ordenado  de las 
nuevas áreas residenciales,  considerando  
las condicionantes físico-ambientales  y 
previniendo el acceso y la dotación adecua-
da de infraestructuras,  servicios y equipa-
mientos.

DIAGNÓSTICO
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NBI

ACTORES
El reconocimiento de los agentes de cam-
bio y/o participes del sector de estudio a 
intervenir son los siguientes: Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presi-
dencia de la Nación.
Secretaría de Planeamiento Urbano y Desa-
rrollo Económico. Municipalidad de La Pla-
ta. Gestión vecinal, con lugar de encuentro 
en Barrio Savoia esquina 13 y 478.
Empresa Ferroviaria General Roca. Comer-
ciantes
Actores de la comunidad social (vecinos)

el canal  Carnaval  también  presenta  pro-
blemas  de  viviendas críticas.
En cuanto al medio productivo,  no se han 
observado  áreas en las que intervenga la 
población  dentro del sector ya que tiende 
a trasladarse a la Capital Provincial donde 
hay más posibilidades  laborales. Estos  son  
en  general  las  características   más  desta-
cados   del  análisis   perceptivo  y  analítico  
de  la documentación   presentada   y  el  
relevamiento   que  se  hizo  y  su  interre-
lación.   En  consiguiente   son considera-
dos   fundamentales para  la  conformación 
de  la  ESTRUCTURA  URBANA.  La misma,  
tomada desde un enfoque integrado de la 
configuración  urbana (medio  natural, me-
dio construido)  y la organización urbana   
(medio  social,   medio   productivo). 
Su  puesta  en  valor  determina  los  conflic-
tos,  tendencias  y potencialidades que se 
puede  apreciar  en la matriz que se adjunta  
al trabajo.

de cuencas. El terreno es desfavorable para 
la construcción  de viviendas en la zona de 
bañados con riesgos de derrumbamiento.  
La forestación  se presenta  en tres grandes 
áreas: Predio de Los Pasteleros, el área cir-
cundante  a la estación de trenes y la zona 
costera del arroyo Martín. 
Al mismo tiempo los cursos de agua son los 
que delimitan la zona de futura intervención  
junto con las vías de circulación  primaria,  
marcada por Camino  Parque Centenario  y 
las vías del Ferrocarril General Roca, enmar-
cando  el sector y fragmentándolo,  enten-
diendo  éste último como una característi-
ca  en desventaja para la intercomunicación  
entre barrios. 
La estación de trenes de City Bell, reciente-
mente  transformada, es un nodo importan-
te tanto para la etapa de diagnóstico  como 
para la etapa de planificación, por la flui-
dez de gente que atrae y su influencia  en 
el medio,  más  aun  con   la  futura   elec-
trificación  de  las  vías  del  tren.   Un  área  
apta   para  potenciar comercialmente  y 
con actividades comunitarias y recreativas, 
impulsando  el desarrollo  de la comunidad. 
La línea férrea produce un impacto impor-
tante en el sector fragmentándolo en dos 
partes, ESTE y OESTE, y con  una  única  
conexión   a  través  de  la  calle  476.  A  sus  
cercanías  se  presenta  una  situación  de 
habitabilidad con grandes deficiencias en 
infraestructura  y servicios, y un riesgo po-
tencial por no tener una barrera  física que 
impida  el paso a las vías. Pero no solo  en 
este sector se encontraron  viviendas  con 
estas  condiciones,  en la  zona que costea  

DENSIDAD

MEDIO PRODUCTIVO
Se comienza a notar pequeñas áreas de de-
sarrollo independiente de producción para 
el autoabastecer sus necesidades por me-
dio; la cría de animales, huertas, etc, que se 
localiza en las periferias de las áreas urba-
nas

VIVIENDA CRÍTICA MEDIO NATURAL

CONFIGURACIÓN URBANA
El trazado urbano planificado con presen-
cia de ciertos elementos urbanos: el equi-
pamiento privado del Club Hípico de Golf; 
el Campo Recreativo Pasteleros. También 
se hallan en el sector las vías de circulación 
de grandes flujos que atraviesan el mismo 
(Autopista Buenos Aires - La Plata; Camino 
Centenario; vías férreas). Se reconocen en 
el sitio edificios públicos de escala barrial, 
como escuelas, centros de salud, parro-
quias, jardín de infantes.

En el sector de estudio se reconocen distin-
tas tramas que se deben más que nada a la 
ubicación de las vías circulatorias. La trama 
del barrio BMW se encuentra a la par del 
Camino Centenario de forma perpendicular, 
distinto que los barrios que se encuentran 
entre las vías de tren y la Autopista Buenos 
Aires-La Plata (El Quimilar y el Savoia) su 
trama es perpendicular a las vías del ferro-
carril.
La evolución catastral se dio respetando 
la trama existente, aunque la particularidad 
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TRAZADO Y SUBDIVISIÓN

TEJIDO

OCUPACIÓN

CONSOLIDACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

SISTEMA DE MOVIMIENTOS

de estos mismos es que a medida que fue-
ron creciendo las viviendas y los edificios 
públicos no llegan a abastecer a dicha zona.
El proceso de división del territorio fue de-
finiendo  sectores diferentes. Se hallan, en 
el Barrio Savoia, varias tipologías de man-

zanas, muchas con subdivisión y otras sin 
subdivisión como los barrio de perímetro 
cerrado. También se reconocen otras áreas 
que las identificamos como bloques ya que 
posee dimensiones más grandes que una 
manzana típica, de forma regular y con edi-

ficaciones de tipo equipamiento.
En el sistema de movimientos se destacan 
tres vías circulatorias de mayor flujo (Ruta 
Nacional 1  Au. Bs. As. – La Plata; Camino 
Centenario y, paralelamente las vías de fe-
rrocarril). La siguiente vía de circulación im-
portante pero de menor flujo es Calle 476, 
la única vía que hace de nexo entre la zona 
céntrica de City Bell y nuestra área de estu-
dio. Dentro del mismo sector y a la par de 
las vías férreas y Camino Centenario, la ca-
lle 12 también tiene gran flujo circulatorio. A 
su vez se encuentran, cercano al nodo de la 
Estación de Trenes, un paso bajo nivel, sólo 
vehicular, y el puente peatonal.
Observación: desde la Au Bs. As. – La Plata 
no hay conexión directa con City Bell, sólo 
se puede acceder desde Villa Elisa y/o des-
de La Plata.
USOS DEL SUELO
La localización de los comercios depende 
de la ubicación de las principales vías de 
circulación y en donde el flujo peatonal y 
vehicular es masivo. En el Barrio BMW los 
comercios se alinean sobre el Camino Cen-
tenario, formando un cordón comercial. 
Mientras que en el Barrio Savoia se locali-
zan comercios dispersos principalmente 
sobre la calle 476. 
De manera similar, los equipamientos urba-
nos se encuentran en el Barrio Savoia. 
La carencia de equipamientos púlicos di-
ficulta el desarrollo adecuado del sector, 
obligando a los residentes a trasladarse ha-
cia otros sectores de la ciudad, ya sea para 
trabajo, esparcimiento, educación, salud, 
recreación, etc.

VALOR DEL SUELO USOS DEL SUELO

Existe un sector de actividades terciarias 
bastante consolidado, contando incluso 
con un hotel. 
Con respecto a las residencias, ocupan la 
mayor parte de la superficie del sector de 
estudio, llegando a reconocer viviendas 
unifamiliares, algunas con local comercial, 
un conjunto de viviendas, barrios de perí-
metro cerrado y por último viviendas tipo 
quinta en el caso del Barrio Quimilar. 
En cuanto a los espacios verdes, en el sec-
tor se observan grandes áreas que corres-
ponden a los espacios verdes públicos y 
privados. El primero se haya en el Barrio el 
Quimilar y lindero al Club Hípico de Golf, y 
otro predominante que es el predio en don-
de se ubica el nodo circulatorio que es la 
estación de trenes. También se debe tener 
en cuenta el borde verde que situado en 
paralelo a las vías de tren. 
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ESTRUCTURA FÍSICA
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CONECTIVIDAD
En distintos tipos de escalas; inter-regional y urba-
na. Desarrollar programas y proyectos que otorguen, 
faciliten y dinamicen el sistema de movimientos de 
los ciudadanos. Relacionando de manera más ágil, el 
sector de estudio con la cuidad de la Plata y Capital 
Federal.
A su vez se tiene como objetivo la creación y mejora-
miento de infraestructura vial existente para generar 
en el sector mejor accesibilidad y saneamiento en el 
mismo.
En este lineamiento se tomará como herramienta de 
trabajo y foco problemático a los trasportes públicos 
y el equipamiento urbano y regional necesario para el 
crecimiento productivo del área de estudio
Se busca de esta manera, integrar los barrios otor-
gándole la misma accesibilidad en los trasportes, ya 
sean públicos o de uso particular.

PRESERVAR LOS RECURSOS TERRITO-
RIALES DE INTERÉS AMBIENTAL
Impedir el crecimiento sobre la zona inundable pre-
servando la vida.
Optimizar el sector de los Arroyos Rodríguez y Martín 
y el Canal Carnaval, reconociéndolos como recursos 
naturales a preservar y optimizar como espacios de 
recreación a escala urbana. A su vez, establecemos 
el criterio de concientización y cuidado del mismo, 
por lo que planteamos programas y proyectos que 
relacionen a la población con el cuidado del medio.
Los recursos forestales serán potenciados como es-
pacios verdes recreativos a escala urbana y regional, 
los consideramos importantes y vitales para desarro-
llo de la población.
Se buscará también establecer nuevos parámetros y 
negociaciones con los espacios verdes, ya sean de 
carácter público o privado, principalmente como el 
Club hípico de Golf con el que se plantearan nuevos 
límites y bordes.

ORDENAMIENTO DE CRECIMIENTO UR-
BANO
Controlar la expansión no planificada sobre las áreas 
reconocidas en el diagnóstico como zonas de ries-

go. Definición de límites, bordes y usos y tipos de 
edificación. En pos de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, su vida en comunidad en el barrio y 
las relaciones personales. Establecer normativas y 
lineamientos que regularicen las edificaciones. Bus-
camos con esto consolidar el carácter de barrio y su 
densidad. Propiciar y aprovechar las infraestructuras 
instaladas y proyectadas. Crear espacios de uso co-
mún para los habitantes del área de estudio, para el 
desarrollo cultural, deportiva, productiva y educativa. 
Se busca también consolidar el aspecto productivo 
del sector, para el desarrollo económico en las calles 
reconocidas con un lineamiento.

ÁREA QUE GARANTICE CONDICIONES 
MÍNIMAS DE HABITABILIDAD URBANA 
(INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, EQUI-
PAMIENTO)
Con la intención de lograr una integración entre los 
barrios del área de estudio se propone atribuir la in-
fraestructura necesaria para el funcionamiento propi-
cio de los mismos cubriendo desde un inicio los ser-
vicios básicos, e incentivando a su vez, el desarrollo 
de actividades culturales, educativas, recreativas y 
económicas. Se toma como punto de partida la in-
fraestructura existente para su mejoramiento y man-
tenimiento, ya que con el crecimiento de los barrios, 
los mismos ya no alcanzan a cubrir las demandas de 
la comunidad actual. Para evitar y controlar también 
el movimiento de los habitantes de los barrios, sur-
ge la intención de crear espacios para reactivar las 
zonas, ofreciendo puestos de trabajo y generando el 
desarrollo de diversas actividades.

PROMOCIONAR ACTIVIDADES PRODUC-
TIVAS
Incentivar a la comunidad al desarrollo de la actividad 
productiva creando espacios para el funcionamiento 
de la misma. Así mismo, además de la generación de 
puestos de trabajo, también se origina un medio con 
el que se puede autoabastecer a las distintas áreas. 
Este mismo, tiene como objeto concientizar a la co-
munidad en el manejo de los recursos de interés am-
biental, para su protección.
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CONECTIVIDAD
1. Reestructuración y recalificación de la vía pública
1.1. Paradas de colectivos
1.2. Acondicionamientos de accesos principales y se-
cundarios
1.3. Mobiliario urbano, señalética, cartelería, semafori-
zación y alumbrado.
1.4. Re-pavimentación
2. Ordenamiento del tránsito y sistematización vial
2.1. Proyecto de obras viales a escala regional Bajada 
City Bell
3. Sistematización integral del tránsito
3.1. Apertura de Calles
3.2. Pavimentación y repavimentación
3.3. Apertura de veredas
4. Acondicionamiento del Ferrocarril Roca
4.1. Luminaria y señalización
4.2. Creación de playa de estaciona- miento tanto 
para vehículo público como particular
5. Nuevos circuitos integrados de circulación
5.1. Nuevos circuitos de calles
5.2. Bici senda
5.3. Creación de nuevos circuitos colectivos
5.4. Creación de nuevos circuitos peatonales

PRESERVAR LOS RECURSOS TERRI- TO-
RIALES DE INTERÉS AMBIENTAL
1. Gestión integrada de Recursos Hídricos
1.1. Indicador para impedir el creci- miento urbano so-
bre el borde de los Arroyos y del Canal Carnaval
1.2. Saneamiento Ambiental de la cuenca de los Arro-
yos Martín, Rodríguez y Canal Carnaval
2. Gestión integrada de Recursos Forestales
2.1. Saneamiento
2.2. Construir y acondicionar parques y plazas
2.3. Proyecto cinturón verde de producción
2.4. Parques Inundables
3. Educación ambiental como herra- mienta para el 
desarrollo sustentable
3.1. Desarrollo y fortalecimiento de micro proyectos 
en torno al saneamiento y reciclaje y de recursos na-
turales
4. Negociación de adquisición de tierras
4.1. Intercambio de tierras privadas sobre cuenca del 
Canal Carnaval por lotes destinados a equipamiento 
urbano y espacios verdes

LINEAMIENTOS

CRECIMIENTO URBANO
1. Regular estrategias de ordena- miento urbano de 
largo y mediano plazo
1.1. Indicador de cota de nivel para futuras edificacio-
nes en áreas ya planificadas sobre el bañado
1.2. Indicador que impida la construcción sobre las 
áreas de bañado
1.3. Indicador que limite la construcción en altura
2. Localización y ordenamiento de espacios para ac-
tividades comerciales
2.1. Consolidar el lineamiento comercial a carne inter-
na proyectadas y existentes
2.2. Potenciar y extender el lineamiento comercial so-
bre la zona céntrica de la ciudad
2.3. Promover la inclusión de productos generados 
por la comunidad
3. Motivación y recreación. Actividades deportivas y 
recreativas
3.1. Creación de Club Social y Deportivo en áreas va-
cantes

AREA QUE GARANTICE CONDICIONES
MINIMAS DE HABITABILIDAD URBANA 
(INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, EQUI- 
PAMIENTO)
1. Creación y mejoramiento de infraestructura urbana 
existente y proyectada.
1.1. Creación de cordón verde para la incorporación 
de actividades recreativas, productivas y deportivas.
1.2. Creación de un club social y deportivo
en el área vacante sobre las calles 476 y 13.
1.3. Creación de espacio público de divulgación en el 
área vacante sobre las calles 13 y
479.
1.4. Mejorar la infraestructura de los estable- cimien-
tos educativos.
1.5. Mejorar la infraestructura del Centro de
Salud 38 La Plata.
2. Extensión de infraestructuras canalizadas.
2.1. Extender red cloacal, eléctrica y de gas hacia sec-
tores en crecimiento.
2.2. Proporcionar el mantenimiento adecua- do de las 
mismas para su buen funciona- miento y perdurabi-

lidad.

PROMOCIONAR ACTIVIDADES PRO-
DUCTIVAS
1. Programa de autogestión y promoción del área 
productiva.
1.1. Creación de áreas productivas hortícola y flori hor-
tícola (como parte del cinturón verde).
1.2. Creación de un pasaje de ventas de los productos 
elaborados en el área vacante sobre las calles 13 y 
479.
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MODELO DESEADO

CREACIÓN DE UN CORDÓN VERDE PARA LA INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES RE-
CREATIVAS, PRODUCTIVAS Y DEPORTIVAS

Éste proyecto consta  de un circuito integrador entre 
los barrios con el objetivo de incorporar puntos es-
tratégicos con actividades para la comunidad. Estos  
se pueden clasificar  según  la función  que albergan: 
área productiva hortícola y florihortícola; parque  re-
creativo con actividades deportivas; espacio verde; 
parque  recreativo con equipamiento para ejercita-
ción.
Los nodos se relacionan entre sí por una bici senda 
que acompaña el cinturón verde,  brindando espacios 
que mejoran la calidad  ambiental del sector  y de la 
población.
A su vez crea una barrera natural que impide  el cre-
cimiento de la mancha urbana  sobre  la zona de ba-
ñado y arroyos, de esta forma  también se crea con-
ciencia sobre  la protección de las áreas  forestales y 
los riesgos  que conlleva la construcción en el sector  
lindero a las circulaciones de agua, con un terreno 
desfavorable
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La distribución de la población en la pro-
vincia de Buenos Aires muestra una ma-
yor concentración en el área metropolitana 
Buenos Aires, y una disminución paulatina 
hacia el interior en forma concéntrica, con 
incrementos puntuales coincidentes con al-
gunos aglomerados del litoral marítimo, ta-
les como Mar del Plata y Bahía Blanca. 
En este sentido, la infraestructura del trans-
porte impacta en la organización del espa-

cio urbano, siendo estas primordiales para 
el asentamiento de la población y la loca-
lización de las actividades productivas. La 
red vial principal bonaerense responde a un 
esquema radial, cuyos ejes: las Rutas Nacio-
nales 2, 3, 5, 7, 8, 9 parten desde CABA hacia 
el interior del territorio provincial y nacional 
(convirtiéndose en ejes de desarrollo); y se 
completa con un esquema anular de Rutas 
Provinciales: 4, 6, y 41.
Respecto al casco urbano de La Plata, las 
vías de comunicación de acceso al desde 
el área metropolitana están dadas por los 
caminos General Belgrano y Centenario, y 
por la Autopista Buenos Aires – La Plata 
y el ferrocarril General Roca, que concen-
tran gran parte del flujo de personas que 
llegan a diario al casco urbano. Los cami-
nos atraviesan las localidades de Villa Elisa, 
City Bell, Gonnet y Ringuelet, mientras que 
el ferrocarril y la autopista bordean a dichas 
localidades. La autopista logra descompri-
mir el gran flujo de personas que llegan a 
diario al casco urbano desde Buenos Aires. 
El tránsito pesado, en tanto, se canaliza a 
través de la Ruta 36, penetrando luego por 
las avenidas 520, 44 o 66, y en menor medi-
da por el camino General Belgrano. 

EL SECTOR El barrio “El Dique”, perteneciente al parti-
do de Ensenada, se localiza sobre la terraza 
baja, limitando al Norte con el bañado (tie-
rras anegadizas), al Sur con el partido de La 
Plata y al Oeste con el partido de Berisso.
Los límites naturales y urbanísticos fue-
ron dando lugar a la consolidación de los 
principales centros de residencia. Las prin-
cipales vías circulatorias, estructuraron su 
crecimiento y favorecieron la consolidación 
sobre las mismas. 
Los arroyos y el Canal Santiago constituyen, 
junto con el bañado, condicionantes natu-
rales para el asentamiento humano, origi-
nando zonas de riesgo sobre sus márgenes.
El trazado se dispone en gran parte de ma-
nera irregular. En el lado Este del sector 
existen macromanzanas que generan dos 
“nudos” circulatorios sobre la AV. 122 y la 
AV. 129. Entre estas avenidas, el trazado se 
dispone de manera discontinua, lo cual difi-
culta la conectividad local y concentra aún 
más el tránsito sobre las avenidas mencio-
nadas. 
En cuanto al grado de ocupación del suelo, 
existen pocas manzanas libres. Esta condi-
ción - sumada a una cobertura de servicios 
de infraestructura que se ha incrementado 
en los últimos años - permite distinguir dos 
zonas con predominio del uso residencial 
bien definidas: consolidada y en vías de 
consolidación. Se verifica no obstante so-
bre el bañado (anegable) la localización de 
asentamientos informales (sin servicios bá-
sicos, con trazado irregular y con construc-
ciones precarias de hasta tres niveles); par-
ticularmente en un sector conformado por 

las vías del Ferrocarril, el arroyo y la Av. 122. 
Las principales actividades la importante 
presencia industrial (YPF, Coflex, Petroken, 
entre otras) caracterizan al sector analiza-
do, siendo la principal fuente de empleo 
para la población local y regional de todo el 
Gran La Plata.
Asimismo, se verifica la presencia de un im-
portante alineamiento comercial sobre la 
Av. 122 abastece tanto a nivel local como 
regional. Constituye un centro local que 
concentra comercios de gran escala aso-
ciados principalmente a la construcción, la 
industria y a los servicios del automotor. En 
menor medida se localizan también comer-
cios minoristas repartidos de manera bas-
tante uniforme. 
En cuanto a los equipamientos, existen 
importantes establecimientos educativos 
(existe incluso el llamado “barrio Universi-
tario”). Es el caso tanto la Universidad Tec-
nológica (UTN) como de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), que representan 
también fuentes de trabajo local. 
También la presencia de espacios verdes de 
distinta jerarquía contribuye a la estructu-
ración territorial. El bosque de La Plata al 
Sudeste, representa el mayor pulmón de la 
región con alto valor paisajístico y recrea-
tivo-deportivo. Hacia el Norte el bañado 
constituye otro espacio verde de interés, 
además del Parque Martín Rodríguez. Tam-
bién el sector adyacente al Canal Santiago 
- entre YPF y la zona residencial – aunque 
el mismo se encuentra degradado; y la exis-
tencia de algunas plazas de mediana y pe-
queña escala. 

CONFIGURACIÓN: MEDIO NATURAL
Cursos de agua - masas forestales - cotas 
de nivel

ORGANIZACIÓN: MEDIO SOCIAL
Densidad (comparación Censo 2001-2010)

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
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CONFIGURACIÓN: MEDIO CONSTRUIDO
Ocupación parcelaria

Tejido

Espacio urbano Ocupación

Sistema de movimientos Consolidación

Usos del suelo Trazado Servicios Básicos

ciente. Por un lado posee una buena conec-
tividad a través de la Autopista con el área 
metropolitana y el Puerto de Buenos Aires, 
que da al sector una posición privilegiada 
en relación a la Industria y al Puerto de En-
senada. Por otro lado, la Ruta Provincial 11 
(avenida 122) genera una fragmentación 
importante a ambos lados de la misma, al 
igual la bajada de la Autopista de acceso a 
la ciudad de La Plata. La combinación del 
transporte de gran porte, la alta velocidad 

de circulación y la falta de calidad del es-
pacio público, genera una fragmentación a 
uno y otro lado de la avenida 122.
Sin embargo, la zona se verá potenciada 
por el completamiento de esta obra de in-
fraestructura vial, brindando mayor acce-
sibilidad, favoreciendo la integración del 
sector con la microrregión y el área metro-
politana; y evitando la fragmentación de las 
zonas residenciales y la superposición del 
tránsito pesado con el liviano.

Respecto al estado del espacio público, el 
área de estudio presenta cierto grado de 
degradación, tanto en las veredas (falta de 
mantenimiento, solados, arbolado y lumina-
rias), como en las calles (falta de pavimen-
to, ramblas, cordón cuneta, señalización y 
mantenimiento) y en los cursos de agua, en 
los cuales se localizan pequeños basurales 
a cielo abierto. Finalmente, los elementos 
componentes se encuentran articulados en 
función de un sistema de movimientos defi-
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CONFLICTOS - TENDENCIAS - POTENCIALIDADES
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En función del Diagnóstico, y a partir de la 
reformulación de los Objetivos antes cita-
dos, se pretende estructurar la Propuesta a 
partir de lo siguiente:

• Extensión del trazado y nueva subdivi-
sión parcelaria sobre los grandes vacíos 
urbanos en zonas con aptitud para uso 
residencial. 

• Mejoramiento y ampliación de las redes 
de servicios básicos en zonas de promo-
ción del crecimiento urbano.

• Promoción del acceso al suelo urbano 
para la población de más bajos recursos, 
a partir de la relocalización y posterior 
inserción e integración de las familias en 
zonas aptas para la ocupación. 

• Mejoramiento y ampliación de los equi-
pamientos: culturales (predio del Ferro-
carril) y recreativos-deportivos públi-
cos de interés regional, manteniendo la 
identidad del lugar. 

• Puesta en valor y dotación de equipa-
mientos para esparcimiento sobre terre-
nos inundables del Dique y el bañado, y 
en el Parque Martín Rodríguez.

• Tratamiento de la incompatibilidad de 
usos industrial y residencial mediante la 
regulación de la producción y el trata-
miento de residuos industriales.

• Conformación de un nuevo centro co-
mercial a escala local, previendo la den-
sificación y construcción en altura sobre 
las avenidas principales. 

• Reestructuración del sistema circulato-
rio tanto de vías principales como se-
cundarias, garantizando la conectividad 
interna del sector a través de la jerarqui-
zación de un sistema de avenidas, el me-
joramiento de calles perpendiculares y 
la extensión del trazado en las zonas de 
expansión urbana.

• Desarrollo de un sistema verde lineal 
de recorrido de atractivos paisajísticos 
y recreativos, desde el Canal Santiago 
hasta los terrenos del FFCC en Av. 52.

Objetivos

• Mejorar las condiciones de habitabilidad 
de los sectores urbanizados y conducir 
los procesos de crecimiento y consoli-
dación, considerando las condicionantes 
físico-ambientales y previendo el acceso 
a la dotación adecuada de infraestruc-
turas, servicios y equipamientos. 

• Recuperar y aprovechar los grandes es-
pacios vacíos como contenedores de 
actividades y como amortiguadores de 
fuertes lluvias y/o inundaciones. 

• Promover la integración socio espacial y 
funcional entre sectores urbanizados, a 
partir del nuevo rol que asumirá la Av. 
122 con la finalización de la obra de pro-
longación de la Autopista.

• Aprovechar el posicionamiento del área 
como ingreso vial al Gran La Plata desde 
la RMBA a través de la Autopista Bs. As. 
- La Plata. 

LINEAMIENTOS 1. Reestructuración del sistema de movimientos y mejoramiento del espacio urbano
Reestructurar el sistema de movimientos creando una red entre avenidas principales y 
secundarias mejorando el espacio público, y dotando al sector de conectividad local (ve-
hicular, ciclística y peatonal) y ordenando la circulación del tránsito pesado y el liviano. 

2. Creación y articulación de áreas recreativas
Aprovechar los espacios verdes y promover la creación de un sistema de uso público-re-
creativo articulado con el sistema de movimientos. Contener el crecimiento residencial en 
zonas anegadizas y vincular el sector a partir de actividades recreativas.

4. Direccionar el crecimiento residencial
Promover el completamiento de terrenos vacantes aptos para uso residencial. Promover la 
conformación de un área central, alentando el crecimiento en altura frente a las avenidas 
principales y promoviendo el desarrollo de un alineamiento comercial de pequeña escala.

3. Mejoramiento y saneamiento de los recursos naturales
Promover la protección de los recursos naturales, el saneamiento de los cursos de agua 
(y la canalización en zonas urbanas) y de las zonas de desborde y libre escurrimiento en 
áreas anegadizas.

5. Nuevas áreas productivas
Promover el traslado de la zona de servicios para el transporte y el comercio regional 
desde la Av. 122 a sectores con mayor y más adecuada accesibilidad para el transporte 
pesado.
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L1: RESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTOS Y MEJORAMIENTO DEL ESPA-
CIO URBANO
Jerarquización de calles: Mejoramiento del espacio urbano - pavimento, cordón cuneta, 
luminarias, ramblas, alumbrado y arbolado público en Av. 38, Av. 43, calle 50, calle 58, Av. 
129, Av. 125, Av. 126 y Av. 122. 
Apertura de calles: Calle 126 desde Av. del Petróleo (Av. 60) hasta calle 50. Apertura de 
calles menores entre 126 y 129, 58 y las vías del FFCC. 

L2: CREACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS
Diseño del circuito peatonal y ciclístico: Diseño de un circuito peatonal y ciclístico con la 
finalidad de articular espacios de interés patrimonial y recreativo. Crear un circuito depor-
tivo - recreativo regional y que a su vez contenga el equipamiento residencial en zonas 
inundables, provisto de equipamiento público y mobiliario urbano. 

L3: DIRECCIONAR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL
Ampliación del trazado urbano en zonas aptas.
Completamiento de terrenos vacantes en zonas aptas. 
Densificación sobre avenidas principales: Fomentar a través de la regulación normativa la 
densificación y la construcción en altura sobre las avenidas principales: entre Av. 120 y Av. 
122 y entre Camino Rivadavia y Av. 52. 

L4: MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Mejoramiento y saneamiento de los arroyos: saneamiento de los cursos de agua y de la 
zona de desborde.
Extensión de la obra de entubamiento del arroyo en Av. 122 y 55.
Erradicación de basurales a cielo abierto

PROYECTOS
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La capital de la República Argentina, La 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se en-
cuentra a 50km de la capital de la Provincia 
de Buenos Aires, La Plata. 
La principal vía de comunicación entre ellas 
es la Autopista Buenos Aires - La Plata, la 
cual funciona como principal vía de cone-
xión productiva junto a la Ruta 11 y las Rutas 
36, 3 y 6. La división administrativa de los 
Municipios de la Región Metropolitana no 
es coincidente con las cuencas, con lo cual 
la gestión urbana no tiene en cuenta los 
riesgos ambientales que derivan de ellas. 
La ciudad de La Plata tiene una configura-
ción urbana a través de una grilla ortogo-

nal que facilita la circulación vehicular. A su 
vez, el ferrocarril brinda gran accesibilidad 
a la región. La ciudad se expandió de ma-
nera concéntrica por fuera del Casco Fun-
dacional. El área de estudio está delimitado 
por las calles 137, 155, 520 y 532 e incluye a 
las localidades de San Carlos y Melchor Ro-
mero dentro del Partido de La Plata. El área 
está marcada por el paso del Arroyo del 
Gato y los riesgos ambientales derivados 
del mismo. Uno de los principales temas 
del sector es la dificultad de acceso al suelo 
urbano. Se identifica un sistema de vías je-
rarquizadas, consecuentes del crecimiento 
concéntrico desde el Casco Fundacional. 

EL SECTOR
MEDIO SOCIAL
NBI
Mediante un análisis comparativo de los 
Censos 2001 y 2010, se observa una reduc-
ción de  la cantidad de personas con esta 
condición, sin embargo, se observa un au-
mento de la criticidad del indicador en las 
zonas más vulnerables. 
Se trata de zonas que no cuentan con ser-
vicios básicos y tienen una situación crítica 
respecto a las condiciones de habitabilidad. 
En algunos casos también coinciden con 
asentamientos informales. 

Densidad
Se observa en el mapa en color amarillo 
ocupación residencial dispersa, sin ocupa-
ción total de la manzana. En verde se mues-
tran zonas que redujeron la cantidad de 
población, coincidente con zonas sin servi-
cios, asfalto, concentración de asentamien-
tos informales y algunas industrias. 
El color amarillo muestra un crecimiento 
poblacional por sobre el color verde, las zo-
nas naranjas y rojas son las que concentran 
el porcentaje más alto de habitantes, inclu-
so con crecimiento intercensal. 

Vivienda Crítica
Respecto a la vivienda crítica, se observa 
un incremento en el análisis comparativo de 
los censos. 
Aumentaron los asentamientos informales, 
junto con más cantidad de zonas habitadas 
sin servicios, viviendas precarias. En sínte-
sis, la criticidad aumentó. 

DIAGNÓSTICO
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Valor del suelo y vulnerabilidad territorial 
El valor del suelo tiene una relación directa 
con la localización de la población en áreas 
de riesgo. La ocupación urbana residencial 
en áreas de fragilidad ambiental, entornos 
desfavorables y/o áreas de borde, afecta a 
un significativo número de habitantes que 
viven en condiciones de vulnerabilidad te-
rritorial, sin infraestructura de servicios bá-
sicos, en áreas anegables, en proximidades 
de canteras y basurales. Esta problemática 
trae aparejadas consecuencias negativas 
a nivel socioeconómico, ambiental y po-
lítico, afectando no sólo a la población de 
menores ingresos que generalmente reside 

en estas áreas, sino también a los gobiernos 
locales por los altos costos de urbanización, 
y a la población urbana en su conjunto. Esta 
problemática no es exclusiva de los secto-
res de más bajos ingresos sino que también 
a sectores de ingresos medios y medio-altos. 
El Partido de La Plata, por sus características 
geomorfológicas, presenta diversos sectores 
urbanos localizados en zonas de riesgo, fun-
damentalmente sometidos a inundaciones, 
aunque el sector analizado perteneciente al 
barrio San Carlos presente grandes carencias, 
no es el caso en el que el valor del suelo es el 
más barato, se puede apreciar también la falta 
de políticas para regular los terrenos referidos 
al control de las normativas. 

MEDIO PRODUCTIVO
Las principales actividades económicas del 
sector están vinculadas con el comercio y 
la industria. 
Sobre las avenidas 520 y 32 se concentran 
comercios de escala local como pizzerías, 
corralones, minimercados, restaurantes, au-
toservicios, etc. 
Gran cantidad de población trabaja en los 

comercios mencionados, sin embargo, otro 
gran porcentaje se traslada de forma coti-
diana al Casco a sus lugares de trabajo. 

A pesar de que el área está marcado por 
condiciones de precariedad, empleo infor-
mal y exclusión social, se puede observar 
una tendencia de crecimiento de los em-
prendimientos familiares. 

2018   CUENCA A° DEL GATO
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MEDIO NATURAL
El principal factor para el análisis del sub-
sistema natural es el Arroyo del Gato y sus 
ramificaciones. 
El arroyo cuenta con tres tramos bien di-
ferenciados. En primer lugar el tramo re-
vestido, forma parte de las últimas obras 

llevadas a cabo por la Provincia de Buenos 
Aires, en donde se amplía su sección trans-
versal para aumentar su capacidad de cau-
dal. El tramo a cielo abierto y con cobertura 
vegetal, tiene mayor superficie absorbente 
y menor sección. Por último, el tramo en-
tubado es una respuesta que se dió en su 

momento para aumentar la superficie de 
ocupación urbana. 
Las curvas de nivel van en ascenso desde el 
Río de La Plata. En el sector se observa un 
descenso brusco hacia el sector de 137 en-
tre 520 y 526. La forestación se concentra 
junto al Arroyo y en terrenos vacantes. 

TRAZADO
Se observa un trazado regular, interrumpi-
do por grandes superficies no urbanizadas 
y por el curso del Arroyo del Gato. 
SUBDIVISIÓN
Se identifican manzanas cuadradas con 
parcelamientos característicos de la Ciudad 
de La Plata, como son los tipos “X”,“Y”y “H”. 

SISTEMA DE MOVIMIENTOS
El área de estudio está delimitada por la 
Avenida 520, cuya jerarquía es de una vía 
regional. La avenida 32 es una avenida es-
tructurante de la ciudad y parte de la Cir-
cunvalación del Casco. 
Las avenidas 137, 143 y 155 son avenidas que 
sirven como conectoras entre localidades. 
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OCUPACIÓN
Sobre la avenida 137 se da una ocupación 
semejante a la de la ciudad de La Plata, con 
corazón de manzana. En el resto del sector 
se observan gran cantidad de parcelas va-
cías. A nivel de manzana existe un mayor 
porcentaje de ocupación sobre las avenidas. 

ESPACIO URBANO
Se reconocen distintas calidades espacia-
les. A  mayor distancia al Casco Fundacio-
nal, la calidad del espacio disminuye. 
Hay presencia de basurales y sectores sin 
cobertura de infraestructuras de servicios. 

USOS DEL SUELO
Se presenta un mayor porcentaje de uso 
residencial, se identifican asentamientos in-
formales y residencial extraurbano. En re-
lación a los usos comerciales, se idenfican 
alineamientos sobre las avenidas. El uso 
industrial se da mayoritariamente entre las 

avenidas 143 y 155. 
TEJIDO URBANO
El tejido abierto se da en los sectores más 
alejados de las avenidas principales. 
SERVICIOS
Pavimento: Las calles pavimentadas cuen-
tan con mayor flujo de moviemientos. Entre 

las avenidas 143 y 155, las calles son mayo-
ritariamente de tierra. 
Agua y Saneamiento: Los servicios de red 
cloacal y de agua corriente se encuentran 
en las cercanías al Casco. A partir de la ave-
nida 143 no hay servicios. 

En síntesis, se hace visible una situación de 
marginalidad de una gran fracción del área 
de estudio,  evidenciando la ausencia del 
Estado. 
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En base al análisis previo, se observa que 
la cobertura de servicios básicos no es to-
tal para la superficie urbana, el déficit se da 
fundamentalmente entre las avenidas 143 y 
155. 
Así como también la ocupación y los ni-
veles de calidad material de las viviendas, 
donde su estado va decreciendo en cuanto 
se aleja tanto al centro de la ciudad de La 
Plata como también de las principales vías 
de circulación. 
Los edificios de uso público (como centros 
sociales o de fomento) son pocos y se en-
cuentran concentrados en los mismos sec-
tores. 
Se identificaron en el sitio un Hospital espe-
cializado y un centro de atención primaria. 
Los asentamientos informales se encuen-
tran en su mayoría en cercanía al arroyo, se 
puede afirmar que son parte del resultado 
del crecimiento y la falta de un trazado que 
integre en sí mismo el arroyo. Uno de los 
asentamientos informales se encuentra en 
cercanía a la Usina y se considera que es 
parte del crecimiento incontrolado residen-
cial.
Se reconoce La Usina como un hito que 
utiliza la gente del sector para referenciar 
ubicaciones, a su vez se reconoce que es 
un conflicto de contaminación debedo a la 
cercanía con los asentamientos. 
El Arryo del Gato se encuentra canalizado 
desde la calle 137 a 143, lo cual ayuda a que 
los asentamientos cercanos tengan menos 
probablidad de inundarse. se identifican 
asentamientos informales ubicados en las 
planicies de inundación. 

La comprensión de todos los análisis reali-
zados sobre el sector, nos lleva a decir que 
éste es un espacio con carencia de planifi-
ciación, en tanto el crecimiento de urbano 
es espontaneo de acuerdo a las necesida-
des de los habitantes del barrio. 
La conosolidación de esta zona solamente 
tiende a crecer hacia las cercan´ías del cen-
tro de la ciudad de La Plata, y aún así, posee 
varias problemáticas como la insuficiencia 
de infraestructura de servicios, carencia de 
espacios con calidad ambiental y desarticu-
lación socio-espacial. Se reconoce también 
la falta de respuesta de la trama en relación 
al arroyo y la planicie de inundación. Se re-
conoce la tendencia a consolidar comercios 
sobre las vías de circulación principales. 

ESTRUCTURA FÍSICA CONFLICTOS - TENDENCIAS - POTENCIALIDADES

Se reconocen conflictos como asentamien-
tos sobre las zonas inundables, manzanas 
afectadas por inundaciones, veredas con 
zanjas descubiertas, arroyo a cielo abierto, 
baja infraestructura, etc, los cuales hacen a 
la baja calidad de vida. Esta situación prin-
cipalmente se da entre las calles 143 y 155, 
con presencia de conflictos ambientales. 

El análisis de las tendencias tiene como fin, 
reconocer los hecho que tienen lugar con 
el tiempo. Surgen a partir de una compara-
tiva con sucesos anteriores. Los que lleva a 
reconocer la tendencia de crecimiento de 
asentamientos informales, nuevos y con-
solidación de alineamientos comerciales y 
crecimiento urbano expansivo. 

Se destacan las potencialidades para el uso 
a futuro y el posible re acondicionamiento 
de la zona, se reconoce el espacio de uso y 
potencialidad como los espacios de reserva 
urbana , la zona productiva rural como es-
pacio de empleo, también la zona de riesgo 
sin asentamientos y su re funcionamiento 
para reservar este espacio. 
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La actividad desarrollada durante el 
período 2011/2018, está fundada en los 
objetivos originalmente planteados en 
la Propuesta Pedagógica de la Cátedra, 
desde los que se apunta a “consolidar 
en el estudiante el conocimiento y la 
práctica de la planificación territorial 
en el marco de las transformaciones 
territoriales y los fenómenos urbanos 
contemporáneos, haciendo énfasis en 
la escala urbano-regional y regional”. 
Con esas premisas, y en consenso con 
el equipo docente integrado por profe-
sores y jefes de trabajos prácticos, año 
a año se han diseñado las estrategias 
didácticas para el desarrollo de las acti-
vidades teórico-prácticas, conducentes 
al logro de dicho objetivo.

En tanto esta asignatura culmina un 
proceso curricular de abordaje -cre-
cientemente complejo de la cuestión 
territorial, se trata de capitalizar los co-
nocimientos previos trabajados en TT y 
PTI. Los principales desafíos están –por 
lo tanto- vinculados: i. al cambio de es-
cala, entendido no solo desde la mera 
extensión superficial de las áreas de es-
tudio e intervención, sino de las varia-
bles y dimensiones a considerar, como 
de las formas de observarlas, medirlas 
y graficarlas; y ii. a la identificación y 
comprensión de las repercusiones te-
rritoriales de problemáticas específicas 

(económico-productivas, ambientales, 
de movilidad o de gestión inter-jurisdic-
cional).
La estructura empleada en el desarrollo 
anual de la actividad áulica, se corres-
ponde con la de las Unidades Temáti-
cas involucradas. Si bien a lo largo de 
los años, la capitalización de las expe-
riencias didácticas y la flexibilidad de la 
Propuesta Pedagógica, permitieron ir 
realizando ajustes, en líneas generales 
se mantuvo el siguiente esquema:
La primera actividad teórico-práctica, 
de carácter introductorio (Seminario), 
permitió un conocimiento inicial -en-
tre estudiantes y docentes- y el regis-
tro de los saberes previos adquiridos, 
mediante una tarea fuertemente vincu-
lada al análisis comprehensivo de tex-
tos básicos de la bibliografía de la UT 
1, denominada La Región como Territo-
rio de Estudio y Actuación. Se trataron 
dos cuestiones: i. introducir al conteni-
do conceptual central de la materia: la 
escala territorial (problemáticas y plani-
ficación); y ii. instalar una temática “es-
pecífica” -que permitiera visualizar en 
casos concretos aquellos contenidos-, y 
que a la vez fuera transversal al desarro-
llo de las actividades prácticas de todo 
el año.

De las diferentes experiencias ejercita-
das por los estudiantes -cada año- para 

PLANIFICACION TERRITORIAL II
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resignificar en la práctica dichos con-
ceptos, se pueden señalar, entre otros: 
i. análisis comparativo de patrones te-
rritoriales – modelos de desarrollo en el 
caso argentino; ii. búsqueda en artículos 
periodísticos de problemáticas territo-
riales; iii. desarrollo de casos en su ciu-
dad-región de origen; iv. análisis crítico 
de material audio-visual aportado por la 
cátedra; v. estudio de caso, en el abor-
daje de problemáticas específicas que 
se retomarían en actividades posterio-
res (ambientales, paisajísticas, grandes 
equipamientos de comercialización e 
intercambio, de transporte, inundacio-
nes urbanas, etc.).

La siguiente actividad a desarrollar en 
clase, en correspondencia con la UT 2: 
La Región Metropolitana y la Planifica-
ción Territorial, consistió en la compren-
sión de la complejidad de este particu-
lar territorio de escala regional-urbana, 
desde la aportación dada por las clases 
expositivas y lecturas específicas obran-
tes en la bibliografía de la Unidad, y el 
análisis metódico y sistemático de casos 
concretos de regiones metropolitanas. 
Se prestó especial atención al recono-
cimiento del contexto en que se inscri-
ben, las particularidades de la organiza-
ción y configuración de esos territorios, 
y –especialmente- la emergencia de la 
gestión y planificación metropolitana. 

En general, se procuró la presentación 
de casos de| análisis en que se hubieran 
propuesto o implementado, estrategias 
de intervención planificada.

Esta instancia práctica, se ha caracteri-
zado por la implementación didáctica 
de la modalidad de estudio de caso. La 
existencia de un documento de análisis 
territorial y de formulación de una es-
trategia de intervención, como los Li-
neamientos Estratégicos para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (2007), 
llevó a ser considerado en diferentes 
ocasiones como texto de estudio, dado 
que además de contar con una profusa 
información en diferentes dimensiones, 
desarrolla una estructura metodológica 
sumamente didáctica. El Plan Estratégi-
co Rosario Metropolitano, resultó otro 
de los casos analizados en un par de 
ocasiones, valorado por el proceso de-
sarrollado, la impronta participativa y la 
identificación e implementación de al-
gunos de los proyectos. El Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental (PISA-ACU-
MAR), resultó de suma utilidad para que 
los estudiantes reconozcan el abordaje 
de un caso de suma complejidad, que 
involucra múltiples dimensiones, en una 
porción regional metropolitana (Cuenca 
Matanza) y con compromiso jurisdiccio-
nal aun no resueltos.
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2011 ZONA DE ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS - PUERTO LP

2012 CENTRO LOGÍSTICO 
ARTURO SEGUÍ, PARTIDO LA PLATA

2013 CENTRALIDAD - BERISSO

2014 MERCADO REGIONAL
TOLOSA - RINGUELET, Pdo. LA PLATA

2015 PARQUE AGRARIO
PARTIDO LA PLATA

2016 CENTRO DE TRANSFERENCIA 
MULTIMODAL, TOLOSA

2017 EXTENSIÓN AU LP-BA Y 
CENTRALIDAD ENSENADA

2018 CUENCA MEDIA A°DEL GATO 
PARTIDO LA PLATA

Finalmente, las instancias diagnóstica 
y propositiva, se desarrollan en el prác-
tico final, en correspondencia con los 
contenidos de la UT 3: La Práctica de 
la Planificación Territorial. Se trata que 
el estudiante de Arquitectura logre pro-
blematizarse acerca de las limitaciones 
del conocimiento sectorial disciplinar, 
como para intervenir en territorios com-
plejos, reconociendo la necesidad del 
trabajo interactivo con especialistas de 
disciplinas diversas y de la participación 
multisectorial en la toma de decisiones. 
Desde lo metodológico se experimenta-
ron técnicas e instrumentos para el aná-
lisis territorial, incluyendo planificación 
y procesamiento de información proce-
dente de visitas a campo, lectura inter-
pretativa de imágenes satelitales (Goo-
gle Earth / Street View); identificando 
subsistemas y procesos y métodos para 
la valoración y representaciones espa-
ciales de síntesis. En ocasiones se ha 
trabajado con metodologías de evalua-
ción de alternativas y análisis de impac-
to. A nivel de propositivo, según caso 
y temática abordados, se han desarro-
llado conceptual y metodológicamente 
y ejercitado en clase, la modalidad de 
formulación de lineamientos para el or-
denamiento territorial; espacialización 
de un modelo deseado; o formulación 
de proyecto urbano o territorial, reco-
nociendo sus diferentes etapas en el 

proceso de realización, actores involu-
crados y modalidad de gestión.
Para ejercitar los contenidos menciona-
dos, cada año la cátedra fue seleccio-
nando temas diversos y áreas de estudio 
e intervención. Ello llevó a estudiantes y 
docentes a la necesidad de adentrarse 
en temáticas no directamente relacio-
nadas con el conocimiento disciplinar 
propio, para lo cual se requirió indagar 
bibliografía específica, consultar espe-
cialistas y analizar casos afines. Ade-
más, ha sido usual y valorada por parte 
del curso, la realización de mesas con 
actores especialistas o involucrados en 
los temas tratados, a fin de reconocer 
diferentes miradas e intereses sobre 
cada tema. 

Se detallan a continuación los temas 
y áreas de estudio abordados en cada 
año de cursada, utilizadas para la dis-
cusión y aproximación a los problemas 
territoriales en la primera parte del año 
y trabajados desde la práctica de la pla-
nificación en el TP N°3:
i. Tema. Caso (2011): Zona de activida-
des logísticas portuarias en el Gran La 
Plata
ii. Tema. Caso (2012): Zona de activida-
des logísticas florícolas en la Ruta Pro-
vincial Nº 36
iii. Tema. Caso (2013): Nueva centrali-
dad urbana a escala regional en la loca-

7.1.2 TRABAJOS DE 
  ESTUDIANTES

MERCOFLOR 2012

lidad de Berisso.
iv. Tema. Caso (2014): Centro Hortícola 
Regional en el Gran La Plata
v. Tema. Caso (2015): Proyecto Urbano 
para la centralidad del Parque Agrario 
del Cinturón Hortícola de La Plata
vi. Tema. Caso (2016): Proyecto Urba-
no Regional para un Centro Multimodal 
de Transporte. Corredor Noroeste de La 
Plata.
vii. Tema. Caso (2017): Distrito de usos 
múltiples metropolitanos en el Dique. 
viii. Tema. Caso (2018): Reestructura-
ción Territorial como Instrumento de 
Intervención Regional en un área de la 
Cuenca del Aº del Gato

Seguidamente se exponen algunos de 
los trabajos elaborados por los estu-
diantes en la práctica del aula, seleccio-
nados por los docentes participantes.
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El caso que se desarrolla adquiere un ca-
rácter específico dado por la especializa-
ción en un mercado particular: el mercado 
automotriz. Esta condición delimitará las 
áreas de incidencia de dicha ZAL, así como 
los movimientos mercantiles que, incluyen-
do importación y exportación de vehículos 
y autopartes, definirá zonas de afectación 
que trasciendan la escala local para lograr 
un alcance de carácter internacional. 

Con el objetivo de cumplimentar las condi-
ciones que demanda la instalación de una 
ZAL en función del sitio para su emplaza-
miento, se efectúa un profundo análisis de 
terrenos alternativos. En esta línea se estu-
dian comparativamente tres sectores a fin 
de determinar la factibilidad que presenta 
cada uno para contener una Zona de Ac-
tividades Logísticas. Se construye una ma-
triz que contempla la inclusión de diversos 
criterios de evaluación con el objetivo de 
seleccionar la opción que resulte más ade-
cuada a los fines. 

SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL

DEFINICIÓN DEL TEMA
Se entiende por Zona de Actividades Lo-
gísticas (ZAL) a aquellas áreas o puntos de 
ruptura de las cadenas de transporte y lo-
gística. Estas cadenas comienzan en el lu-
gar de producción de la materia prima y se 
extienden hasta los centros de consumo en 
los lugares de destino. Las ZALs portuarias, 
particularmente, son áreas segregadas del 
resto de las operaciones portuarias, espe-
cializadas en las actividades de almacena-
miento y distribución de los productos, en 
donde se desarrollan actividades y se pres-
tan servicios de valor agregado, como pue-
den ser la agrupación y desagrupación de 
cargas, el embalaje, en ensamblaje de pro-
ductos, etc. 
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Será decisorio al momento de seleccionar 
una alternativa óptima para el funciona-
miento de una ZAL, considerar los criterios 
de accesibilidad, teniendo en cuenta que 
estas últimas son “áreas de ruptura de las 
cadenas de transporte y logística” asocian-

do actividades de distribución, carga, des-
carga y transporte como funciones técnicas 
y de valor añadido. 
En esta línea, cabe considerar desde la ac-
cesibilidad en una escala local, hasta las 
conexiones interurbanas y regionales que 
permiten la vinculación con los distintos 
centros urbanos. 
En similar condición de jerarquía se pre-
senta otro criterio que hace referencia a las 

EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE 
LOCALIZACIÓN

condiciones y características propias del 
terreno. La aptitud de la parcela condicio-
nará la implantación de la ZAL, consideran-
do en este punto las cuestiones referentes 
a la hidrografía, la capacidad portante del 
terreno y los riesgos de inundación, entre 
otros. Asimismo, las dimensiones del lote 
definirán su selección en lo que respecta a 
la superficie necesaria para permitir la posi-
bilidad de crecimiento y expansión. 
En un segundo rango de jerarquía relativa, 
se localiza el criterio de los usos del suelo, 
haciendo referencia a la idea de ciudad que 
se propone desde los ámbitos decisionales, 
y también al impacto urbano que generaría 
la localización de la ZAL. Respecto al pri-
mer criterio, se desagrega lo referente a la 
normativa, lo que definirá los patrones de 
implementación y la posibilidad de desarro-
llar la actividad para la que se lo requiere. 
En referencia a la compatibilidad de usos, 
se analizarán los usos preexistentes y el es-
cenario tendencial a fin de establecer el im-
pacto que generaría el uso a implantar. Del 
segundo aspecto de este criterio, se consi-
dera la distancia a zonas urbanas, limitado 
por la variable del compromiso residencial, 
lo que define la proximidad óptima. 
En un tercer rango de jerarquía se sitúa la 
infraestructura y los vínculos funcionales 
locales, que sin dejar de ser factores rele-
vantes al momento de seleccionar el terre-
no a implantar la ZAL, se consideran como 
criterios complementarios que otorgarían 
un valor agregado a la zona, pero no se 
transformarían en factores determinantes a 
la hora de definir la elección. 
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Considerando las condiciones hidrográfi-
cas, se estudian los principales cursos de 
agua que afectan al área. Se reconocen 
sectores de bañados caracterizados por su 
condición de anegabilidad, que implica una 
limitación al momento de implantar deter-
minados usos en el sector. 
En la escala de terreno, se visualizan diver-
sos canales que ofrecen una alternativa de 
drenaje, y que en una instancia propositiva, 
podrán extenderse para abastecer las de-
mandas en materia de eliminación de resi-
duos. 
A fin de reconocer las características parti-
culares de la topografía del terreno, se to-
man las cotas de nivel como instrumento de 
análisis. Se observa en las mismas una mí-
nima variación considerando los extremos 
laterales del terreno. Hacia la AV. 60 el nivel 
en función del +.0.00mt es relativamente 
mayor y decrece hacia el lateral opuesto. 
En materia de estructura de moviemientos, 
se realiza una distinción entre vías princi-
pales y vías secundarias que contribuyen 
a la estructuración del área consolidando 
una zona de buena conectividad tanto con 
La Plata como con otros centros urbanos y 
productivos. 

Como resultado de esta confrontación de alternativas, se selecciona el predio ubicado en 
60 entre 130 y 12 de Octubre. De esta selección se desprende un análisis del terreno y del 
sitio en el que se inserta, enfocado en la profundización de su carácter. Con el objetivo 
descrito se hace hincapié en determinadas variables que resultan relevantes a la hora de 
calificar el sitio; un proceso de desagregado que pretende indagar las condiciones del te-
rreno seleccionado para la intervención. 

ANÁLISIS DEL SITIO

La pertenencia del terreno a un área 
de desarrollo industrial por excelencia 
le confiere la posibilidad de acceder a 
una red de infraestructura que resulta 
eficiente para los usos que planean im-
plantarse.
En cuanto a los usos del suelo, es po-
sible distinguir un sector de carácter 
residencial estructurado en un tejido 
relativamente “blando”, producto de su 
condición de anegabilidad. El uso que 
resulta preponderante en el área es el 
industrial. 
La contención del terreno dentro de un 
área afectada por la presencia de un 
gran número de industrias (entre ellas 
la petroquímica YPF) y del puerto de 
La Plata, le confiere a la ZAL, un valor 
agregado vinculado a la definición de su 
carácter, nos estaríamos refiriendo a una 
ZAL portuaria. 
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PROGRAMA Y 
ZONIFICACIÓN
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Se plantea una zona de actividades logísti-
cas que responda no sólo a las cuestiones 
técnicas necesarias para el desarrollo de la 
misma, sino también al entorno y la situa-
ción en la que se encuentra inserta, buscan-
do reducir los impactos que pueda llegar a 
generar sobre la misma. 
Para tal fin, se subdivide el terreno en dife-
rentes áreas o sectores, teniendo en cuan-
ta las vías circulatorias, los circuitos de los 
productos, y las necesidades de la ZAL.

• Centro médico de escala pequeña
• Guardería
• Apart hotel
• Cafetería y restaurante

18% ÁREAS DE VALOR AÑADIDO
• Verificación técnica a la entrada de la 

mercadería
• Lavado y acondicionamiento de la mer-

cadería
• Control de calidad pre-exportación
• Montaje de accesorios (sin necesidad 

de herramientas, como colocación de 
alfombras y parabrisas)

• Instalaciones eléctricas de sistemas de 
audio (stereo y parlantes)

• Montaje de sistemas de alarma
• Mantenimiento de la mercadería y pre-

paraciones pre-entrega (PDI) 

20% AREAS DE LOGÍSTICA
• Plataforma de depósito transitorio de la 

mercadería
• Galpón de almacenamiento de la merca-

dería con más tiempo de guardado
• Almacén de usos múltiples

18% ÁREAS DE CIRCULACIÓN
• De conexión de zonas
• Estacionamiento de empleados particu-

lares
• Estacionamiento de camiones
• Playas de maniobra, carga y descarga 

de la mercadería

24% ÁREAS DE RECREACIÓN
• Espacios verdes con equipamientos; ac-

tuando como pulmón de la ZAL
• Zona recreativa y deportiva

10% ÁREAS DE SERVICIOS BÁSICOS
• Atención al cliente
• Seguridad y control en entradas y sali-

das
• Mantenimiento integral de oficinas y 

galpones
• Estación de servicio
• Mantenimiento de zonas verdes y exte-

riores, recolección de residuos
• Oficinas administrativas

10% ÁREAS DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
• Zona para formación profesional y ope-

ratoria (dictado de cursos)
• Servicios bancarios (cajero manual y au-

tomático)
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PROYECTO URBANO DE 
ESCALA REGIONAL

El entorno urbano (el medio) en el que se 
presenta la ZAL exhibe las debilidades ca-
racterísticas de una zona de bañados, don-
de la extensa llanura se encuentra a bajos 
niveles, las napas de agua cercanas a la su-
perficie y la afectación de las inundaciones 
son frecuentes luego de grandes precipita-
ciones o sudestadas. La intervención de la 
ZAL (la acción extraordinaria), pretendería 
potenciar la actividad en la zona predicha, 
manteniendo el cuidado y preservación del 
bañado, así como la afectación positiva so-
bre las viviendas próximas a la intervención. 
Desde lo propositivo se tienen en cuenta 
estas debilidades para no impactar negati-
vamente sobre el entorno, al contrario, uti-
lizar esta acción extraordinaria en el sitio 
para recalificar la calidad de las viviendas, 
circulaciones y el diálogo industria-puerto. 
Los cambios que se puede realizar no sólo 
dependen del tipo de intervención, sino 
que también están condicionados por las 
siguientes cuestiones: 
• Las características, el grado de consoli-

dación y el grado de vulnerabilidad del 
medio, siendo en este caso un medio 
vulnerable a las inclemencias del am-
biente, pero consolidado desde el punto 
de vista del uso (usos industriales pre-
dominantemente)

• El transcurso del tiempo, evidenciando 
la etapabilidad que estructura la ejecu-
ción según sucesivas instancias tendien-
tes a minimizar un posible impacto ne-
gativo sobre las actividades actuales y 
cotidianas. 

Se analiza el entorno y se considera la eva-
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luación del impacto generado. Asimismo, 
se preve que durante el transcurso de las 
sucesivas etapas de desarrollo se trabaje 
con un criterio que favorezca el carácter 
participativo de la intervención en relación 
a los actores sociales implicados. 
Del análisis y estudio de cada uno de los 
conceptos que se han desarrollado, se des-
prenden las premisas que estructuran y 
conducen la instancia propositiva. 
A los efectos de realizar un barrido que 
contemple las variables que se identifica-
ron como estructurantes y decisorias en la 
matriz de valoraciones, se hace un estudio 
pormenorizado de cada una de  ellas. Con 
esto se persigue el objeto de concretar una 
propuesta proyectual que resulte adecuada 
a las condiciones analizadas. 
Carga programática: Se analiza en diferen-
tes escalas (Regional - Sectorial - Barrial) 
el posible funcionamiento de una ZAL pre-
viendo las funciones y servicios que puede 
albergar. A partir de esta definición (que 
se construye en paralelo con el estudio de 
otras ZALs en el mundo) se determinan los 
paquetes programáticos que reúnen aque-
llas actividades que pueden relacionarse 
bajo un mismo criterio. Asimismo, se efec-
túa un dimensionado del programa reque-
rido por la ZAL, haciendo hincapié no sólo 
en las superficies necesarias, sino también 
en los ritmos de movimientos que en ella se 
generan. Se mensura la cantidad de vehícu-
los que ingresan y egresan a diario. 
Circuitos de funcionamiento: Se refiere a 
las sucesivas instancias a las que se some-
te un vehículo desde que ingresa a la ZAL 
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hasta que egresa, considerando asimismo, 
las etapas que exceden su espacio físico. 
Ejemplo de esto último sería el proceso 
de fabricación, importación, exportación y 
transporte de los vehículos y autopartes. 
Estructura de movimientos: Se pondera la 
creación de una estructura de movimien-
tos que resulte suficiente y eficiente para 
soportar los flujos de circulación que a par-
tir de la creación de la ZAL se incrementa-
rán considerablemente. Se preve tanto las 
vías primarias de circulación como las se-
cundarias e internas. Se plantea, asimismo, 
refuncionalizar la estructura ferroviaria 
existente y crear nuevas estructuras con el 
objeto de dinamizar los movimientos. 
Impacto urbano: Se analiza una propuesta 
proyectual que resulte acorde al diagnós-
tico que se ha elaborado, teniendo como 
premisa reducir los impactos negativos y 
maximizar los positivos. 
El proyecto para la ZAL se estructura a 
partir de una primera zonificación que 

contempla las variables detalladas anterio-
rimente. Se plantea una zona de activida-
des logísticas que responda no sólo a las 
cuestiones técnicas necesarias para el de-
sarrollo de la misma, sino también al entor-
no y a la situación en la que se encuentra 
inserta, buscando reducir los impactos que 
pueda llegar a generar sobre la misma. 
Para tal fin, se subdivide el terreno en dife-
rentes áreas o sectores, teniendo en cuen-
ta las vías circulatorias, los circuitos de los 
productos y las necesidades de la ZAL. 
La propuesta proyectual se formula con-
templando que el proyecto urbano tendrá 
una injerencia que no se limitará a una esca-
la territorial ni sectorial, sino que trascende-
rá dichos límites para afectar a un contexto 
mayor. Por tal motivo se persigue el objeto 
de lograr una intervención que más que un 
proyecto en sí mismo, se consolide como 
un proceso de transformación que promue-
va el mejoramiento de las condiciones de 
una realidad existente. 

ETAPABILIDAD
Los actores sociales involucrados en el de-
sarrollo de una ZAL son múltiples, desde 
actores públicos, hasta actores privados e 
incluyendo a las organizaciones vecinales y 
demás que se verán afectados por el desa-
rrollo de una ZAL. 
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GESTIÓN
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La actividad florícola se encuentra ubicada 
en el cordón verde de la región, La mayo-
ría de los productores son de La Plata, Be-
razategui y Florencio Varela, también hay 
productores en menor medida en Burzaco, 
Escobar, Misiones y Corrientes. Dicha acti-
vidad se desarrolla hace mas de 40 años, 
quienes la comenzaron fueron principal-
mente inmigrantes japoneses, portugueses 
e italianos, donde su lema era que: “produ-
cía lo que la naturaleza les daba”. Hoy en 
día son la tercera generación de hijos de in-
migrantes la que maneja la actividad, donde 
desde hace un tiempo se han incorporado 
productores de países limítrofes, Paraguay 
y Bolivia. Es una actividad que le está gene-
rando mucho incentivo a los jóvenes, siendo 
esto muy positivo, ya que tienen una mejor 
actitud a la comercialización, es decir crite-
rio empresarial (planifican, invierten, cono-
cen). El criterio empresarial lo que permite 
es que haya flores todo el año, variedades 
totalmente diferentes, colores; ya que en 
la floricultura hubo un cambio brusco en la 
utilización de las flores, podemos observar 
que hace 20 años atrás, la flor estaba re-
lacionada con los eventos fúnebres, hoy la 
floricultura se transformo en un producto 
suntuario, y generalmente son complemen-
to para los eventos, festejos, entre otros.

“Una característica muy importante de las 
flores es que nos acmpña en la vida de una 
persona desde el momento en que nace 
hasta el momento en que muerte”, Yuka
Actualmente la producción se encuentra 

tecnificada, es decir el riego es de manera 
artificial, los invernaderos son más sofistica-
dos, la regulación de la temperatura es de 
manera técnica, sin embargo no son gran-
des empresarios, y no producen en grandes 
volúmenes, ya que sufren altos riesgos de 
incumbencia climática, por lo que son pe-
queñas unidades productivas, lo que gene-
ra renta y modo de vida de los productores.

La mano de obra que genera es circunstan-
cial y en un corto y mediano plazo, porque 
cada trabajador que se dedica al rubro se 
va independizando. Pero a si mismo es una 
actividad que genera fuentes de trabajo, ya 
que en una unidad económica de 100 hec-
táreas trabajan 20 productores y su grupo 
familiar trabajando, con una inversión ma-
yor que genera una actividad agropecuaria.

Dado que no es una explotación extensiva, 
son pequeñas unidades económicas, lo que 
hace que no tengan retenciones impositi-
vas, y como es una actividad que los mis-
mos productores son los que comercializa, 
son ellos mismos los que tienen que buscar 
el lugar físico para comercializar, dado que 
no existe un mercado central donde se rea-
lice la actividad.  Si se realizan exposicio-
nes en Escobar, Moreno, La Plata, donde se 
participa y se puede mostrar todo lo que 
acarrea la actividad, y de una u otra manera 
reciben ayuda de municipios.
Con respecto al tema de la comercialización 
y la exportación es muy complicado hoy en 
día, ya que entre los productores no existe 
una unidad y visión de comercialización en 

MERCOFLOR
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conjunto, ya que hoy en día el desastre de 
un productor es el beneficio del otro. Para 
poder comercializar a escala global y satis-
facer la demanda en 1 o 2 % de lo que recibe 
el mundo, hay que producir en grandes vo-
lúmenes, para tener mayor volúmenes hay 
que tener unificadas las variedades y cali-
dades; dado que hoy en día cada productor 
tiene su modo de corte, modo de fumigar, 
etc. La realidad es que se necesita salir al 
exterior, pero hoy por hoy recién se está in-
tentando llegar con la flor a todo el país, ya 
que en La Plata se produce el 60% de las 
flores de corte que se abastece en todo el 
país.

Hay casos donde la flor llega a ciertos lu-
gares, en mal estado, deteriorado y con un 
costo elevadísimo porque prácticamente 
esta monopolizado; ya que el precio en la 
flor todos los días puede cambiar, durante 
cuestión de horas dado que el cambio de-
pende de la demanda.

El principal inconveniente de la comerciali-
zación con el resto del país es el medio de 
transporte, ya que hoy en día se envían en 
la bodega de los transporte de pasajeros, o 
en remises, y la flor llegue en las condicio-
nes que llegue ya sale con un precio estipu-
lado. A sí mismo la infraestructura local es 
escasa ya que sacar la producción del cul-
tivo hasta Mercoflor es caótico ya que los 
mismos productores llegan en los medios 
que consiguen (autos particulares, remises, 
taxis, etc).
Todavía no hay armonía entre los produc-

tores y los técnicos, ya que los productores 
hace 40años que están en el tema y están 
renegados a los profesionales recién recibi-
dos, pero existen algunos casos donde se 
aceptaron a los técnicos permanentes en 
los cultivos, y crecieron en gran manera con 
su producción.

La Floricultura tiene 70años en Buenos Ai-
res, los motivos por lo que está instalado la 
floricultura en La Plata es por la fertilidad 
del suelo, porque en uno de los gobiernos 
de Perón le daban tierras a los inmigrantes 
que querían trabajar la tierra y el principal 
motivo es porque es la capital de la provin-
cia y la distancia con el gran centro urbano, 
que es la Capital Federal. En cuanto al cli-
ma hoy se está detectando que tiene mejor 
clima la provincia de Misiones, Corrientes, 
Formosa.

CENTRO LOGÍSTICO
ARTURO SEGUÍ, PARTIDO LA PLATA2012
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CRECIMIENTO RESIDENCIAL COMPACTO
• Creación del Parque Habitacional, incor-

porando programas educativos, de sa-
lud y espacios recreativos. 

• Prever áreas complementarias destina-
das al crecimiento urbano. 

• Completar el trazado de infraestructura

DEFINIR LAS ÁREAS DE ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS Y COMERCIALES
• Conformación de un cordón productivo, 

donde se conserven las características 
ambientales y paisajísticas del lugar. 

• Definir áreas comerciales en dos secto-
res de la ciudad. 

PROBLEMAS DE DESARROLLO
• Localización del Puerto
En los territorios vinculados a la Autopista 
Presidente Perón, y sobre el arco de la Ruta 
6, se estructura un nuevo anillo multimo-
dal, que vincula el sistema de puentes del 
Mercosur con el nuevo puerto aguas abajo, 
habilitando una nueva oferta de suelo co-
rrectamente equipado para el desarrollo de 
actividades productivas y logísticas. 

PROBLEMA ENERGÉTICO
• Reorganización de la estructura vial
• Cambios en los patrones de localización 

industrial
Urbanización ligada a la AU. Pte. Perón, 
promover operaciones de densificación y 
recalificación del tejido existente. 

PROBLEMAS DE CRECIMIENTO
• Estructuración del sistema de centros
• Organización del sistema de transporte
• Expansión de las redes sanitarias
• Características del crecimiento
La construcción de la AU. Pte. Perón con-
templa la apertura de un nuevo frente de 
urbanizaciones en las intersecciones de 
esta vialidad y un límite del ferrocarril
La traza de la Autopista presenta dos po-
sibilidades de movimiento: el tradicional 
sentido radial del centro a la periferia, si-
guiendo los ejes clásicos de urbanización y 
crecimiento de la ciudad, y el otro en senti-
do concéntrico, gracias a la nueva vialidad 
propuesta, vinculando de manera transver-
sal esos ejes primigenios de urbanización. 

PROBLEMAS AMBIENTALES
• Manejo de cuencas
• Tratamiento de residuos
• Provisión de áreas verdes
• Transformación del borde periurbano
A partir de la traza de la autopista que co-
rre paralela a algunos arroyos, se piensa en 
la valoración del medio natural con la crea-
ción de parques lineales en las márgenes de 
los arroyos, atractivos para el desarrollo de 
actividades lúdicas y de recreación. 
Entre la Autopista y la Ruta 6, se propone 
conformar un anillo exterior que se inter-
ponga entre el área rural y la urbana. 

REESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CONEXIÓN REGIONAL E INTERNA
• Jerarquización de la Avenida Arana con 

incorporación de equipamiento urbano.
• Ensanche de la calle 409 con incorpora-

ción de equipamiento urbano.
• Conexión con la Ruta 36 a partir de la 

extensión de la Av. Arana.
• Mejorar la conexión con la localidad de 

El Pato, por medio de la pavimentación 
de caminos rurales.

• Mejorar y entender el sistema interno de 
movimiento completando e incorporan-
do pavimento. 

• Incorporación de bicisendas generando 
un circuito interno. 

• Reestructuración del recorrido de trans-
porte público. 

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE UNIFICACIÓN LOCAL QUE 
OTORGUE CARÁCTER REGIONAL A LA 
CIUDAD
• Desarrollo de un programa cultural y re-

creativo en el espacio central
• Recuperación y puesta en valor de la ex 

estación ferroviaria. 
• Incorporación de equipamiento urbano 

favoreciendo el vínculo entre las distin-
tas áreas propuestas. 

• Puesta en valor del Parque Pereyra me-
diante tratamiento paisajístico 

• Tratamiento paisajístico del Arroyo San 
Juan, controlando el desborde del área 
urbana. 

REVISIÓN Y REFORMULACION DE LINEAMIENTOS

FORMULACION DE PROYECTO

La formulación de un proyecto a escala me-
tropolitana debe abordarse a partir de la 
realización del diagnostico.  El que incluye 
todos los estudios necesarios para conocer 
las características del área a estudiar. Tener 
en cuenta estos criterios nos sirve para la 
formulación y creación de propuestas que 
se ajustan a las necesidades reales.
Este estudio consta de distintas instancias 
según la escala de análisis. Siendo necesario  
un  diagnostico  especifico  de  la  región    y  
otro  particularizado  del  área  a intervenir  
sin perder de vista la escala regional.
Estas propuestas, que se traducen en pro-
yectos cumplen mejor su objetivo cuando 
se encuentran inmersos en un plan a mayor 
escala. Que no solamente responden a un 
sector particular sino que adquieren un ca-
rácter integrador.
Es necesario el estudio del impacto de es-

tas intervenciones, donde se tendrán en 
cuenta  el  programa  donde  se  evaluara  lo  
propuesto  con  anterioridad  para  detectar 
posibles incompatibilidades o partidos que 
no respondan a las necesidades funciona-
les.
A  partir  de  esto  se  planifican  las  distin-
tas  etapas  de  gestión  y  ejecución  del 
proyecto.
Esta proceso de intervención dio como 
resultado la revisión de los lineamientos 
propuestos para el área metropolitana  de 
Buenos Aires que dio marco al proyecto de 
intervención a partir de reconocer en ellos 
los espacios verdes, las principales vías, la 
nueva centralidad, la mancha urbana, entre 
otros.Con la valoración de los mismos se 
llevo a cabo la zonificación  que expresa los 
usos de suelos que se proponen, acompa-
ñados por las infraestructuras a nivel regio-
nal y local.
Cabe destacar que en el área de estudio se 
encuentran tres grandes usos: Área Rural, 
Área Urbana y un Área caracterizada por 
Usos Regionales. Estos sectores se encuen-
tran  conectados  por medio  de vías princi-
pales  y secundarias  entre las que se desta-
ca la Autopista Presidente Perón.

Arturo Seguí se encuentra ubicado en el 
cuarto anillo de la división de la región me-
tropolitana, que lo caracteriza de manera 
particular dado su proximidad tanto con 
La Plata como con el Gran Buenos Aires y 
por su suelo productivo. En la región se en-
cuentra la producción florícola desde hace 
mas de 70 años, es una actividad que sigue 
en crecimiento y puede potencializarse aun 
más si se maneja de manera conjunta. Dado 
que en la región son los mismos producto-
res los que trabajan la tierra, comercializan 
y transportan, siendo así muy difícil expan-
dirse comercialmente.
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PUESTA EN VALOR DEL ÁREA A PARTIR DE LA LLEGADA DE LA AUTOPISTA
• Mejoramiento y extensión de la calle 179, para la conexión con la colectora, permitiendo un vínculo más fluido con los usos de carácter 

regional. 
• Articulación de la Ruta 36 con la colectora 403 a través de la implementación de un empalme que garantice la fluidez del tránsito en 

el encuentro con la Autopista Presidente Perón. 
• Consolidación del área productiva instensiva y extensiva
• Consolidación del área urbana, siguiendo los lineamientos planteados para la región metropolitana. 
• Pavimentación de las vías secundarias paralelas a la Ruta 36 para obtener un mayor y mejor funcionamiento de la producción. 
• Creación de un nuevo centro cercano a la intersección de las Rutas 2, 36 y la Autopista Pte. Perón. 
• Inserción de la Plataforma Logística Arturo Seguí y la Autopista Pte. Perón en relación a las vías principales y secundarias del sector. 

Por  este  conjunto  de  situaciones  se  plan-
tea  la  creación  de  una  Plataforma Lo-
gística, entendida como un área en la cual 
todas las actividades relacionadas con los 
transportes, la logística y la distribución de 
las mercancías, tanto para transito nacional 
como internacional, se realizan a través de 
diferentes operadores.
En nuestro caso la plataforma logística esta 
pensada para que concentre la producción 
florícola y fruto hortícola de la región, sien-
do esta capaz de relacionarse con un sis-
tema de plataformas que albergan otras 
actividades.   La plataforma se encuentra 
acompañada por servicios públicos para el 
uso de la misma como para toda el área.
En este caso La Plataforma Logística Flo-
rícola es una iniciativa estatal con el fin de 
garantizar los objetivos y evitar la privati-
zación de la gestión urbanística, teniendo 
la necesitada y oportunidad de articular 
recursos públicos y privados para generar 
este tipo de intervenciones. La idea de ar-
ticulación propuesta va más allá de la par-

ticipación del sector privado e incorpora 
también la participación de la sociedad ci-
vil organizada, en este caso los productores 
de la región. Para poder llevar a cabo este 
proyecto es necesario:

• Prever una estrategia de ejecución y co-
mercialización

• Diseñar una estrategia económica- fi-
nanciera

• Prever los impactos
• Garantizar el inicio de la ejecución de la 

intervención
• Implementar los sistemas de control y 

seguimiento de la intervención.

De esta manera reconocemos el proceso en 
varias etapas para dar respuesta integrada 
a la intervención que deberá está acompa-
ñado de una gestión que contemple la natu-
raleza social, urbano ambiental e intereses 
económicos comenzando regionalmente 
hasta llegar a una escala local, que no deja 
de tener en cuenta el entorno.

SISTEMA DE MOVIMIENTOS Los lineamientos planteados para el área 
reconocen a la Autopista Perón como un 
elemento fundamental para la reestructu-
ración del sector, generando contención de 
la expansión del área urbana que, a su vez, 
sirven para consolidar y potenciar otros 
sectores y usos. De esta manera, como es-
trategia para Arturo Seguí se optó por la 
creación de una zona de usos regionales 
(grandes cadenas de supermercados, con-
secionarias, entre otros) dentro de los que 
se inserta la plataforma logística, relacio-
nandose de manera directa con la autopis-
ta, y vinculados por la colectora, sirven de 
fuelle con la ciudad. 
Dada la posición paralela de la traza, que 
acompaña áreas verdes, se preve una pre-
servación del margen del Arroyo San Juan y 
del Parque Pereyra con actividades recrea-
tivas y paisajísticas. 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SOBRE EL ENTORNO INMEDIATO

Negativo: Mayor movimiento vehicular. Tránsito pesado. Autopista sobre Parque Pereyra. 
Aumento del valor del suelo. Especulación inmobiliaria. 
Positivo: Mayor integración con la región. Reactivación comercial del área. 
Medidas de mitigación: 
Generación de carriles exclusivos para productores. 
Recuperación paisajística del Arroyo. 
Conformación de una zona de transición de usos regionales entre la ciudad existente y la 
Autopista: 
Extensión de la Facultad de Agronomía con talleres de capacitación y oficios. 
Escuela Técnica para brindar mayores opciones a los jóvenes de Arturo Seguí. 
Plataforma hortícola complementando a la plataforma proyectada. 
Hipermercado y Parque automotor

La Plataforma logística se encuentra en una 
zona clave con potencial para garantizar la 
conexión entre la producción y la distribu-
ción. Sus límites se encuentran conforma-
dos por las calles 179 y la diagonal 145 que 
permiten la relación con la ciudad y el área 
productiva, y la autopista, con el resto de la 
región metropolitana y el país. 
Con la inserción de la nueva vialidad, los 
sectores destinados a la producción se ve-
rán presionados para reubicarse por las 
nuevas dinámicas de crecimiento, por lo 
que se destinará una zona, mediante la for-
mulación de normas, que protejan este uso. 
Se verán potenciados con la creación de in-
fraestructuras que mejoren la conexión y el 
transporte de producción. 
Se prevee una consolidación del tejido exis-
tente de manera compacta, limitando el 
crecimiento disperso por medio de las zo-
nificaciones planteadas. 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II 2012 - Estudiantes: ASNAGHI - PELLEGRINO - PEREZ - WINCHCABBISH - Docente: MARTÍN ISLA2012   CENTRO LOGÍSTICO
 ARTURO SEGUÍ, PARTIDO LA PLATA



P T I I 
2011
P T I I 
2012
P T I I 
2013
P T I I 
2014
P T I I 
2015
P T I I 
2016
P T I I 
2017
P T I I 
2018

178 179

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLP LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA [DE ALCANCE REGIONAL]

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA Se vincula con el centro florícola físicamen-
te a través de la pavimentación de la calle 
179, convirtiendola en una vía esencial para 
el transporte de la producción en bruto ha-
cia su almacenamiento, siendo este uno de 
los mayores déficits hoy en día en el sector. 
El centro logístico conectado con la colec-
tora permite una conexión rápida con la 
subida de la autopista, generando relación 
directa con el resto de la región. 
Asímismo, la otra calle que lo limita (diago-
nal 145), comunica a la plataforma con el 
centro de Arturo Seguí, dado por su cerca-
nía y dando la posibilidad a los residentes a 
acceder a un puesto de trabajo. 
Cabe destacar que en la actualidad es im-
portante la conformación de un centro de 
logística que ayude a mejorar el alcance y 
la comercialización de los productos flo-
rícolas, ya que se encuentran de manera 
dispersa y con falta de infraestructura y re-
cursos para realizarse. De esta manera, la 
plataforma logística proporciona la infraes-
tructura necesaria para que se establezcan 
empresas y cooperativas (como mercoflor) 
dedicadas a la actividad florícola, pero tam-
bién se cree necesario el vínculo con otras 
actividades. Es por eso que la plataforma 
planteada no sólo brinda el espacio para al 
actividad florícola, sino que también pue-
den establecerse otras actividades de la re-
gión relacionadas con los cultivos como la 
producción de frutas, hortalizas, etc. Se ve 
importante una conformación de un área de 
investigación que ayude al productor para 
poder competir y producir en estándares 
de calidad y cantidad del mercado. 

La plataforma logística consta de varios 
sectores con distintos programas que res-
ponden a un sistema de producción, alma-
cenamiento y comercialización del produc-
to. 
Los programas que contienen son: 
• Área de logística: cuya función es recibir 

la mercadería, organizarla, en algunos 
casos generarle valor agregado y pre-
paralo para su comercialización. 

• Área de administración: consta de la or-
ganización y gestión de ventas a terce-
ros, donde también se destacan otras 
actividades como asesoramiento e in-
vestigación que tienden a mejorar la 
producción. 

• Área de usos terciarios: sector orienta-
do al alojamiento y ocio de los visitan-
tes, productores y comerciantes. Este 
lugar también consta de áreas de expo-
siciones y reuniones con el objetivo de 
promover la actividad y generar inter-
cambio entre los distintos productores 
y profesionales de la actividad. 

• Área de servicios: espacio brindado a 
satisfacer las necesidades de abasteci-
miento. Consta de una estación de ser-
vicios, sector de estacionamiento, tanto 
público como privado, y área de servicio 
para los trabajadores del centro. 

• Área verde e integración paisajística: 
Sector relacionado con el Arroyo y la 
vegetación, pretende generar una tran-
sición entre la ciudad y el medio natural 
para minimizar el impacto negativo que 
genera la inserción para los habitante 
del lugar. 
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ESQUEMA DE CIRCULACIONES DE LA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DIFERENCIAN-
DO CIRCUITOS PRODUCTIVOS, DE PER-
SONAL ADMINISTRATIVO E INVESTIGA-
CIÓN, CAMIONES DE CARGA Y PÚBLICO 
EN GENERAL
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que adquiere la plataforma. La actividad 
florícola se encuentra ubicada en el cor-
dón verde de la región, La mayoría de los 
productores son de La Plata, Berazategui 
y Florencio Varela, también hay producto-
res en menor medida en Burzaco, Escobar, 
Misiones y Corrientes. Dicha actividad se 
desarrolla hace mas de 40 años, quienes 
la comenzaron fueron principalmente inmi-
grantes japoneses, portugueses e italianos, 
donde su lema era que: “producía lo que la 
naturaleza les daba”. Hoy en día son la ter-
cera generación de hijos de inmigrantes la
que maneja la actividad, donde desde hace 
un tiempo se han incorporado productores 

La gerencia se encarga de coordinar y con-
trolar el trabajo de las distintas áreas de la 
plataforma y las empresas, cooperativas y 
asociaciones que utilizan las instalaciones. 
Cabe destacar que la adquisición de los 
galpones por parte de las empresas o coo-
perativas se hace a partir del alquiles de los 
mismos, compartiendo en conjunto los gas-
tos del mantenimiento de la infraestructura 
general. 
Se generan otras relaciones con empresas 
externas a la plataforma, pertenecientes a 
distintos sectores del país, como transporte 
y proveedoras que complejizan el funcio-
namiento y maximizan el alcance territorial 

La Plataforma Logística se crea a partir de 
una iniciativa estatal, que otorga terreno, 
con inversiones privadas que construirán 
las infraestructuras necesarias para el fun-
cionamiento de la misma. El Estado obtiene 
una ganancia a través de los impuestos que 
destinará posteriormente a la construcción 
de viviendas o equipamientos para la socie-
dad. 
Su organización interna se reconoce como 
una pirámide que tiene como ente principal 
a una comisión integrada por distintos sec-
tores, con representantes del Estado y de 
actores privados, por lo que el control de la 
plataforma se efectúa de manera conjunta, 

GESTIÓN
táreas trabajan 20 productores y su grupo 
familiar trabajando, con una inversión ma-
yor que genera una actividad agropecuaria.
Dado que no es una explotación extensiva, 
son pequeñas unidades económicas, lo que 
hace que no tengan retenciones impositi-
vas, y como es una actividad que los mis-
mos productores son los que comercializa, 
son ellos mismos los que tienen que buscar 
el lugar físico para comercializar, dado que 
no existe un mercado central donde se rea-
lice la actividad.  Si se realizan exposicio-
nes en Escobar, Moreno, La Plata, donde se 
participa y se puede mostrar todo lo que 
acarrea la actividad, y de una u otra manera 
reciben ayuda de municipios.
Con respecto al tema de la comercialización 
y la exportación es muy complicado hoy en 
día, ya que entre los productores no existe 
una unidad y visión de comercialización en 
conjunto, ya que hoy en día el desastre de 
un productor es el beneficio del otro. Para 
poder comercializar a escala global y satis-
facer la demanda en 1 o 2 % de lo que recibe 
el mundo, hay que producir en grandes vo-
lúmenes, para tener mayor volúmenes hay 
que tener unificadas las variedades y cali-
dades; dado que hoy en día cada productor 
tiene su modo de corte, modo de fumigar, 
etc. La realidad es que se necesita salir al 
exterior, pero hoy por hoy recién se está in-
tentando llegar con la flor a todo el país, ya 
que en La Plata se produce el 60% de las 
flores de corte que se abastece en todo el 
país.
Hay casos donde la flor llega a ciertos lu-
gares, en mal estado, deteriorado y con un 

costo elevadísimo porque prácticamente 
esta monopolizado; ya que el precio en la 
flor todos los días puede cambiar, durante 
cuestión de horas dado que el cambio de-
pende de la demanda.
El principal inconveniente de la comerciali-
zación con el resto del país es el medio de 
transporte, ya que hoy en día se envían en 
la bodega de los transporte de pasajeros, o 
en remises, y la flor llegue en las condicio-
nes que llegue ya sale con un precio estipu-
lado. A sí mismo la infraestructura local es 
escasa ya que sacar la producción del cul-
tivo hasta Mercoflor es caótico ya que los 
mismos productores llegan en los medios 
que consiguen (autos particulares, remises, 
taxis, etc).
Todavía no hay armonía entre los produc-
tores y los técnicos, ya que los productores 
hace 40años que están en el tema y están 
renegados a los profesionales recién recibi-
dos, pero existen algunos casos donde se 
aceptaron a los técnicos permanentes en 
los cultivos, y crecieron en gran manera con 
su producción.
La Floricultura tiene 70años en Buenos Ai-
res, los motivos por lo que está instalado la 
floricultura en La Plata es por la fertilidad 
del suelo, porque en uno de los gobiernos 
de Perón le daban tierras a los inmigrantes 
que querían trabajar la tierra y el principal 
motivo es porque es la capital de la provin-
cia y la distancia con el gran centro urbano, 
que es la Capital Federal. En cuanto al cli-
ma hoy se está detectando que tiene mejor 
clima la provincia de Misiones, Corrientes, 
Formosa.

de países limítrofes, Paraguay y Bolivia. Es 
una actividad que le está generando mucho 
incentivo a los jóvenes, siendo esto muy po-
sitivo, ya que tienen una mejor actitud a la 
comercialización, es decir criterio empresa-
rial (planifican, invierten, conocen). El crite-
rio empresarial lo que permite es que haya 
flores todo el año, variedades totalmente 
diferentes, colores; ya que en la floricultu-
ra hubo un cambio brusco en la utilización 
de las flores, podemos observar que hace 
20 años atrás, la flor estaba relacionada 
con los eventos fúnebres, hoy la floricultu-
ra se transformo en un producto suntuario, 
y generalmente son complemento para los 
eventos, festejos, entre otros.
“Una característica muy importante de las 
flores es que nos acompña en la vida de una 
persona desde el momento en que nace 
hasta el momento en que muerte”, Yuka
Actualmente la producción se encuentra 
tecnificada, es decir el riego es de
manera artificial, los invernaderos son más 
sofisticados, la regulación de la tempera-
tura es de manera técnica, sin embargo no 
son grandes empresarios, y no producen 
en grandes volúmenes, ya que sufren al-
tos riesgos de incumbencia climática, por 
lo que son pequeñas unidades productivas, 
lo que genera renta y modo de vida de los 
productores.
La mano de obra que genera es circunstan-
cial y en un corto y mediano plazo, porque 
cada trabajador que se dedica al rubro se 
va independizando. Pero a si mismo es una 
actividad que genera fuentes de trabajo, ya 
que en una unidad económica de 100 hec-
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El partido de Berisso limita al NE con el Río 
de La Plata, NO con el Partido de Ensenada, 
al SO con el Partido de La Plata y al SE con 
el Partido de Magdalea.
Presenta una localización estratégica so-
bre el frente fluvial del Río de La plata, que 
permite posicionarse favorablemente en el 
tráfico mercantil del Mercosur, dadas las 
potencialidades de la hidrovía Paraná - Pa-
raguay - Plata. 
El partido conforma el extremo sudeste de 
un cordón industrial (el más importante a 
escala nacional) que desde San Lorenzo, 
Provincia de Santa Fe, avanza hacia la Pro-
vincia de Buenos Aires incorporando los te-

rritorios de Zárate, Campana y la metropo-
lización al sudeste de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
El desarrollo urbano de la ciudad no estu-
vo vinculado a un proceso de planificación, 
sino a un proceso de urbanización esponta-
neo, regido por cuestiones de orden social, 
cultural y económico. La ciudad de Beris-
so se desarrolló a partir del complejo por-
tuario industrial, configurando dicho eje un 
enclave entre los aglomerados de Berisso 
y Ensenada, cuya característica principal es 
la ausencia de una interfase entre ambas 
zonas.

Se propone avanzar hacia un modelo de 
ciudad integrada, equitativa y diversa, que 
ofrezca una adecuada plataforma de so-
porte para el desarrollo de las actividades 
productivas y de servicios, ofreciendo a sus 
habitantes un contexto adecuadamente ur-
banizado y un abiente saludable, de modo 
que cada uno tenga la oportunidad de des-
plegar (personal o colectivamente) progre-
so en el marco de una sociedad que crece

EL SECTOR
CONDUCIR EL CRECIMIENTO DE LA PO-
BLACIÓN: con el propósito de hacer fren-
te al crecimiento de la aglomeración pro-
moviendo una ocupación más eficiente del 
área urbanizada y conduciendo dicho cre-
cimiento haciendo ciudad, es decir, fortale-
ciendo su carácter de espacio de intercam-
bio y desarrollo solidario, impregnando la 
producción cultural de sus habitantes. 

FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS LOCALES: Poner a Beris-
so en un posicionamiento estratégico en 
el mercado productivo de la región, como 
también en el contexto internacional (MER-
COSUR). Este proyecto sumando a la op-
timización de los recursos para un mejor 

desarrollo de actividades de producción de 
mimbre, vino, etc. como así también a las 
actividades vinculadas al turismo y la re-
creación, generará no solo desarrollo eco-
nómico sino también desarrollo social de 
toda la población. 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD 
URBANA Y REGIONAL: Se plantean nuevos 
accesos a la ciudad jerárquicos, que permi-
ta un máximo de vinculaciones tanto a ni-
vel regional (RMBA) como a la microregión 
(Berisso - Ensenada - La Plata). Para lograr-
lo se lleva adelante el ensanche de la Ruta 
Provincial N°6 y la continuación de la AV. 
90 hasta el cruce con la AV. Montevideo, la 
extensión de la AU La Plata - Buenos Aires 
hasta el cruce con la AV. 90 para la accesi-
bilidad del tránsito pesado a la zona indus-
trial. Además, se promueve que la vincula-
ción principal se de por río, tanto para lo 
productivo como para la conexión turística 
de la región.

PROMOVER UN SISTEMA DE PARQUES 
METROPOLITANOS: Poniendo en valor 
áreas abiertas de propiedad pública que en 
su estado actual no contribuyen a la dota-
ción de áreas verdes a la población. 

EXPANDIR LAS REDES DE INFRAESTRUC-
TURA Y SANEAMIENTO HASTA GARAN-
TIZAR LA COBERTURA TOTAL DEL ÁREA 
URBANA. 
REORGANIZAR EL SISTEMA DE TRANS-
PORTES. 
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TIGRE - PUERTO MADERO - BERISSO

objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva

DIAGNOSTICO

LINEAMIENTOS

c
o

n
fli

c
to

s
po

te
nc

ial
ida

de
s

te
nd

en
ci

as
Ay: Mary Aversa | Al: Eugenia Rodríguez Daneri

PL
AN

EA
MI
EN

TO
 F
ÍSI

CO
 2

 L
RE

SISTEMA DE PARQUES METROPOLITANOS
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objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva

HIPÓTESIS DE TRANSFORMACIÓN
REACTIVACIÓN DEL PUERTO LA PLATA: 
Se trata de volver a pensar la estructura 
de puertos del área metropolitana com-
plementando el sistema de puertos con la 
construcción de un nuevo puerto de conte-
nedores, cuyo crecimiento permita un pau-
latino desplazamiento de las actividades 
del Puerto de Buenos Aires. Esto hará que 
Berisso tenga una importancia fundamen-
tal en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires, generando un desarrollo productivo 
con nuevas ofertas de empleo para la po-
blación local. 
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SISTEMA DE PARQUES METROPOLITANOS

TIGRE - PUERTO MADERO - BERISSO

objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva
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TIGRE - PUERTO MADERO - BERISSO

objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva
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SISTEMA DE PARQUES METROPOLITANOS

TIGRE - PUERTO MADERO - BERISSO

objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva
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SISTEMA DE PARQUES METROPOLITANOS

TIGRE - PUERTO MADERO - BERISSO

objetivos

Inserción en el mercado regional a traves
de la comercializacion de productos locales y atractivos turisticos
MERCADO REGIONAL DEL SUR

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
MICROREGIÓN

CONTEXTO MICROREGION

Llegada de contenedores por río

Puerto LP / Nuevo puerto de contenedores

Nueva Centralidad 

Acceso a la Nueva Centralidad 
vinculación turística

YPF

Centro Administrativo- Institucional

Actividad productiva primaria

PROMOVER EL DESARRO-
LLO SOCIAL, ECONÓMICO 
Y SIMBÓLICO DEL PARTIDO, 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES LOCALES

MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR LA NO 
AFECTACIÓN DE LOS 
RECURSOS SUELO, AGUA 
Y AIRE, Y CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

MEJORAR LA VINCULACIÓN 
REGIONAL INTERMODAL Y 
REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA VIAL PARA INTE-
GRAR LAS DIFERENTES 
ÁREAS

eje de desarrollo eje de habitabilidad

eje de soporte ambientalsistema de vínculos

Áreas de reserva para vivienda productiva

Vivienda Social Productiva
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L I N E A M I E N T O S

OBJETIVOS

• Promover el DESARROLLO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y SIMBÓLICO, del Partido, 
mediante la optimización de los recur-
sos y capacidades locales.

• Mejorar las condiciones de HABITABILI-
DAD Y CALIDAD DE VIDA de la pobla-
ción.

• Garantizar la no afectación de los recur-
sos suelo, agua y aire, y contribuir al me-
joramiento de la CALIDAD AMBIENTAL.

• Mejorar la VINCULACIÓN REGIONAL 
INTERMODAL y reestructura el sistema 
vial para integrar las diferentes áreas.

2013 CENTRALIDAD - BERISSO
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Promover el desarrollo económico y social del Partido, mediante la optimiza-
ción de los recursos y capacidades locales. 

Promover las actividades productivas existentes. 

Estimular el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas.
Revalorizar los recursos naturales y culturales locales para impulsar el desarrollo 
turístico rural

Promover el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población y de las 
infraestructuras. 

Aprovechar las nuevas condiciones de accesibilidad regional, promoviendo tra-
tamientos en sus áreas de borde acorde a las jerarquías diferenciales de las vías 
de acceso. 

Promover acciones que conduzcan a afianzar la identidad local. 

Revalorización del casco histórico y su patrimonio arquitectónico y cultural

Puesta en valor de los atractivos patrimoniales y naturales. A través de circuitos 
turísticos que articules la ciudad con el río

Fortalecer la vinculación y accesibilidad en sus distintas modalidades (vial, fe-
rroviaria y fluvial) a escala regional y local. Alentando el desarrollo productivo y 
turístico a través de las conexiones por vía férrea y fluvial. 

Ordenar el sistema de movimientos y acceso a la ciudad. Estableciendo roles 
diferenciados en las distintas arterias de acceso a la ciudad. 

Mejorar el sistema de movimiento urbano y jerarquizar las vías principales en 
relación al centro cívico. Fortalecer la conectividad interna. 

Eje de desarrollo

Sistema de vínculos

Preservar la consolidación y contención de la ocupación urbana en el área 
comprendida entre la selva ribereña y el bañado Maldonado. Poniendo en va-
lor las condiciones del medio natural que los rodea. 
Relocalización de asentamientos informales en áreas de riesgo ambiental y de 
explosión. Promoviendo el crecimiento residencial en las áreas de reserva de 
ensanche urbano. 
Promover la recuperación de áreas urbanas degradadas, y puesta en valor de 
otras áreas con valor patrimonial. 
Promover la vivienda extraurbana (casa quinta) para contener el crecimiento 
por expansión. 
Maximizar el posicionamiento estratégico del Partido en el contexto regional. 
Promoviendo la estructuración del territorio y la localización de actividades de 
modo de valorizar las ventajas comparativas emergentes de su inserción en el 
sistema fluvial, vial y ferroviario. 
Áreas de reserva para vivienda productiva
VIVIENDA SOCIAL PRODUCTIVA

Poner en valor al Río
Desarrollar una política ambiental que contribuya a un manejo sustentable de 
los recursos locales
Fortalecer los mecanismos de control de las actividades humanas que afecten 
al medio natural o social y/o los comprometan a futuro. 
Realizar una gestión de seguimiento y control para controlar los riesgos hídri-
cos y el comportamiento del sistema hídrico
Revalorizar la franja litoral del Río de La Plata como componente esencial de 
la estructura urbana. Mejorando su accesibilidad y generando nuevos espacios 
públicos. Revalorizando su potencialidad turística cultural tanto a nivel local 
como regional. 
Conformación de un sistema de espacios verdes públicos que generen relacio-
nes entre lo social y lo simbólico. Puesta en valor del terraplén como espacio 
público recreativo, articulador de espacios verdes que propongan distintas 
actividades. 
Proteger y poner en valor las condiciones del paisaje rural. Protegiendo áreas 
de valor patrimonial desde lo ecológico, cultural y/o paisajístico. Preservando 
los valores locales singulares. 

Eje de soporte ambiental
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Eje de habitabilidad
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Se propone avanzar hacia un modelo de ciudad integrada, equitativa y diversa, que ofrez-
ca una adecuada plataforma de soporte para el desarrollo de actividades productivas y 
de servicios, ofreciendo a sus habitantes un contexto adecuadamente urbanizado y un 
ambiente saludable, de modo que cada uno tenga la oportunidad de desplegar (personal 
o colectivamente) progreso en el marco de una sociedad que crece

MODELO DESEADO PROYECTO  DE ESCALA REGIONAL
LA CENTRALIDAD COMO ES-
TRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Las infraestructuras y los sistemas de trans-
porte no garantizan la MOVILIDAD, aunque 
son indispensables. 
La creación de un conglomerado de acti-
vidades terciarias cualificadas no produce 
centralidad. 
Solamente la existencia de espacios y equi-
pamientos públicos, accesibles, seguros, 
polivalentes, dotados de centralidad es-
tética y de CARGA SIMBÓLICA, es decir, 
CULTURALMENTE SIGNIFICATIVOS, crea 

CENTRALIDAD

ZONIFICACIÓN

La idea y el programa tentativo para la con-
formación de una nueva centralidad se lo-
calizan físicamente en el espacio, para ello 
es necesario la planificación normativa, 
donde se tenderá a establecer los criterios 
y orientaciones generales para un uso ra-
cional del suelo y sus recursos. 

Cuando se ponen en juego temas como la 
propiedad, o sea el uso del suelo, esa pla-
nificación tiene que ser normativa. Porque 
nos estamos topando con algo muy sensi-
ble que es la propiedad del suelo. 
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El desarrollo urbano como centralidad: ele-
mentos físicos y simbólicos de identidad, 
espacios públicos y equipamientos como 
factores de redistribución social, creación 
de empleto, etc. 

El proyecto urbano tendrá un valor estraté-
gico según sea su capacidad de promover 
transformaciones del medio urbano-regio-
nal que potencien su atractividad y su co-

hesión.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO URBANO

• Intervención sobre una pieza o sector 
clave de la ciudad. 

• Intervención con capacidad de introdu-
cir transformaciones sobre su entorno 
(en lo económico, social y espacial)

• Estas intervenciones generan IMPAC-
TOS en las tendencias generales de de-
sarrollo de la ciudad. 

• Escala de intervención intermedia. 
• Participación de múltiples actores, disci-

plinas y jurisdicciones. 
• Requiere la implementación de un mo-

delo de gestión. 
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Partimos de un exhaustivo reconocimiento 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
y sus lineamientos estratégicos y el poste-
rior diagnóstico del sector del Gran La Pla-
ta.
 
Abordamos un proyecto urbano de inter-
vención que contemple las necesidades de 
la zona, induzca transformaciones sobre su 
entorno y potencie las fortalezas que pre-
senta el área.

EL SECTOR
MERCADO REGIONAL
• Ente descentralizado de la Municipali-

dad de La Plata
• Implantado en el Partido de La Plata, 

ocupa solo 15% de suelo urbano
• Abastece a La Plata, Magdalena, Ran-

chos, Chascomús, Castelli y Gral. Bel-
grano.

PROYECTOS PENDIENTES EN ENTORNO 
INMEDIATO AL MERCADO
• Ensanche y profundización del Arroyo 

Del Gato para conectar el Mercado con 
el Puerto de La Plata

• Bajada de Autopista Buenos Aires - La 
Plata directa al Mercado Regional

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
• Comercialización: Lunes, miércoles y 

viernes de 4:00 a 10.00
• El predio abarca 42ha.
• 60.000m2 de hormigón en piso
• 28.616m2 cubiertos
• Naves, galpones parabólicos, paredes 

de cemento, chapa transparente de ilu-
minación cenital, puestos fijos de 6m x 
4m. divididos en seis partes iguales que 
se asignan a diferentes quinteros. 

• Participan 272 comercializadores. 
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• Densidad Comercial marcada por nue-
vo puerto de contenedores, complejo 
industrial La Plata (YPF), el sector de 
producción flori-fruti hortícola y las in-
dustrias menores. 

• Estructura vial sobrepasada en su capa-
cidad. Conexiones regionales: Autopista 
La Plata - Buenos Aires, Ruta Nacional 2 
y Ruta Provincial 6. 

• Flujo de cargas: Ensanche de la Auto-
pista LP-BSAS, acondicionamiento de la 
RP6 para generar distribuidor periférico 
de la producción local y regional. 

• Crecimiento hacia el noroeste tiende a 
conectarse con la ciudad de Buenos Ai-
res. 

• Avance urbano sobre el cinturón verde 
de tierra productiva acompañando las 
principales vías de circulación

• Falta de inversión en obras de infraes-
tructura en zonas de crecimiento recien-
te. 

• Barrios cerrados y clubes de campo en 
la zona del cinturón verde produce la 
pérdida del suelo fértil. 

• Asentamientos en zonas no adecuadas. 
• Hacinamiento
• Borde periurbano pierde valor produc-

tivo
• Concentración de residuos en la Planta 

CEAMSE, Ensenada. Falta de política a 
largo plazo de tratamiento regional de 
los residuos sólidos. 

• Contaminación del Arroyo del Gato. Fa-
llas en los mecanismos de control am-
biental y falta de obras de infraestruc-
tura. 

• Sectores con hacinamiento e insalubri-
dad en torno a cursos de agua. 

DIAGNÓSTICO GRAN LA PLATA
EJE DE DESARROLLO
El Mercado Regional Concentrador de Fru-
tas y Verduras de La Plata toma un papel 
protagónico el análisis de este eje en el área 
de estudio, ya que se trata de un predio de 
42ha. en donde participan 272 comerciali-
zadores fijos lo que se traduce en un conti-
nuo movimiento mercantil los días de fun-
cionamiento del predio. 
Este Mercado abastece a toda la zona del 
GLP, sumando los municipios de Magdale-
na, Ranchos, Chascomús, Castelli, Veróni-
ca, Lezama y Gral. Belgrano y comercializa 
principalmente la producción de la zona SE 
de la región, el principal polo de producción 
hortícola del país.
El área se encuentra inserta en una situa-
ción vial óptima, entre la Au. BA-LP, la Av. 
de Circunvalación del casco urbano de La 
Plata, las vías del FFCC Gral. Roca y la Av. 
520 que funciona como un eje imprescindi-
ble de conexión para la producción y la  co-
mercialización de las hortalizas de la región. 
Las cargas producto de la actividad produc-
tiva fluyen casi exclusivamente en camio-
nes por las vías anteriormente menciona-
das, teniendo el FFCC un papel secundario 
debido a la baja utilización del ramal como 
transporte de cargas tanto hacia la CABA 
como hacia el Puerto La Plata. Esto puede 
generar situaciones de saturación o colap-
so de la red vial, sobre todo si se considera 
intensificar la actividad mercantil.

EJE DE CRECIMIENTO
El área está compuesta por un perfil barrial 
de no más de PB + 2P y se encuentra con 

una consolidación urbana pareja, con áreas 
de mayor densidad y servicios de infraes-
tructura en la zona de la calle 118 y alrede-
dores, coincidente con el pequeño subcen-
tro comercial que se observa en el lugar.
Hacia el Norte, en las inmediaciones del 
predio del Mercado Regional, y en las már-
genes del Arroyo El Gato hay una fuerte 
tendencia de ocupación ilegal de tierras 
fiscales, con un marcado proceso de pre-
carización urbana y sobre tierras con alto 
riesgo de inundación. Ante esta tendencia 
creciente el Estado ha planificado barrios 
en la vera de la Au. Ba-LP para reubicar los 
asentamientos, pero estos planes se desa-
rrollan en terrenos que, aunque en menor 
grado, se encuentran en peligro de inunda-
ción. En el corazón del área en estudio se 
encuentra un gran predio vacante producto 
de la obsolescencia de las actividades liga-
das al funcionamiento intensivo de los años 
dorados de la red ferroviaria argentina. Esta 
área se encuentra en un lugar muy favora-
ble, con llegada de todos los servicios de 
infraestructura y óptima accesibilidad, lo 
que podría resultar una excelente oportuni-
dad para planificar un crecimiento respon-
sable de la ciudad.
La infraestructura cloacal tanto de Tolosa 
como de toda la zona Norte del GLP se en-
cuentra en  crisis debido a la falta de fun-
cionamiento de la planta de tratamiento 
cloacal ubicada muy cerca del cauce del 
Arroyo El Gato. Esta situación no solo ge-
nera problemas en el acceso al servicio de 
los vecinos, sino que afecta de manera muy 
negativa el medio ambiente.

EJE DE SOPORTE AMBIENTAL
En relación a lo anteriormente mencionado 
sobre la inactividad de la planta de trata-
miento cloacal de Tolosa no podemos dejar 
de ahondar en el fuerte impacto ambiental 
en toda el área en estudio. Los niveles de 
materia fecal vertidos sin tratamiento en el 
Arroyo El Gato superan cinco veces los ni-
veles permitidos, y si consideramos que el 
área que vierte sus residuos a esta planta 
inactiva está en un constante crecimiento 
con índices intercensales que superan el 
25% en promedio, llegamos a la conclusión 
en que el tratamiento cloacal debe ser un 
tema tratado urgentemente.
El Arroyo El Gato surca toda la zona del 
GLP hasta desembocar en el Río Santiago 
en Ensenada. A lo largo de su curso hemos 
mencionado cómo se vierten sustancias 
contaminantes de la zona urbana, de la ac-
tividad rural, de una cárcel, de centros de 
salud y de rellenos sanitarios, por lo que la 
zona que analizamos en esta fase del tra-
bajo, por encontrarse aguas abajo de todas 
las fuentes de contaminación, es una de las 
más afectadas.
A menos de 5km. de distancia del área del 
Mercado Regional se encuentra la planta 
del CEAMSE Ensenada (Coordinación Eco-
lógica Área Metropolitana Sociedad del Es-
tado) que como hemos mencionado recibe 
los residuos sólidos urbanos de los partidos 
de Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen 
y Magdalena en un promedio de 1.060 tn/
día. Este sistema de acumulación de basura 
genera un alto nivel de contaminación que 
afecta a esta zona por su cercanía. 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II 2014 - Estudiantes: ARRAZOTA - BORGHI - MENÉNDEZ - MERLOTTI - Docente: MARIA MARTA AVERSA2014   MERCADO REGIONAL
 TOLOSA - RINGUELET, PARTIDO LA PLATA



P T I I 
2011
P T I I 
2012
P T I I 
2013
P T I I 
2014
P T I I 
2015
P T I I 
2016
P T I I 
2017
P T I I 
2018

200 201

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLP LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA [DE ALCANCE REGIONAL]

A partir de los estudios previos se aborda 
un diagnóstico de sector, donde se identi-
fican los conflictos y potencialidades que 
luego serán disparadores del proyecto de 
intervención.

• Área fuertemente influenciada por ac-
tividad del Mercado Regional concen-
trador de frutas y verduras. Funcio-
namiento del sistema vial y flujo de 
cargas. 

• Perfil barrial. Zonas de asentamiento 
ilegal y terrenos inaptos por su elevado 
riesgo de inundación. Planes federales 
de erradicación de villas. Áreas poten-
ciales para el crecimiento. Problemas 
de infraestructuras. 

• Contaminación de cuencas. Falta de 
control estatal sobre vertidos tóxicos 
en Arroyo el Gato. Ceamse y planta de 
tratamiento cloacal. 

DIAGNÓSTICO
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ETAPAS

PROPUESTA
ORDENAMIENTO DEL SECTOR
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Propuesta de ordenamiento del área de in-
tervención
PROYECTO URBANO: Reorganización del 
MRLP y transformación de residuos para 
mitigar el impacto ambiental.

ETAPA 1 (corto plazo)
En la primera etapa del proyecto urbano se 
atienden los temas más urgentes, referen-
tes a accesibilidad del sector, disminución 
de la contaminación por dife-rentes tipos 
de residuos y disminución del riesgo hídrico.
Reestructuración en el sistema de circula-
ción vehicular: eliminación de semáforos en 
sectores más conflictivos de la Av. 520 me-
diante la cons-trucción de ramblas y roton-
das de retorno. Se logra así una circulación 
sin intermitencias en un tramo de recurren-
tes embotellamientos debido al transporte 
de carga que se concentra en el horario de 
funcionamiento del mercado.
Pavimentación y apertura de nuevas calles 
para barrios aledaños. De este modo se in-
corporan al tejido urbano los barrios que 
hasta el mo-mento están relegados y se fa-
cilita la salida desde los diferentes puntos 
del predio en la nueva organización plan-
teada. 
Viaducto tramo Tolosa-Ringuelet: La obra 
consiste en dos viaductos fe-rroviarios de 
vía simple que reemplazarán el actual terra-
plén para soste-ner las vías a fin de cumplir 
con las expectativas de velocidad del tren 
luego de su electrificación. La estructura se 
instalará en una curva que describe la tra-
za de vías y atravesará el arroyo del Gato. 
De esta mane-ra el margen del Mercado lin-

dante con la calle 1 queda libre, dando así la 
posibilidad de abrir nuevos accesos.
Otro factor de importancia que impulsa la 
construcción del viaducto es la implicancia 
del terraplén como obstáculo para la flui-
dez del agua en casos de temporales. Las 
inundaciones del 2 de Abril de 2013 mos-
traron que el terraplén actuó como una ba-
rrera para el escurrimiento superficial de 
las aguas, lo que redundó no solamente en 
mayores niveles de agua sino también en 
muchas horas de permanencia de dichos 
niveles. La remoción del terraplén redunda-
rá en una mejora hidráulica para el sec-tor.
Reservorio en Arroyo El Gato: Un reservo-
rio es un espacio para guardar agua y su 
finalidad es mitigar los efectos de las lluvias 
abundantes que superen los niveles ordina-
rios de precipitación.
Se escogió esta zona para cavarlo porque 
está dentro del curso de la cuenca del Arro-
yo El Gato y fue uno de los lugares más 
afectados por la trágica inundación del 2 de 
Abril de 2013. Además, porque cuenta con 
el espacio disponible para hacer un cuen-
co de 150.000 metros cúbicos. El objetivo 
es que cuando esté finalizado se acumulen 
entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos 
de agua. Por lo tanto, cuando se sature el 
arroyo, el agua irá al cuenco del reservorio. 
En épocas de sequía o cuando el arroyo no 
se encuentre saturado, el cuenco perma-
necerá sin agua, otorgando en sus suaves 
pendientes un lugar de esparcimiento y ac-
tivi-dades al aire libre.

ETAPA 1 (corto plazo)
ETAPA 2 (corto plazo)

Reorganización interna del mercado: Ba-
sado en la estructura actual del MRLP, se 
planteó un frente arbolado como un fuelle 
hacia el ruido cons-tante de la Av. 520, con 
estacionamientos descubiertos y dos ac-
cesos para los camiones proveedores del 
mercado. En relación con las calles laterales 
(calle 1 y calle 119) se plantean los accesos 
de menor enver-gadura para el público y la 
cooperativa de envasado. Internamente las 
circulaciones son claras y bien definidas, sin 
cruzarse entre sí, con un sistema de llegada 
de mercadería por la parte trasera de los 
puertos, en relación directa con las calles, y 
una cinta transportadora para la llegada a 
los sextos que no tienen vinculación con el 
exterior de las naves. Así se evita el ingreso 
de camiones a las naves, y la consecuente 
contami-nación por la combustión de sus 
motores.
Cooperativa de envasado: próxima a la 
intersección de la Av. 520 y la calle 119 se 
propone la implantación de una planta de 
envasado de pro-ductos frescos y supercon-
gelados. Apoyándose en los laboratorios 
exis-tentes en el predio, se planea realizar 
una exhaustiva selección de los productos 
suministrados por el mercado, realizándo-
les el control broma-tológico pertinente, 
y pasando luego al sector de lavado con 
agua, seca-do y agregado de conservantes 
para su envasado.
El envasado se lleva a cabo mediante dos 
líneas de producción con ma-quinas de va-
cío, laboratorios de atmósfera modificada 

(niveles medidos de oxígeno, dióxido de 
carbono y nitrógeno para controlar la oxi-
dación de los productos), paletización y 
acopio.
La planta a su vez cuenta con un almacén 
frigorífico para acopiar el pro-ducto finali-
zado, dividido en 4 cámaras:
• 2 cámaras de ultracongelado de -28ºC 

con estanterías de bases móviles. 
• 1 cámara de ultracongelado de -28ºC 

con estanterías fijas.
• 1 cámara de refrigerado de -5ºC con es-

tanterías fijas.

El agua de lavado será canalizada a la plan-
ta de biodigestión de resi-duos cloacales 
ubicada a metros del lugar, aportando así la 
base líquida para su correcto funcionamien-
to, y los residuos orgánicos producto de la 
actividad de envasado serán destinados al 
sector de compostaje ubica-do dentro del 
terreno del mercado.
Compostaje: Se propone un sector de com-
postaje de los desechos or-gánicos resul-
tantes del funcionamiento del mercado y la 
cooperativa de envasado que funcionan en 
el predio. Se busca dar una solución en el 
propio mercado a las toneladas de desecho 
que de no ser así, su des-tino representaría 
una complicación. 
El compost resultante del proceso de tres 
meses de compostaje es un abono natural 
con un aporte de poblaciones de microor-
ganismos benéfi-cos que renuevan los ciclos 
del suelo. Este producto final se embolsa y 
acopia bajo techo para ser comercializado 
luego entre los proveedores del mercado.
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ETAPA 3 (mediano plazo)
• Biodigestor: Se plantea la construcción 

de un biodigestor en la actual planta de 
tratamiento de residuos cloacales que se 
encuentra en desuso. De este modo se 
busca disminuir radicalmente el impacto 
am-biental que hoy en día genera este 
depósito de desechos a cielo abierto, 
logrando a su vez producir biogás con 
el que se abastecerán los barrios plani-
ficados adyacentes y parte del MRLP. 
Así, además de beneficiar al medio am-
biente se mejorará la calidad de vida de 
cientos de vecinos que hoy carecen de 
un servicio tan esencial.

Breve análisis de funcionamiento:
• PLANTA ACTUAL: recibe residuos de 

150.000 vecinos de la zona norte del 
partido de La Plata.

0,150 L/día/persona x 150.000 personas = 
22.500 L/día
• Para funcionamiento de digestor se ne-

cesitan 4L de agua de la-vado por cada 
litro de residuos sólidos:

 22.500 L  x 4 L = 90.000 L

• BASE LÍQUIDA DE TRABAJO:
22.500 L/día + 90.000 L/día = 112.500 L/día
• Producción de biogás diaria: 35% de 

base líquida
 112.500 L/día x 35% = 39.375 L/día
 *1L de gas metano pesa 0,66kg      
25.987,50 Kg/día
 *1,964kg = 1m3 gas metano licuado        
 25.987,50 Kg/día = 1323,20m2/día
• Consumo domiciliario de gas diario en 

barrios planificados de la zona (300 ca-
sas):

•  Estufa (2500kcal/h) = 648 m3/día
•  Cocina    = 240 m3/ día
•  Calefón   = 241 m3/día
ETAPA 4 (largo plazo)
• Crecimiento del mercado: Luego de 
evaluar el funcionamiento de las propuestas 
antes mencionadas, y basándonos tanto en 
el terreno dispo-nible en el predio del mer-
cado como en que La Plata se encuentra en 
el corazón de la zona de producción fruti-
hortícola por excelencia de la pro-vincia, se 
deja prevista una posible expansión de las 
naves de comercia-lización, permitiendo la 
incorporación de nuevos proveedores.

ETAPA 3 (mediano plazo)
FASE III: gestión del Plan Maestro
DIRECTORIO DE GESTIÓN: El directorio del 
Consorcio de Gestión del Merca-do Regio-
nal La Plata está formado por siete miem-
bros y es el órgano de má-xima decisión.
Es un ente público no estatal que tiene la 
finalidad de administrar y explotar el mer-
cado regional. Posee individualidad jurídi-
ca, financiera, contable y adminis-trativa y 
está sujeto a auditoría externa, a través del 
tribunal de cuentas y los organismos de la 
Constitución de la Pcia. de Buenos Aires.
• Presidente: en representación del Mer-

cado Central de Buenos Aires (Nación).
• Vicepresidente: en representación del 

Ministerio de la Producción, Cien-cia y 
Tecnología.

• Director 1: en representación del Munici-
pio de La Plata.

• Director 2: en representación de la Cá-
mara Frutihortícola Bonaerense.

• Director 3: en representación de la Cá-
mara de Comercio e Industria de La Plata

• Director 4: En representación de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la UNLP

• Director 5: En representación del Sindi-
cato La Fraternidad.

GERENCIA GENERAL: lleva adelante los li-
neamientos del Plan Estratégico que con-
vierte al Mercado Regional en el mercado 
más importante de la región.
Área de proyectos: 
• Cooperativa de envasado
• Mercado minorista (sede del Mercado 

Central)
• Sector de compostaje

• Espacios disponibles dentro del merca-
do destinados a planes de inversión en 
desarrollo para nuevas actividades.

Área de concesiones:
• ABSA SA: creación de biodigestor
• Good Year S.A.: se concesiona el manejo 

interno de la estación de servicios para 
camiones del predio.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Es un área 
que presta apoyo a las demás gerencias, 
optimizando el recurso humano y financie-
ro del ente. Se encarga de la elaboración 
del presupuesto anual, su ejecución y con-
trol.
ASUNTOS LEGALES: se encarga de los 
arrendamientos, reglamento de con-trata-
ciones y espacios disponibles dentro del 
predio.
COMERCIAL Y OPERATIVA: Programa, or-
ganiza y supervisa  las actividades de trá-
fico de camiones, movimiento de mercade-
rías y almacenamiento.
El MRLP presta a los camiones una serie 
de servicios y regula y controla la presta-
ción de otros servicios que ofrece a través 
de terceros. El objetivo fundamental de los 
servicios mecánicos es asegurar al cliente la 
transferencia de mercancías entre los me-
dios de transporte de manera segura.
OBRAS Y MANTENIMIENTO: Tiene la misión 
de controlar el desarrollo de las inversiones 
que el Consorcio de Gestión concesiona 
en obras de infraestructura como el biodi-
gestor, como así también las tareas propias 
del mantenimiento de las  instalaciones del 
mercado y equipamiento que es propiedad 
del Consorcio de Gestión.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II 2014 - Estudiantes: ARRAZOTA - BORGHI - MENÉNDEZ - MERLOTTI - Docente: MARIA MARTA AVERSA

GESTIÓN

2014   MERCADO REGIONAL
 TOLOSA - RINGUELET, PARTIDO LA PLATA



P T I I 
2011
P T I I 
2012
P T I I 
2013
P T I I 
2014
P T I I 
2015
P T I I 
2016
P T I I 
2017
P T I I 
2018

208 209

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLP LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA [DE ALCANCE REGIONAL]

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RMBA: EL ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL PERIURBANO

EL TEMA: PARQUE AGRARIO (INTA)
Es una figura de protección territorial que se aplica en las áreas metropolitanas de gran-
des ciudades que apuestan por poner en valor las producciones agroganaderas del entor-
no periurbano y acercarlas a la zona de contacto, que es aquella entorno a la cual se sitúa. 
Se plantea como una herramienta de gestión para el ordenamiento y desarrollo del terri-
torio, facilitando y dinamizando la actividad agraria. 

Para el análisis de la configuración territo-
rial del GLP partimos del estudio de la hi-
drografía, la topografía y las calidades del 
suelo, entendiendo la importancia del análi-
sis de estos aspectos en varias escalas.
Respecto de la hidrografía identificamos 
en una primera instancia el área que abar-
ca la Pampa ondulada, caracterizada por su 
relieve levemente ondulado, drenado por 
arroyos y cursos de agua bien definidos. En 
una segunda instancia y como parte de la 
subregión anteriormente nombrada reco-
nocimos las subcuencas de la Cuenca del 
Río de La Plata: AMBA y Gran La Plata. Por 
último, identificamos dentro de esta última, 
las Cuencas de los arroyos “El Gato”, “Ro-
driguez”, “Martín”, “Carnaval” y “Pereyra”. 
Desde la escala propia del sector, nos en-
contramos con la línea divisoria de aguas 
lo que significa una mayor aptitud del suelo 
para el uso agrícola debido a la elevación 
en la cota de nivel.
Dichas cuencas son generalmente recepto-
ras de las descargas de efluentes líquidos 
industriales y cloacales del sector oeste 
de las localidades de La Plata. Transporta 
aguas residuales de la industria papelera, 
textil, siderúrgica, metalúrgica, además del  
lixiviado  de  residuos  provenientes  de  re-
llenos sanitarios  y aportes contaminantes 
vinculados a la actividad agrícola. También 
registramos una amplia zona de suelo de-
capitado ya sea por la misma producción 
agrícola intensiva como por la extracción 
para la producción de ladrillos, entre otros.
Por último, y con respecto a las  cualidades 
del suelo, nos encontramos con un suelo de 

tipo II caracterizado por sus buenas aptitu-
des para el uso productivo agrícola. Desde 
el punto de vista ingenieril, presenta limita-
ciones por la alta capacidad de expansión- 
contracción, lo que se refleja en grietas en 
muros, pisos y rotura de tuberías subterrá-
neas.
En cuanto a las infraestructuras de circu-
lación, nos encontramos con un sitio de 
potencial ubicación estratégica para la co-
nexión con el sistema regional. Las vías de 
circulación principales son la Ruta 2, que 
conecta al sector con el Sureste de la pro-
vincia,  la futura Autopista Presidente Perón 
y la Ruta 6 (con su futura terminación por 
la actual calle 90), las cuales conforman los 
anillos circulatorios de la RMBA. Las secun-
darias son la Ruta 36, Av. 520 y Av. 44, que 
forman parte del sistema local. Por último, 
las calles 475/467, 208, 203,
202, 515 y 460, las únicas que toman cierta 
importancia a nivel del sector.
Con respecto a la actividad flori-fruti-hor-
tícola nos encontramos con un fuerte de-
sarrollo de ésta a nivel primario, tomando 
importancia a nivel provincial a partir de 
la incorporación de nuevas tecnologías de 
invernáculos, no pudiendo comprobarse la 
misma situación a nivel secundario / indus-
trial. Esto se incrementa si nos acercamos 
al sector en donde si bien se localizan dis-
tintas industrias y parques industriales, los 
mismos no tienen relación con la actividad 
principal. Las pocas empresas que se de-
dican a la industrialización de dichos pro-
ductos se ubican en su mayoría en el tercer 
y cuarto cordón de RMBA al Norte y No-

 

 

Pamba ondulada

Cuenca del Río de La Plata. Subcuencas AMBA y 
Gran La Plata
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roeste de Capital Federal. Esto genera que 
la producción deba incrementar su precio 
debido a los altos costos de transporte, al 
mismo tiempo que se dificulta su comercia-
lización por la condición perecedera de los 
productos.
En cuanto a las perspectivas de transforma-
ción territorial, pensamos en que se podrían 
reorganizar los usos del suelo orientando al 
sector hacia una actividad flori-fruti-hortí-
cola integradora de actividades tanto pri-
marias como secundarias y terciarias, opti-
mizando, así, recursos humanos y naturales. 
De esta manera, se ve favorecida la econo-
mía local, generando nuevos puestos de 
trabajo, mejorando las condiciones actua-
les y reforzando el perfil de La Plata como 
principal productor de hortalizas del país.

Clasificación del territorio
El cordón flori-fruti-hortícola platense se 
encuentra en el borde periurbano, es decir, 
en el sector comprendido entre lo urbano y 
lo rural. La complejidad de dicho sector se 
encuentra en que, en la mayoría de los ca-
sos, los usos del suelo se ven condicionados 
por ambos sectores que lo rodean, generan-
do en varias ocasiones incompatibilidad de 
usos. Sucede entonces que los usos urbano, 
rural e industrial se superponen y mezclan 
generando áreas de uso mixto e incompati-
ble, desaprovechando las ventajas del suelo 
para la producción  agrícola.  La  localiza-
ción  de  industrias  cerca  a  urbanizaciones 
genera problemáticas ambientales ya sea 
por los residuos que puede generar como 
por la posible contaminación sonora y de 

movimiento de tránsito pesado; mientras 
que el uso agrícola intensivo es incompa-
tible al uso residencial por la utilización de 
distintos agroquímicos que afectan al suelo, 
aire y agua y por lo tanto a la calidad de 
vida de la población.
Podemos decir, entonces, que el borde pe-
riurbano debe cumplir la función de inter-
mediador entre lo urbano y lo rural, sectori-
zando áreas para el uso industrial, evitando 
la incompatibilidad de usos y controlando 
el crecimiento extensivo de la mancha ur-
bana.
Actualmente, el Código de Ordenamiento 
Urbano indica para el sector un uso predo-
minantemente agrícola intensivo, residen-
cial en relación a las avenidas
44 y 520 y los centros de Abasto, Melchor 
Romero y Olmos; y un uso industrial en me-
nor medida. Sin embargo, en la realidad no 
siempre se cumple dicho
Código, quedando en evidencia la falta de 
gestión y aplicación del mismo. Nos encon-
tramos con una mancha urbana en conti-
nuo crecimiento por fuera de lo estableci-
do, localización de industrias en sectores y 
parcelas no indicadas para dicho fin y pe-
queñas centralidades dispersas.
Además,  hay que destacar que el C.O.U en 
el caso del uso agrícola no establece  una  
reglamentación  acerca  de  los  indicado-
res  de  ocupación  del suelo y de absorción, 
por lo tanto la utilización desmedida de los 
invernáculos genera la impermeabilización 
del suelo, provocando anegamientos y po-
sibles inundaciones.

Imágen aérea 2004

Imágen aérea 2014

Gran La Plata: Matriz de desarrollo Gran La Plata: Matriz ambiental Gran La Plata: Matriz de crecimiento
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Como conclusión podemos decir que una 
vez entendida el área a partir del diagnosti-
co, nuestra propuesta para el parque agrario 
deberá contemplar la necesidad de trans-
formación territorial donde la urbanización 
se hace cada vez mas extensiva,  protegien-
do valores naturales y paisajístico propias 
del borde periurbano entendiendo la com-
plejidad de establecer criterios específicos 
para su definición y delimitación. Además, 
se busca impulsar la actividad agrícola y 
el uso social del territorio, potenciando las 
cualidades del suelo y la inserción de dicha 
producción en un sistema regional.
Creemos que un parque agrario es una he-
rramienta de gestión para consolidar y de-

sarrollar las bases del territorio. 

Clasificacion del territorio. Uso del suelo: Lo Real y Lo Normado

Cordón Flori-Frutihorticola. Usos del suelo, condiciones ambientales, 
sistema de movimientos.

CONFLICTOS-TENDENCIAS-POTENCIALIDADES

CONFLICTOS: 
• R36. Modos de transporte incompatibles
• Cruce R2 y Av. 520
• Estructura vial reg. sin terminar
• Estructura vial secundaria sin pavimentar
• Usos incompatibles (residencial y agrario)
• Bajo valor de lo producido
• Aumento de suelo decapitado
• Aumento de invernáculos
• Crecimiento del área urbana
• Avance de barrios cerrados calle 476
• Déficit de áreas de servicios para uso agrí-

cola intensivo
• Suelo altamente contaminado
• Falta de tierra para trabajo de nueva pobla-

ción
• Falta de suelo absorbente
• Vivienda deficitaria
POTENCIALIDADES
• Presencia de línea divisoria de aguas. Tierras 

altas
• Vías circulatorias conectoras
• Presencia de áreas industriales
• Tipo de suelo
• Aumento de mano de obra
• Uso cubierto de cavas
TENDENCIAS
• Completamiento estructura regional
• Crecimiento del área urbana
• Crecimiento de invernáculos
• Aumento de tráfico vehicular
• Avance de barrios cerrados Calle 476
• Se amplían los grandes viveros 
• Aumento de población migrante
HIPÓTESIS
• Industrias para procesamiento de productos 

regionales
• Posible traslado del mercado
• Mantenimiento de las cuencas de los arro-

yos. 
• Consolidación de área de servicios
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Elaboración de Lineamientos para el Or-
denamiento del Parque
En esta etapa se buscó espacializar las acti-
vidades propuestas previamente. Se tuvie-
ron en cuenta los Lineamientos Estratégicos 
para la RMBA buscando generar soluciones 
que contemplen el contexto metropolitano 
y su inserción en la región.

Matriz de crecimiento y producción
Se estructuró al parque tomando a la Ruta 
36 como eje lineal, que permite la doble en-
trada al Parque, tanto desde el cruce con la 
R2, como desde el cruce con la Avda. 44.   
Sobre este eje se ubicaron servicios relacio-
nados con la producción de insumos agra-
rios, la sede de la centralidad del parque y 
otras dos subsedes de productores. Estas 
sedes nuclean las actividades administrati-
vas, de gestión, información y turismo del 
parque. En cuanto a este último punto se 
plantean recorridos turísticos variables rela-
cionados con los diferentes productos pro-
ducidos en el parque que parten de las co-
rrespondientes sedes. La variación de estos 
recorridos está dada por la estacionalidad 
propia de la actividad agrícola. La formula-
ción de estas actividades se plantea como 
articulación a los programas de Manejo del 
Periurbano propuestos por los lineamientos 
que responden a la línea de intervención 
sobre Áreas de borde a configurar.
En cuanto al sistema de parcelamiento, se 
propone preservar las parcelas que aún no 
fueron subdivididas para posibilitar la exis-
tencia de cultivo extensivo, y evitar nuevas 
subdivisiones. De esta manera, se previene 

un parcelamiento con dimensiones propias 
de manzanas urbanas en el borde periur-
bano.
Se proponen servicios de ruta y gastronó-
micos en cada cruce de los caminos princi-
pales del parque y la R2, por su  carácter de 
conectora regional con puntos turísticos de 
la provincia servirá para abastecer las ne-
cesidades de consumo y provisión de su-
ministros.
Teniendo en cuenta la necesidad planteada 
por los lineamientos de “generar suelo para 
la actividad económica” se propuso la con-
centración de las actividades relacionadas 
con el acopio, el procesamiento industrial, 
control de calidad y distribución de los pro-
ductos agrícolas en un centro logístico ubi-
cado estratégicamente en el cruce de las 
vías R2, R6 y la Avda 44. De esta manera se 
posibilita el acceso y la distribución de los 
productos del parque de una manera sim-
ple y eficiente hacia otros puntos de venta 
en el resto del país.

Matriz de Desarrollo
Entendiendo que el periurbano ha pasado 
de ser un espacio en el que predominaban 
los usos agropecuarios, a un espacio en el 
que coexisten conflictivamente usos muy 
diversos como residenciales bajo las moda-
lidades de quintas, countries y barrios cerra-
dos, y de asentamientos informales de los 
sectores de bajos ingresos, nuevas formas 
de localización industrial, equipamientos e 
infraestructuras y también usos extractivos 
como ladrilleras, cavas y canteras; se inten-
ta dar respuesta a esta problemática pro-

PROPUESTA
poniendo un modelo que busca compatibi-
lizar la existencia de usos mixtos en el área, 
por un lado contener el crecimiento urbano  
actual para recalificarlo y promover un uso 
residencial asociado a actividades de nueva 
ruralidad con un enfoque sustentable con el 
medio ambiente,  por otro lado se propone 
zonificar, en base a un sistema de centros, 
las actividades comerciales, industriales   y 
equipamientos para evitar su dispersión en 
el territorio.

Matriz Ambiental
Se propone como primera medida la pre-
servación de los bordes de los arroyos que 
quedan incluidos dentro del parque, y se 
plantea un parque lineal de carácter recrea-
tivo sobre el Arroyo Martín, asociado a la 
sede de la centralidad del Parque y al Com-
plejo Estancia Chica.
Por otro lado, se propone la utilización de 
las cavas antiguamente utilizadas para ex-
tracción o como basurales para la conten-
ción de agua y reservorios para así evitar 

posibles inundaciones.
En cuanto a la estructura circulatoria inter-
na, se proponen, además de las vías estruc-
turantes ya mencionadas, la Avda. 520 y la 
calle 475 relacionada al parque lineal, nue-
vas vías principales asfaltadas perpendicu-
lares a la R36 vinculadas a cada una de las 
sedes. En el resto de los casos se propone 
mantener caminos rurales de tierra.
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LINEAMIENTOS

Formulación del Proyecto
La sede de la centralidad se ubicó sobre el 
eje estructurador del parque, la R36. Se eli-
gió un lote ubicado en la esquina con 475, 
vinculado con el arroyo del parque lineal, 
y teniendo en cuenta las preexistencias de 
Estancia Chica, la Escuela Agraria y Mizujo, 
que ya conformaban una pequeña centra-
lidad.
El lote tiene una dimensión de 180m x 190m 
(3400m2).
El programa de actividades para la sede de 
la centralidad es:

• Área administrativa 570 m2
Donde funcionen las dependencias de or-
ganización administrativa del Parque tanto 
de entes público (oficinas de entes banca-
rios y gubernamentales),  como privados 
(administración de la Asociación de Coo-
perativas, oficinas de empresas financie-
ras, aseguradoras, productivas, etc.), y un 
sector de información para facilitar la pro-
moción del Parque Agrícola e interiorizarse 
sobre todas actividades que pueden reali-
zarse en las diferentes  centralidades

• Aulas para talleres y capacitación 
960m2

Para fomentar el conocimiento de la agri-
cultura y el traspaso generacional y además 
incorporar las nuevas técnicas productivas 
y de desarrollo económico que forme mano 
de obra especializada para potenciar el 
área productiva de la región.

OBJETIVOS

LINEAMIENTOS

ACTIVIDADES

DESARROLLO CRECIMIENTO AMBIENTAL
MATRICES
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• Área INTA 840m2
Se propone como espacio de experimenta-
ción e  investigación, además de funcionar 
como ente consultor sobre problemáticas 
del área que conciernen a la producción 
agrícola.

• Predio ferial 2450m2 +  playón 
exterior

Se propone un espacio donde puedan rea-
lizarse actividades recreativas- comerciales  
vinculadas con la producción de la región 
y/o con las festividades tradicionales de las 
diferentes culturas que conviven en el área.

• Estacionamiento descubierto para 220 
autos + 2 dársenas con capacidad total 
de 60 autos

En cuanto al sistema circulatorio se plan-
teó abrir 2 nuevas calles, una paralela a R36 
y otra paralela a calle 475 de manera de 
consolidar el perímetro de la centralidad y 
favorecer la rápida circulación en especial 
para los momentos en que se desarrollan  
actividades masivas como son las ferias y 
los eventos culturales. Al mismo tiempo, 
se propone la construcción de banquinas y 
calle colectora sobre R36 para atender a la 
demanda tanto de tránsito pesado y de alta 
velocidad referido a la escala productiva re-
gional, como a la circulación relacionada a 
los usos del sector como son la escuela y 
las nuevas actividades propuestas para la 
centralidad.

Para la construcción de la centralidad del 
Parque Agrario, se proponen 3 posibles 
etapas, en donde la primera consiste en el 
acondicionamiento de las vías de circula-
ción, construcción de banquinas, rotonda, 2 
nuevas calles, delimitación del área de esta-
cionamiento y construcción del predio ferial 
tanto el sector techado como al aire libre. 
En una segunda etapa, se propone la conti-
nuación del edificio con la construcción del 
sector administrativo y el área de talleres, 
quedando conformado el primer patio; al 
mismo tiempo que se continúan con las ta-
reas de diseño y ejecución de los espacios 
exteriores y plantación de vegetación. En la 
tercer y última etapa se finaliza el edificio 
con la construcción del sector destinado a 
la investigación (INTA), conformando el se-
gundo patio y se finalizan las tareas de di-
seño de espacios exteriores y plantación de 
vegetación.

La decisión de priorizar la construcción del 
predio ferial y el sistema de circulación y es-
tacionamientos se basó en la idea de con-
solidar al sitio, desde una primera instancia,  
como atractor turístico-cultural-gastronó-
mico que ayude desde lo económico a la 
consolidación final de la centralidad y por 
lo tanto del Parque.
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La comisión directiva del complejo agrario 
está integrado por cinco miembros repre-
sentativos de distintos sectores que inter-
vienen en la operatoria y desarrollo del em-
prendimiento.
• 1  miembro  en  representación  de  la  

Asociación  de  Cooperativas,  quien 
ejerce la presidencia del cuerpo.

• 1 por la Municipalidad del Partido de la 
Plata.

• 1 por el Ministerio de Asuntos Agrarios 
de la Provincia

• 1  componentes  en  representación  de  
las  asociaciones  sindicales  de trabaja-
dores.

• 1 en representación de los sectores que 
comercializan las mercaderías.

Para la toma de decisiones, la Comisión Di-
rectiva es asistida por una Comisión Técni-

plena capacidad legal para realizar todos 
los actos jurídicos y celebrar todos los con-
tratos necesarios para el cumplimiento de 
su objeto y funciones.
Está sujeto a las normas legales de dere-
cho público nacional o provincial, respecto 
de las funciones relacionadas con intereses 
públicos, aplicándose en cuanto a las res-
tantes funciones las disposiciones del dere-
cho privado.
Objeto y funciones
Las principales funciones del Consorcio se 
pueden resumir en la siguiente enumera-
ción:
• Administrar y explotar el Parque Agra-

rio, otorgando sobre él las concesiones, 
locaciones, permisos, o derechos reales 
de anticresis, para la explotación comer-
cial, industrial o recreativa.

• Elaborar un proyecto de plan regulador 
del parque, planificando su desarrollo 
futuro.

• Celebrar convenios con entes públicos y 
privados, argentinos o extranjeros, para 
el cumplimiento de su objeto y funcio-
nes.

• Coordinar los distintos servicios que se 
presten la producción agrícola y comer-
cialización de sus mercaderías.

• Colaborar en la aplicación de Convenios 
que comprendan normas de policía o de 
seguridad del parque.

• Aprobación del Presupuesto Anual, Me-
moria, Balance, Inventario, Cuentas, Pla-
nes de Inversión y demás.

• Contratación de consultorías, asesora-
miento y estudios técnicos o científicos. 

Para la tarea de gestión se propuso un ente 
ad-hoc impulsor de las actividades que se 
lleven a cabo en el parque.
Se eligió la figura del Consorcio de Gestión, 
es decir  un ente de derecho público no es-
tatal que tiene la finalidad de administrar y 
explotar el Parque Agrario, por medio de 
concesiones y permisos de carácter comer-
cial, y posee individualidad jurídica, finan-
ciera, contable y administrativa.
Su Directorio está integrado por represen-
tantes privados, municipales y gremiales.
En el primer caso se trata de una Asocia-
ción de Cooperativas, integrada por repre-
sentantes de los productores agrícolas (flo-
ri-frutihortícolas)   incluidos dentro de los 
límites del parque, un ente gubernamental 
y representantes gremiales de los trabaja-
dores.

ca integrada por pro-
fesionales idóneos en 
temas de producción 
agraria, medio ambien-
te, tecnología, legisla-
ción y economía, entre 
otras. Las resoluciones  
y  líneas  de  acción  
propuestas  por  la  Co-
misión  Directiva  son 
llevadas  a cabo por la 
Comisión Ejecutiva que 
está a cargo del funcio-
namiento y desarrollo 
del Parque.

El Consorcio se rige por 
estatuto propio, posee 

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II 2015 - Estudiantes: BRAGADO - BURGOS - DACKO - ASPROMONTE - LE TALLEC - Docente: MARTÍN ISLA

Conclusión
Como conclusión del trabajo podemos decir que, a partir del análisis de los Lineamientos 
Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires y habiendo entendido a partir 
del diagnóstico las complejidades y lógicas del área a intervenir, comprendimos la impor-
tancia del proyecto urbano como instrumento de intervención regional como parte de la 
práctica de la Planificación Territorial.

Tomando como noción general de Parque Agrario al “instrumento de concentración de 
estrategias de protección y gestión, el cual implica la voluntad de intervenir en su cuida-
do, preservándolo de su incorporación al proceso urbanizador e impulsando iniciativas 
de dinamización y fomento de su potencial económico ambiental y social” (Fragmento 
clase expositiva Juan Etulain), reconocemos a la planificación estratégica como clave para 
afrontar las problemáticas del territorio y la sociedad, en donde la multidimensionalidad,  
el desarrollo sustentable y endógeno toman un rol protagónico a la hora de desarrollar 
distintas propuestas. 

2015   PARQUE AGRARIO
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te al puerto de Buenos Aires, y su cercanía 
a la Capital del país era pensada como un 
factor positivo de desarrollo. Partiendo de 
la consideración de la accesibilidad como 
concepto integrador de la ciudad con su te-
rritorio mediato e inmediato, se diseñó un 
sistema integral de transporte que abarca-

ba el ferrocarril, los caminos y el tranvía.
La Estación Ferroviaria se localizó en el 
corazón de la ciudad como símbolo de la 
máxima posibilidad de accesibilidad y mo-
vilidad, siendo trasladada pocos años des-
pués al borde del casco urbano, lugar de 
menor conflictividad que ocupa hasta el 

Los criterios considerados para la elección 
del emplazamiento de la ciudad de la Pla-
ta se basaron principalmente en las po-
tencialidades naturales del terreno y en la 
infraestructura existente. Poseía un puerto 
natural con las mejores posibilidades para 
convertirse en el más importante aún fren-

CONTEXTO HISTÓRICO Y REGIONAL, RELACIÓN RMBA – GLP. tado por la existencia de espacios abiertos 
de considerables dimensiones que gene-
ran un freno a la expansión urbana. Estas 
áreas, se caracterizan según la normativa 
vigente por ser “ámbitos territoriales desti-
nados al ensanche del área urbana; siendo 
su uso dominante el rural intensivo compa-
tible con el uso residencial limitado, y es-
tando condicionadas las intervenciones a la 
consolidación de las zonas del área urbana 
adyacentes”. Por tal motivo, la ciudad tam-
bién experimenta procesos de expansión 
hacia el Sudeste y Sudoeste.

MARCO TEORICO CONCEPTUAL.
Para comenzar con la elaboración del traba-
jo se parte de considerar que la movilidad 
de las personas ha adquirido una impor-
tancia muy superior a la que tenía en pe-
riodos anteriores, haciendo hincapié en que 
la palabra “movilidad” ha ido desplazando 
a la palabra “transporte”. El Transporte es 
un concepto que implica gasto energético 
y la consecuente creación de infraestructu-
ra especializada; mientras que la Movilidad 

se refiere a las formas de desplazamiento, 
oferta de alternativas posibles, gestión del 
gasto energético y del espacio. El automóvil 
ocupa todo el espacio posible en las ciuda-
des que se han adaptado a su uso masivo; 
mientras que se verifica la inexistencia de 
espacios adaptados al desplazamiento en 
distancias cortas (caminar, bicicleta, etc.). 
Un modelo de movilidad urbana alternativo 
al actual es aquel que descansa sobre tres 
pilares: conseguir que la gente camine o 
use la bicicleta en desplazamientos cortos, 
que use el transporte público en distancias 
más largas, y racionalizar el uso del auto-
móvil, limitándolo en la ciudad al espacio 
donde es más útil.
Por otra parte, la reactivación urbana – 
como proceso de incrementar y recuperar 
la dinámica de un sector específico - ge-
nera un crecimiento poblacional, espacial 
y económico. Entendiendo la ciudad como 
un organismo complejo, la formulación del 
proyecto a futuro debe contemplar estrate-
gias sostenibles y flexibles.

presente. El tendido de redes, ampliando 
las existentes anteriores a la fundación, se 
realizó en el lapso de los diez años siguien-
tes y permitió unir La Plata y su puerto con 
las redes que cubrían el Oeste y el Sur del 
territorio provincial y con la ciudad de Bue-
nos Aires, a partir de la cual se conectaba 
con el resto del país.
La expansión de los ferrocarriles motivó el 
surgimiento a lo largo de sus líneas de nue-
vos centros como Gorina, Lisandro Olmos 
y Arturo Seguí. Por su parte, el ramal Norte 
que vincula La Plata con Buenos Aires ge-
neró la creación de núcleos poblacionales a 
partir de las estaciones que se fueron loca-
lizando en distintos tramos de la red: Villa 
Elisa, City Bell y Gonnet, configurando una 
estructura de tipo lineal.
La periferia de La Plata se vio afectada por 
esta dinámica en el marco de un proceso 
de suburbanización principalmente hacia 
el Noroeste tendiendo a conectar la ciudad 
con Buenos Aires. Esto valorizó la tierra de 
ese eje impactando en la disponibilidad de 
tierras. Asimismo, el crecimiento se ve limi-
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Ocupación Vías MEDIO NATURAL

Usos del suelo.

Sistema de movimientos
• Vías regionales principales: Au Bs-As – 

La Plata, vías del FF.CC. , C. Centenario, 
C. Gral. Belgrano, conectando el área en 
el sentido longitudinal.

• Vías principales urbanas de conexión in-
terna en el sentido transversal.

• Vías secundarias urbanas de menor je-
rarquía a escala barrial.

Usos del suelo
• Presencia predominante de uso residen-

cial.
• Uso productivo intensivo sobre el sector 

Suroeste y sobre el Noroeste de Villa Eli-
sa y extensivo sobre la zona de bañados.

• Se distinguen grandes predios de usos 
específicos (estación del FF.CC, el CIC, 
EL Batallón, etc.).

• Mixtura de usos comerciales y residen-
ciales sobre algunos sectores del Cami-
no Centenario y avenidas principales.

Ocupación
• Incremento de ocupación en las cerca-

nías del Camino Centenario.
• Reducción en la ocupación en las cer-

canías de algunos arroyos y próximo al 
bañado.

• Reducción en la ocupación de las man-
zanas.

Medio Natural
• Desarrollado urbano sobre la terraza 

media y baja, y de bañado, con condi-
ciones de inaptitud para el asentamien-
to humano.

• Presencia de arroyos abiertos y entuba-
dos.

• Presencia de espacios verdes de gran 
magnitud.

Estructura Urbana

DIAGNÓSTICO

Au Bs As – La Plata.

C. centenario/ C Gral. Belgrano.

Trama correspondiente a calle.

Discontinuidad de la trama.

potencialidad.

Barrera del tren.

Zona degradada.

Posible Bajada de AU.

Arroyos.
Espacios verdes.

Tendencia de crecimiento.

Zona de Bañados.

Polo industrial 

Centralidades 

A tractores urbanos 

Cordón hortícola 
Casco fundacional 

CONFLICTOS

• Fragmentación urbana en coincidencia 
con el trazado ferroviario.

• Convivencia de varios medios de trans-
porte sin estructurar e incremento de 
polución provocada por los trasportes 
públicos/privados

• Crecimiento y expansión del casco fun-
dacional de La Plata, especialmente so-
bre el corredor Norte; autopista Bs As- 
La plata, Av. 520, Av. 44, y sobre sectores 
anegadizos o de uso productivo. 
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POTENCIALIDADES

• Crecimiento que vincula distintas cen-
tralidades de la periferia de la ciudad de 
La Plata sobre el corredor Norte.

• Desarrollo de actividades económicas 
sobre las conexiones viales entre Bs As 
–La Plata.

• Buena accesibilidad y conexión con el 
interior de la provincia a través de las 
avenidas 520 y 44.

• Fortalecimiento de las centralidades del 
eje Norte como sectores de atracción 
para el asentamiento urbano.

TENDENCIAS

• Crecimiento que vincula las distintas 
centralidades de la periferia de la ciu-
dad de La Plata, particularmente sobre 
el corredor Norte.

• Desarrollo económico sobre las cone-
xiones viales entre Bs As –La Plata.

• Flujos y desplazamiento de grandes 
grupos de usuarios que se dirigen a 
puntos de atracción urbanos como las 
zonas universitarias, juzgados, legisla-
tura y las mismas estaciones de tren.

Au Bs As – La Plata.

C. centenario/ C Gral. Belgrano.

Trama correspondiente a calle.

Discontinuidad de la trama.

potencialidad.

Barrera del tren.

Zona degradada.

Posible Bajada de AU.

Arroyos.
Espacios verdes.

Tendencia de crecimiento.

Zona de Bañados.

Polo industrial 

Centralidades 

A tractores urbanos 

Cordón hortícola 
Casco fundacional 

Au Bs As – La Plata.

C. centenario/ C Gral. Belgrano.

Trama correspondiente a calle.

Discontinuidad de la trama.

potencialidad.

Barrera del tren.

Zona degradada.

Posible Bajada de AU.

Arroyos.
Espacios verdes.

Tendencia de crecimiento.

Zona de Bañados.

Polo industrial 

Centralidades 

A tractores urbanos 

Cordón hortícola 
Casco fundacional 

Au Bs As – La Plata.

C. centenario/ C Gral. Belgrano.

Trama correspondiente a calle.

Discontinuidad de la trama.

potencialidad.

Barrera del tren.

Zona degradada.

Posible Bajada de AU.

Arroyos.
Espacios verdes.

Tendencia de crecimiento.

Zona de Bañados.

Polo industrial 

Centralidades 

A tractores urbanos 

Cordón hortícola 
Casco fundacional 
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EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE 
LOCALIZACIÓN

Distancia atractores
Respecto a las propuestas de localización, 
la intersección de las avenidas 1 y 44 resul-
ta más apropiada que Tolosa, más cercana 
a los grandes centros atractores como la 
zona universitaria y el propio centro.

CRITERIO SOCIAL CRITERIO TERRITORIAL

CRITERIO TERRITORIAL
Sistema de movimientos
Avenidas 1 y 44: permite vincular sectores 
de la ciudad no integrados, con buen flujo 
de movimiento.
Avenidas 1 y 44 a Nivel: las problemáticas 
producidas por el flujo vehicular siguen 
presentes.
Tolosa: si bien mejora por la eliminación de 
barreras, se le adicionan sistemas de trans-
porte secundarios que pueden generar 
nuevos problemas viales.
Conectividad regional
Avenidas 1 y 44: Conexión con Au. Bs As – 
La Plata.
Conexión directa con Av. 1
Conexión con Av. 44 (deriva con Ruta Pro-
vincial).
Tolosa: Conexión con Au. Bs As – La Plata.
Conexión con Av. 520.
Distancia al centro urbano
1 y 44: Mayor proximidad al centro. Tolosa: 
Trasbordo en la periferia.
Barrera urbana
1 y 44: Se elimina la barrera y se brinda ser-
vicio hasta el casco de la ciudad.
1 y 44 Nivel: No se elimina la barrera
Tolosa: Se elimina la barrera pero se brinda 
servicio hasta la periferia de la ciudad
Sistema de transporte público
Avenidas 1 y 44: no requiere grandes cam-
bios en cuanto a la movilidad.
Tolosa: es necesario prever servicios alter-
nativos en cuanto al movimiento.

CRITERIO SOCIAL
Integración
La propuesta de la estación en Tolosa y el 
tren soterrado permite la eliminación de 
la barrera que genera el trazado ferrovia-
rio actualmente, impactando positivamen-
te en la ciudad; y permitiendo la conexión 
de ambos sectores. También se genera una 
revitalización de la zona Norte al otro lado 
de la vía, que hoy presenta condiciones de 
degradación.

Matriz FODA

CRITERIO ECONÓMICO

CRITERIO ECONÓMICO
Plusvalía urbana
Tanto la propuesta de la Estación en Tolosa 
y como la del soterramiento de tren gene-
rarán indirectamente una plusvalía inmo-
biliaria en el sector Norte, ante la eventual 
revitalización del sector.

CRITERIO AMBIENTAL

CRITERIO AMBIENTAL
La propuesta del soterramiento del 
tren genera impactos positivos en 
cuanto al aspecto paisajístico, ya que 
permite visuales lejanas e ininterrum-
pidas.
En el caso de la propuesta del tren 
a nivel las visuales se ven interrumpi-
das, generando discontinuidad en los 
dos sectores.
La ubicación de la estación terminal 
en Tolosa ocasionaría casi los mismos 
resultados que la propuesta del sote-
rramiento, con el agravante de que 
se necesitaría una red de transpor-
tes públicos complementaria para el 
traslado de los pasajeros al centro de 
la ciudad, incidiendo en una mayor 
emisión de CO2.

Sector comercial
La resolución de la situación de barrera ur-
bana provocada por el tren, tanto en la pro-
puesta de ubicación de la estación en Tolo-
sa como en la propuesta de soterramiento, 
provocará una revitalización comercial.
Costo y plazo de la obra
La propuesta de soterramiento del tren im-
plicaría mayor costo y mayor plazo de eje-
cución de la obra.

CENTRO DE TRANSFEREN-
CIA MULTIMODAL
 
LOCALIZACIÓN: TOLOSA
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LA ESCALA REGIONAL
A partir de un análisis del eje Noroeste de la 
Ciudad de La Plata a escala regional deter-
minamos algunas soluciones para mejorar 
la movilidad, entendiendo al transporte pú-
blico como la columna vertebral del funcio-
namiento de una ciudad. 

Se propone:
• Un sistema integrado de metrobus que 

conecte los barrios periféricos con la 
ciudad; promoviendo la movilidad sus-
tentable, priorizando los desplazamien-
tos a pie, en bicicleta y en transporte 
público.

• La utilización de los grandes espacios 

públicos con los que cuenta la ciudad, 
como ámbitos de interacción social y 
ambiental, conectándolos de manera 
fluida mediante el transporte público y 
circuitos de bici senda.

• La creación de un sistema de intermo-
dalidad en las estaciones de tren de las 
principales localidades del sector cen-
tros de transferencia, que permita alber-
gar vehículos particulares y utilizar el 
transporte público para conectar con la 
ciudad.

• El fortalecimiento de la utilización de los 
espacios verdes públicos con los que 
cuenta la ciudad en el Eje Noroeste, co-
nectándolos de manera fluida mediante 
el transporte público y un circuito de 
bici senda.

• La reducción de la utilización del auto-
móvil particular, generando un sistema 
eficiente de transporte público. La crea-
ción de un nuevo Plan de Movilidad Ur-
bana para conectar de manera eficiente 
y fluida la ciudad de La Plata y sus alre-
dedores.

• La vinculación de los grandes espacios 
verdes de la ciudad mediante el trans-
porte público y circuitos de bici sendas, 
proponiendo equipamientos a escala re-
gional en el sector de los humedales y li-
mitar así el crecimiento del área urbana.

TRES ESCALAS DE INTERVENCIÓN: 

-LA ESCALA REGIONAL. 
-EL PROYECTO URBANO.
-EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MULTI-
MODAL.

ESCALA REGIONAL

PROPUESTA

Proponemos reducir la utilización del auto-
móvil particular, generando un sistema efi-
ciente de transporte publico. Nos basamos 
en el modelo de CURITIBA, el cual toma-
mos como punto de partida para iniciar un 
nuevo PLAN DE MOVILIDAD URBANA que 
conecte de manera eficiente y fluida la ciu-
dad de La Plata y sus alrededores.

Buscamos conectar los grandes espacios 
verdes de la ciudad, mediante el transporte 
publico y circuitos de bici sendas, propo-
niendo equipamientos para la ciudad en el 
sector de los humedales para evitar el cre-
cimiento del área urbana.

Proponemos centros de transferencias en 
las estaciones de tren de las principales lo-
calidades del sector, generando así que los 
vehículos particulares puedan dirigirse a 
estos centros y de allí utilizar los transpor-
tes públicos que lo conectan directamente 
con la ciudad

EJE NORTE
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EL PROYECTO URBANO
La propuesta pretende generar una nueva 
movilidad a través del soterramiento de las 
vías del tren, creando en el actual predio de 
Tolosa un gran parque público que no sólo 
conectará ambas partes de la localidad; 
sino que también incorporará zonas de es-
tacionamiento, de recreación, deportivas, 
culturales, y bici sendas. Además se cons-
tituirá en una nueva área verde de escala 
regional.
También, a fin de contribuir al desarrollo 
sostenible y generar nuevos modos de vida, 
algunos de los edificios que conforman la 
propuesta serán refuncionalizados para im-
pulsar la reactivación del lugar.

El nuevo parque y el nuevo edificio de la 
Estación Terminal de Transferencia Modal y 
implicará la integración espacial, ya que se 
producirá una conexión hacia ambos már-
genes del trazado ferroviario.
El predio se integra - junto con el Hipódro-
mo - al sistema de grandes espacios verdes 
conectados mediante los diversos sistemas 
de movilidad pública y privada. Se genera 
asimismo una mayor jerarquización de las 
vías principales de circulación y una mayor 
conectividad y fluidez entre los sectores ur-
banos.
Los Centros de Transferencia ofician como 
nodos de articulación de la traza urbana, 
permitiendo el cruce de personas, intere-
ses, transacciones, destinos y momentos. 

El predio se integra junto al Hipódromo al 
sistema de grandes espacios verdes que 
conectamos mediante los diversos sistemas 
de movilidad, tanto publica como privada.
Generando una mejor jerarquización de las 
vías principales de circulación y gracias al 
soterramiento de las vías del tren, podemos 
lograr una mayor conectividad y fluidez en-
tre los sectores que hoy en día se encuen-
tran con mayor degradación de la ciudad.
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La puesta en marcha del nuevo tren eléctri-
co, que unirá la ciudad de Buenos Aires con 
La Plata, tenderá a generar una creciente 
desvinculación; situación que se verá agra-
vada por la electrificación, que aumentará 
considerablemente la periodicidad. 
Ante esta situación, la unificación de am-
bos sectores de la ciudad se resuelve a tra-
vés de un edificio puente que satisfaga las 
necesidades principalmente la transferen-
cia intermodal de transporte de pasajeros 
a escala regional (FC y ómnibus de media 
y larga distancia, atendiendo a sus diferen-
ciales modalidades de funcionamiento), 
y los medios y modos locales (colectivos, 
taxis, remisses, autos particulares, motos, 
bicicletas y peatones); y contemplar los 
espacios adaptados para las funciones de 
apoyo técnico, administrativo y de servi-
cios; los movimientos de abastecimiento 
interno; y las actividades complementarias 
(culturales-recreativas, de estacionamien-
to), entre otras. También permitirá atender 
las necesidades de cruces peatonales y de 
nuevos cruces para las conexiones vehicu-
lares. Asimismo, la creación de un parque 
ubicado sobre las vías del tren en el sec-

tor Sur del predio será de vital importancia 
para el  sector y para la ciudad, ya que en él 
se plantean diversos usos y actividades de-
sarrolladas sobre los galpones con carác-
ter patrimonial que posee el predio. Tam-
bién se plantean espacios de recreación, de 
equipamientos deportivos, educacionales y 
destinados a vivienda.    
El edificio en concreto se manifiesta esen-
cialmente como un Centro de Transferencia, 
nodo de transporte público en conformidad 
con las condiciones urbanas del sector. Se 
propone así un edificio puente, que vienen 
a dar solución a la necesidad de vincular y 
coser dos zonas de la ciudad que en un fu-
turo cercano se encontrarán desvinculadas 
casi por completo. 

ORGANIZACIÓN - PROGRAMA - MORFO-
LOGÍA 
El edificio se configura como un puente so-
bre las vías del tren, como espacio contene-
dor de todo el programa funcional. La orga-
nización de los flujos peatonales entre los 
distintos medios de transporte, tren, ómni-
bus de corta, media y larga distancia, taxis, 
vehículos particulares y bicicletas transcu-

Sector Talleres

Los Centros de Transferencia son nodos de articulación entre dos o más tipos de modos 
de transporte público, vistos como excelentes puntos de partida para una evolución que 
superan los problemas urbanos de la actualidad. Estos espacios, articuladores de la traza 
urbana, permiten el cruce de personas, intereses, transacciones, destinos y momentos. 
Son acumuladores de prácticas sociales, conectores de sistemas urbanos.

EL CENTRO MULTIMODAL DE TRANSFERENCIAS (CMT)
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rren todos debajo del edificio, otorgándole 
así la condición de edificio doble función, 
puente y paraguas de todas las activida-
des. El espacio se estructura por medio de 
dos grandes vestíbulos con dobles alturas 
ubicados a ambos lados de las vías, a los 
cuales se accede para cruzar en el eje Es-
te-Oeste a través de escaleras mecánicas 
y ascensores, para luego descender a los 
andenes ubicados a -1.10m, generando una 
desvinculación de carácter espacial pero 
no visual de las funciones. En el lado Oeste 
se ubican el acceso de taxis y las platafor-
mas de los micros de media distancia. En el 
sector Este se disponen los autos particu-
lares con una playa de estacionamiento al 
aire libre y un subsuelo de cocheras debajo 
del edificio y los micros de transporte inter-
nos. La estructura funcional del edificio se 
plantea de forma clara y sencilla, una franja 
que alberga las funciones comerciales, y un 
café en doble altura con los servicios nece-
sarios, aprovechando los flujos peatonales 
que en ella se desarrollaran. En otra fran-
ja se ubican las circulaciones horizontales 
y verticales en forma de escaleras por las 
cuales subimos a la segunda planta ganan-
do visuales al parque y a la ciudad. Ya en la 
segunda planta se ubican las salas de cine y 
los patios de comidas todos en relación con 
el verde que circunda al edificio. Sobre el 
lado Este se desarrolla en ambos niveles, y 
separados espacialmente por una doble al-
tura una zona de administración y oficinas.

Diagrama de funciones
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TREN

DARSENAS

HALL

SALA ESPERA

MICRO CD

PLANTA BAJA

ESTACIONAMIENTO 
4.000 m2

HALL

PLANTA 1° NIVEL

CIRCULACIONES 
VERTICALES

PLANTA 2° NIVEL

ESTACIONAMIENTO

MICRO CINES

HALL ACCESOBOLETERIAS Y DARSENASTREN ANDENANDENHALL ACCESO

OFICINAS

OFICINAS SECTOR RECREATIVOPATIO DE COMIDAS

COMERCIOSBARSECTOR COMERCIAL

CORTE LONGITUDINAL

PEATONAL EXTERIOR.

DARSENAS MICROS.

HALL ACCESO.
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MATRIZ DE DESARROLLO MATRIZ AMBIENTAL MATRIZ DE CRECIMIENTO

El área de estudio se eligió por la inminente 
concreción de dos proyectos estructuran-
tes, uno de infraestructura vial regional y 
otro de creación de una nueva centralidad.

CARACTERIZACION DEL TERRITORIO

El área de estudio cuenta con una superficie 
de 220 km2 y una población de 131.033 ha-
bitantes (Ensenada y Berisso). Presenta la 
complejidad de una región metropolitana,  
con la problemática de la gestión del orde-
namiento de un territorio atravesado por la 
interjurisdiccionalidad. Asentado sobre un 
“litoral”, alberga actividades incompatibles 
que compiten por el uso de los recursos 
suelo y agua. Constituye un territorio frágil 
de interfase a partir de: las inundaciones, 
el impacto negativo de las actividades in-
dustriales y del área de disposición final de 
residuos sólidos de origen metropolitano, 
el escaso reconocimiento legal de la nece-
sidad de gestión metropolitana y la vulne-
rabilidad social resultante. Caracterizado, 
a su vez, por la existencia de un corredor 
ferroviario (Ferrocarril Roca) entre La Pla-
ta y CABA, - en gran parte responsable del 
desarrollo urbano histórico del área – exhi-
be actualmente un retraso tecnológico y un 
funcionamiento ineficiente, potenciando en 
consecuencia el tránsito automotor.

CONFIGURACIÓN ORGANIZACIÓN
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Usos del suelo
Predomina el uso residencial aunque en 
ciertos sectores se destaca la existencia 
de actividades terciarias. Entre los usos 
productivos se verifican tanto el industrial 
como el agrícola. También se caracteriza 
por la presencia de equipamientos sociales 
y de servicios, tanto públicos como priva-
dos, y grandes espacios abiertos vacantes. 

Medio Natural
Se caracteriza por estar atravesada por 
arroyos y la zona de bañado de La Plata. Su 
relieve presenta desnivel en escalón desde 
la Av. 122 respecto a los Partidos de Ense-
nada y Berisso. A pesar de esto, en gene-
ral, la ciudad de La Plata no posee grandes 
pendientes, las cuales son cortas y suaves. 
Las restricciones para la ocupación de la 
franja litoral se corresponden con la plani-
cie de inundación del río de La Plata, repre-
sentando los límites para el crecimiento de 
la población.
En cuanto a la disponibilidad del recurso 
agua, en las estaciones de verano se genera 
un déficit en el suelo y un exceso en otoño 
y primavera. La temperatura media anual 
del suelo a 50cm. de profundidad es de 17,2 
grados y en invierno 11 grados y 21,4 grados. 
Por otra parte, el área se encuentra afecta-
da por contaminación, tanto de sus aguas 
superficiales (arroyo El Gato, Río Santiago 
y el propio Río de La Plata), como de las 
subterráneas (altos contenidos salinos, fil-
traciones por actividad industrial y el relle-
no sanitario del CEAMSE). Además, se ve-
rifica contaminación atmosférica producto 

del Polo Petroquímico (principal emisor), y 
degradación de suelos (por el mencionado 
relleno sanitario, por las actividades extrac-
tivas y por los hidrocarburos derramados). 
El riesgo explosivo es uno de los factores 
de mayor criticidad en la zona, vinculado a 
la producción y almacenamiento de com-
bustibles (estático), como así también a su 
traslado (dinámico). El máximo riesgo  se 
presenta en un radio de 800m y un anillo 
expansivo hasta una distancia de 2000m.

Ocupación
El territorio se fue consolidando a partir de 
la fundación de la ciudad de La Plata y la 
construcción del Puerto, que produjo una 
fragmentación espacial que perdura hasta 
la actualidad. Las áreas urbanizadas con 
mayor grado de consolidación y menor cre-
cimiento poblacional se encuentran afecta-
das por el riesgo a inundación, explosión y 
contaminación. Los procesos de crecimien-
to poblacional son mayores en las áreas con 
mayor riesgo de inundación y en menor 
medida en las áreas con riesgo explosivo. 

Desarrollo
El sector se considera un potencial conec-
tor social y cultural entre Ensenada-Berisso 
y La Plata; además de contar con un po-
tencial económico y productivo. La vulne-
rabilidad social del sector se expresa en la 
falta de conocimiento que la población tie-
ne de las diferentes condiciones de riesgo, 
y particularmente, en las características so-
cioeconómicas críticas de gran parte de la 
población asentada.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
Síntesis
El área se caracteriza por un lado por inun-
daciones en áreas urbanas, altamente de-
gradadas por problemas de contaminación. 
Por otro, las áreas más aptas aún no ocu-
padas y con potencialidades para el asen-
tamiento humano están constituidas por 
la terraza alta del Partido de La Plata. En 
todos los casos, la aptitud para el uso resi-
dencial compite con su aptitud para el uso 
agrícola. Las áreas no inundables periódica-
mente se encuentran en el albardón costero 
hacia el Este y el escalón hacia el Oeste. Es-
tos terrenos se encuentran hoy ocupados, 
con un escaso remanente de suelo vacante. 
El resto del territorio está conformado por 
terrenos con morfologías altamente inun-
dables, como el llano costero y la zona de 
costa aluvial. Además, en el límite de ambos 
partidos (Ensenada-Berisso) se encuentra 
la zona más degradada ambientalmente 
por la concentración industrial, constituida 
por la cuenca del Río Santiago.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II 2017 - Estudiantes: KIKUE - DEMARCHI - Docente: MARIA MARTA AVERSA2017   EXTENSÍON AU LP-BS Y 
 CENTRALIDAD ENSENADA



P T I I 
2011
P T I I 
2012
P T I I 
2013
P T I I 
2014
P T I I 
2015
P T I I 
2016
P T I I 
2017
P T I I 
2018

240 241

CÁTEDRA LOPEZ - ROCCA - ETULAIN FAU UNLP LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA [DE ALCANCE REGIONAL]

pacios públicos, en un ambiente urbano de 
calidad, con densidades medias y con una 
fuerte presencia de espacios abiertos y 
parques. La idea de integración supone la 
mezcla de usos en la escala urbana y admi-
te la presencia de edificios mixtos. La inte-
gración, en cualquier caso, supone cercanía 
y distancias peatonales entre actividades. 
Contempla un aprovechamiento paisajístico 
de las lagunas y la definición de fachadas 
urbanas de calidad hacia la Autopista y te-
niendo en cuenta las conexiones desde los 
otros puntos del sector como Av. Domingo 
Mercante (con dique Ensenada, Punta Lara 
y La Plata) en conjunto con la prolongación 
de Av. 72 en relación a la Autopista Ricardo 
Balbín. 

Extensión Autopista
Se propone extender el tendido de la au-
topista Dr. Ricardo Balbín, que conecta la 
ciudad de La Plata con la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires. 

I.1. ALTO NIVEL EMPALME AU LA PLATA – BS.
Esta intersección vincula el tránsito hacia el 
puerto de La Plata al Norte (rama 3), a la 
ruta provincial Nº11 al Este, a Buenos Aires 
al Oeste y desde La Plata al Sur (rama 2). 

I.2. ALTO NIVEL CAMINO RIVADAVIA
Se trata de una configuración del tipo tré-
bol con ramas que vinculan los ingresos y 
egresos del Camino Rivadavia hacia la AU 
Balbín. De esta manera, parte del tránsito 
pesado generado desde el Puerto La Pla-
ta se comunica con la RP Nº11 al Este y a 

CABA al Oeste. Se eliminaron las colecto-
ras de vinculación con los distribuidores 
de Diagonal 74 y Av. Vergara debido a su 
proximidad.

I.3. ALTO NIVEL AVENIDA VERGARA.
La Avenida Vergara vincula el tránsito hacia 
el Puerto de La Plata al Noreste y hacia La 
Plata al Suroeste. Se proyectaron colecto-
ras para unir la Av. Vergara con el camino de 
sirga del canal Oeste. Se mantuvo el ancho 
de zona de camino prevista en el proyecto 
licitatorio y en los planos de afectaciones 
de antecedentes.

I.4. VIADUCTO SOBRE CANAL DE CON-
CLUSIÓN.
Resulta importante debido a la magnitud y 
cantidad de interferencias. El viaducto se 
pensó para evitar intervenir en los canales 
Oeste y de Conclusión, sortea el cruce con 
el FC Roca y se prolonga hasta la intersec-
ción con la Av. Del Petróleo (evitando –de 
ese modo- constituirse en tapón hidráuli-
co).

I.5. ALTO NIVEL AV. DEL PETRÓLEO AR-
GENTINO.
Esta intersección se desarrolla en el cruce 
de la Av. del Petróleo Argentino, calle 128, 
calle 129 y el acceso principal a la destilería 
de YPF. Se trata de una intersección eleva-
da en rotonda sobre 

INTERS. 
1

INTERS. 
2 INTERS. 

3 INTERS. 
4

INTERS. 
5

Nueva centralidad Ensenada
Como uno de los componentes del Plan de 
Ordenamiento Urbano Territorial y Estra-
tegias de Desarrollo Local del Partido de 
Ensenada. La oportunidad de la propues-
ta general, se apoya, en primer lugar, en la 
existencia de una demanda de nuevos edi-
ficios para oficinas gubernamentales, per-
mitiendo afirmar su rol en el Gran La Plata. 
A través de construir una imagen de mo-
dernidad en el punto principal de ingreso, 
El Distrito de Usos Mixtos, se concibe como 
una pieza urbana que integra actividades 
económicas, funciones residenciales, y es-

DOS PROYECTOS: 
EXTENSION DE LA AUTO-
PISTA Y CENTRALIDAD EN 
ENSENADA.
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Eje desarrollo
Ambos proyectos impactan de manera muy 
positiva para el desarrollo actual, ya que 
impulsan a la industria existente y brindan 
la posibilidad de revalorizar el Puerto. 
La nueva centralidad aporta a este eje una 
reorganización administrativa para el sector 
y al asentamiento de diferentes empresas; 
lo cual sumado a la accesibilidad brindad 
por la autopista constituyen factores deter-
minantes para su desarrollo como comple-
mento de la ciudad de La Plata. 
La extensión de la autopista ofrece un im-
pacto positivo para el desarrollo del sector 
(descomprime el tránsito urbano, permite 
absorber el tránsito pesado de la produc-
ción y en el largo plazo el flujo vehicular 
derivado de la industria); así como a escala 
regional, proporcionando la conexión nece-
saria con la RMBA. 

Eje de crecimiento
De la evaluación de ambos proyectos y sus 
impactos surge la posibilidad que el sector 
experimente a largo plazo la presencia de 
asentamientos informales en los espacios 
intersticiales y al mismo tiempo se poten-
cie el crecimiento de la mancha urbana. A 
su vez, se puede intensificar la fragmenta-
ción espacial y social. Sin embargo, tam-
bién generan impactos positivos como la 
buena accesibilidad, representando un área 
de oportunidad. El proyecto de la nueva 
centralidad, ubicado en un lugar estraté-
gico, impacta de manera más positiva que 
la extensión de la AU, que si bien genera 
mayor accesibilidad al sector y se incluye 

como una nueva infraestructura que podría 
complementar a la centralidad, la conside-
ramos no sólo como una barrera física sino 
socio-cultural. El crecimiento de la industria 
trae consigo un importante crecimiento y 
gran desplazamiento poblacional por em-
pleo en la zona. La población podría asen-
tarse allí por periodos de tiempo o asen-
tarse a largo plazo, considerando que el 
sector cuenta con usos educativos como la 
Universidad y varias escuelas, sumado a los 
espacios verdes como El Bosque, El Parque 
Martín Rodríguez y el aporte de la nueva 
centralidad de espacios verdes recreativos. 
Como impacto negativo, ambos proyectos 
podrían generar un aumento de demanda 
de suelo y la posible especulación inmobi-
liaria.

Eje ambiental
El desarrollo de las industrias potencian los 
impactos ambientales negativos, en tanto 
no se mejoren los procesos tecnológicos y 
productivos, y se adecuen las regulaciones 
para mitigarlos. También, el posible  creci-
miento de la mancha urbana sobre el baña-
do. En la nueva centralidad en suelos am-
bientalmente frágiles reduce la superficie 
absorbente, empeorando las condiciones 
de drenaje en caso de lluvias fuertes y po-
tenciando futuras inundaciones. La Auto-
pista podría generar un impacto ambiental 
por el flujo vehicular potenciado y la even-
tual degradación del paisaje. 

VALORACIÓN DE IMPAC-
TO DE LOS PROYECTOS
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Entendiendo la relación con los lineamientos de la RMBA, determinamos que el sector de estudio se caracteriza como centro de servi-
cios, equipamientos y producción. Se pretende, en consecuencia, mejorar las condiciones socio-territoriales de la población, definida por 
procesos de crecimiento fragmentado y desigual, con baja calidad ambiental. Teniendo en cuenta ambos grandes proyectos se busca 
potenciar los efectos positivos y mitigar los negativos. 

El sector de estudio se caracteriza como centro de servicios, equipamientos y produc-
ción. Para mejorar las condiciones socio territoriales y culturales de la población, carac-
terizada por procesos de crecimiento fragmentado y desigual, baja calidad ambiental 
y teniendo en cuenta el impacto de los dos grandes proyectos, se busca potenciar los 
efectos positivos y mitigar los negativos. 

Objetivos Particulares
• Aprovechar la extensión de la Autopista 

y la conexión con la Ruta 11, para poten-
ciar el desarrollo productivo y la conec-
tividad del área. 

• Controlar el crecimiento urbano, res-
guardando las condiciones ambientales 
del área y aprovechando las infraestruc-
turas instaladas. 

• Mejorar y optimizar la dotación de equi-
pamientos sociales, de ocio, como par-
ques, equipamientos universitarios, in-
dustriales, etc. 

• Aprovechar los recursos industriales del 
sector, promoviendo su uso sostenible y 
resguardando al medio ambiente de los 
efectos negativos del mismo.

Objetivo General: 
Consolidar y revalorizar al sector como ar-
ticulador de la RMBA y la región Gran La 
Plata.

LINEAMIENTOS
MATRIZ DE DESARROLLO
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E3A: Mejoramiento del transporte público 
del área en relación a los sistemas de espa-
cios verdes (lineamiento complementario al 
lineamiento E4 matriz de crecimiento).
E3B: Reactivación del tren de conexión con 
el puerto y los diferentes edificios universi-
tarios dispuestos en el sector y en el bos-
que de la ciudad de La Plata
E4: Reordenación y reestructuración del 
área industrial, buscando una consolida-
ción que permita recibir relocalizaciones 
y/o ampliar las unidades existentes de una 
forma controlada (normas regulatorias).
E5: Renovación y reactivación del Puerto 
(Escala Provincial).
E6: Potenciación del comercio de escala lo-
cal del sector, jerarquizándolo como com-
plemento del equipamiento administrativo 
y comercial en la nueva centralidad.
E7: Reordenamiento de los usos del suelo 
del sector con un objetivo de equilibrio en-
tre los mixtos, industriales, urbanos y resi-
denciales del área. 
E8: Fomento de puestos de trabajo para la 
población local, brindando cursos de capa-
citación y talleres de oficios. 
E9: Promoción de proyectos de escala ur-
bana local de equipamientos sociales para 
áreas públicas (parques, espacios abiertos 
intersticiales) propuestos por diferentes 
universidades, (módulos educativos, biblio-
tecas, equipamientos deportivos, etc).

Potenciar el desarrollo productivo-industrial existente del sector como motor de reactiva-
ción del área, promoviendo a su vez un desarrollo consciente y respetando las condiciones 
físicas y ambientales propias del sitio. 

ESTRATEGIAS.
E1: Reconfiguración de la infraestructura de 
movimiento, con sistemas de vías segrega-
das para diferentes tipos de tránsito, rela-
cionados con la RMBA por la extensión de 
la AU y la R11. 

E2: Renovación de la trama vial en mal es-
tado, que incluya la jerarquización de vías, 
la señalización, el mejoramiento de asfalto 
y del paisaje a través del arbolado urbano, 
parquización y mobiliario o equipamiento 
urbano. 
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MATRIZ DE CRECIMIENTO

ESTRATEGIAS.

E1: Mejoramiento de la accesibilidad de di-
ferentes calles urbanas en relación a sitios 
de interés turístico, recreativo y de activi-
dades de uso residencial. 
E2: Urbanización de asentamientos a partir 
de la re-construcción y mejoramiento de vi-
viendas, dotación de los servicios básicos, 
incorporación de equipamientos educati-
vos y de inserción social o la relocalización 
de situaciones de alto riesgo. 
E3: Reformulación del código urbano, don-
de se replanteen los límites y las áreas de 
usos del suelo, tanto urbano como rurales. 
E4: Prolongación de sistemas de movimien-
tos públicos (colectivos de media y corta 
distancia) que vinculen al sector con el cen-
tro de la ciudad de La Plata y los demás 
subcentros linderos. 
E5: Crecimiento en “vertical”, desde diferen-
tes códigos urbanos, proponiendo premios 
de FOT y FOS a mayor densidad en altura 
(entendiendo que el sector se caracteriza 
por un crecimiento “horizontal” dejando lo-
tes vacantes, expandiendo la mancha y ge-
nerando más fragmentación. 
E6: Promover la consolidación urbana del 
área a partir del mejoramiento y dotación 
de servicios de saneamiento básico y equi-
pamientos estratégicos articulados con los 
existentes,

Consolidación de las áreas urbanas existentes mediante estrategias de ordenamiento que 
generen integración del territorio, y a la vez limitación del crecimiento sobre suelos no 
aptos para el desarrollo. 

ESTRATEGIAS.

E1: Mejoramiento de las condiciones de dre-
naje del sector y construcción de obras de 
entubamiento de diferentes arroyos que lo 
atraviesan. 
E2: Creación de un sistema de bici-sendas 
de corta distancia en el micro sector para 
mitigar el impacto negativo ambiental de la 
congestión de tránsito.
E3A: Incorporación de un sistema de espa-
cios verdes para actividades públicas que 
complemente los espacios actuales de gran 
escala. 
E3B: Preservación del área verde vacante 
del bañado como reserva natural y parque 
de uso público. 
E3C: Recuperación y reorganización del 
Parque Martín Rodríguez. 
E4: Control de la planta del CEAMSE en En-
senada e implementación de la separación 
de residuos para mitigar los impactos am-
bientales.
E5: Control y mitigación de la contamina-
ción que generan las industrias petroleras, 
metalúrgicas, etc, a través de normas regu-
latorias.
E6: Mitigación del impacto negativo de la 
AU respecto a la contaminación visual, so-
nora y atmosférica. 
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MATRIZ AMBIENTAL Recuperación y concientización sobre el valor de los recursos naturales, paisajísticos y 
culturales que identifican al GLP; y promoción del desarrollo de actividades económicas, 
sociales y productivas.
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IMAGENES LINEAMIENTOS

• Capacitación de los recursos humanos 
para la gestión del territorio. 

• Control de actividades industriales y 
productivas mediante la aplicación y/o 
ampliación del marco regulatorio. Apli-
cación y/o creación de normas ambien-
tales para el sitio.

• Actualización de normativas para la de-
limitación de áreas urbanas y la densi-
ficación en vertical a través de premios 
para la construcción en altura, y las con-
diciones de crecimiento urbano.

• Puesta en valor en conjunto con las or-
ganizaciones 

• Articulación inter-jurisdiccional para la 
ampliación y previsión de servicios so-
ciales y de saneamiento básico. 

• Creación de un Banco de Tierra, para 
evitar la especulación inmobiliaria y el 
alza de precio de los terrenos. 

• Captación de plusvalía por suelo ocioso 
y recupero para inversión en infraestruc-
turas.
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Fortalecimiento institucional a partir de la 
articulación de los distintos niveles de de-
cisión y del replanteo de marcos regulato-
rios específicos para el manejo de las acti-
vidades desarrolladas sobre el territorio y 
el ambiente.

GESTIÓN
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La ciudad de La Plata, ubicada sobre las lo-
mas de Ensenada, fue una ciudad planifica-
da de trazado ortogonal, impuesta sobre el 
territorio. Creada en el año 1882, fue resul-
tado de la federalización del país, donde se 
debía encontrar una nueva capital para la 
provincia de Buenos Aires
Se estableció entre dos grandes ríos: el Río 
de La Plata y el Río Samborombón, que 
cuentan con la cuenca más extensa y densa 
de la región  y  se  caracterizan  por  tener  
actividades  industriales  y frutihortícolas 
a la vera de los mismos. Entre ellos, en el 
sector S.O. del partido nacen los arroyos El 
Gato, Pérez, Regimiento y Maldonado, de-
tectándose en sus aguas descargas pluvia-
les, cloacales e industriales que sumadas 
a los asentamientos precarios instalados 
agravan la situación sanitaria de la zona. 
La Plata sufrió varias tragedias sociales 
por causas hídricas, como las de Enero del 
2002 y Febrero del 2008.
El 2 de Abril de 2013 y debido a las torren-
ciales lluvias, cayeron en un día concentra-
dos casi 400mm en 6 horas. La inundación 
afectó al 34,7% de los hogares, dejando a 
más de 80 muertos en su mayoría ancianos, 
no sólo durante los días 2 y 3 de abril, sino 
también en los días posteriores
El sector donde se va a trabajar abarca 
90.000m2 y se encuentra entre las av.520 y 
av.72; y de av.143 a av.161 si bien se va a ana-
lizar en profundidad esta área, se entiende 

que esta zona forma parte de un sistema 
macro y se ve afectado por su contexto.
MARCO TEÓRICO.
Por lo tanto el objetivo de este trabajo es 
investigar, analizar y valorar todas las va-
riables estructurales y no estructurales y 
como se articulan entre si, para desde la 
planificación poder dar una solución a las 
problemáticas del sector y poder poten-
ciar sus puntos fuertes. Es decir analizan-
do todas las posibles variables, se realiza 
un diagnóstico para poder saber cuales son 
las cuestiones a resolver y generar un plan 
de acción adecuado para mejorar las con-
diciones de habitabilidad de la población y 
mitigar el riesgo hídrico.

Riesgo hídrico: Se presenta como la ame-
naza o peligro que afecta a un sector mul-
tiplicado por la vulnerabilidad (se define 
como exposición mas susceptibilidad e 
incertidumbre) sobre la resiliencia (capa-
cidad de la población para sobreponerse). 
Para su gestión integral se pueden tomar  
medidas  estructurales  y  medidas  no  es-
tructurales.  Las estructurales son aquellas 
que modifican el sistema de drenaje de una 
cuenca hidrográfica a través de obras, ge-
neralmente de ingeniería civil, para evitar o 
minimizar los principales inconvenientes y 
daños que generan las inundaciones. Tam-
bién incluimos en este tipo de obras las de 
ingeniería forestal y de ecohidrología ( fo-
restación, renaturalización de laderas y cau-
ces, etc.). Las no estructurales son aquellas 
que en los perjuicios ocasionados por las 
inundaciones son reducidos a través de una  

mejor  convivencia  de  la  población  con  
las  crecidas  del  río. Incluimos dentro de 
estas medidas las acciones de cuño social, 
económico y administrativo. A veces a es-
tas medidas también se las denomina “No 
Obras”, para distinguirlas de las anteriores.

Cuenca hidrográfica (CH): Es un territorio 
drenado por un único sistema de drenaje, 
es decir, que sus aguas dan al mar a través 
de un único río. Una CH es delimitada por 
la línea de las cumbres, también llamada 
divisoria de aguas. El uso de los recursos 
naturales se regula administrativamente se-
parando el territorio por CH, y con miras al 
futuro las CH se perfilan como una de las 
unidades de división funcionales con mu-
cha mas coherencia, permitiendo una ver-
daderas integración social y territorial por 
medio del agua. La cuenca del Río de La 
Plata con
3.200.000 km2 es la quinta mas extensa del 
mundo. Se extiende por cinco países: Boli-
via, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. 
Además cuenta con una población estima-
da de 90 millones de habitantes, contenien-
do a los dos polos económicos mas grande 
del subcontinente sudamericano, Sao Paulo 
(Brasil) y Buenos Aires (Argentina)

Territorios vulnerables: Los ciudadanos vi-
ven bajo amenazas; en este contexto , en el 
Gran La Plata (GLP) son muchas y diferen-
tes las amenazas   que   hacen   de   él   una   
región   o   territorio   vulnerable. Fenóme-
nos  como  la   pobreza  que   tiene  como  
consecuencia  la criticidad en la vivienda y 

falta de saneamiento que amenaza la salud 
de  la  población;  inundaciones  que  cau-
san  desastres;  posibles accidentes que de-
vienen de la producción y manipulación de 
materiales peligrosos en industrias de este 
tipo con urbanizaciones cercanas; indiscri-
minada urbanización que se extiende sobre 
las áreas de cultivo intensivo y amenaza 
con terminar con el suelo absorbente; y las 
consecuencias del cambio climático que 
hace por lo menos una década   y   media   
amenaza   a   la   sociedad   con   precipita-
ciones extraordinarias e inundaciones que 
ni los drenajes ni el escurrimiento superfi-
cial pueden lograr tratar en tiempo y for-
ma, de aquí que se transformó en riesgo y 
desastre.

Áreas emergentes: herramienta metodo-
lógica para seleccionar y analizar los sis-
temas-paisaje de cuencas hidrográficas 
prioritarias para el manejo sustentable del 
recurso agua. Llamamos áreas emergen-
tes a aquellos lugares donde se registran 
las mayores tasas de cambio en dos gran-
des componentes de los paisajes: el uso de 
la tierra y la cobertura natural, y que por 
ese motivo pudiesen comprometer la sos-
tenibilidad de los paisajes en relación con 
el servicio ambiental agua, particularmen-
te cuando se carece de eficientes controles 
ambientales o de una calificada educación 
ambiental. La dinámica de estas áreas res-
ponde a un conjunto de factores moviliza-
dores de la economía, la población y los 
recursos naturales; entre ellos se destacan: 
las ventajas ecológicas comparativas; la 

presión demográfica; la intensidad del uso 
de la tierra y las políticas públicas y priva-
das de naturaleza territorial. Estos son, por 
lo tanto, los factores que explican la dinámi-
ca de los cambios territoriales.

Corredor frutihortícola: El cinturón hortí-
cola Platense es una franja productiva ubi-
cada en el periurbano de la ciudad, la cual 
abastece a mas de 14 millones de personas 
en el conurbano bonaerense y otras regio-
nes del país. Por su cercanía a los mercados 
y por la calidad de clima y suelo se pue-
den producir innumerables hortalizas para 
el consumo de la población. Se observa una 
tendencia decreciente en cuanto al régimen 
de propiedad como forma de tendencia y, 
por consiguiente, un incremento del arren-
damiento como forma de acceso a la tierra, 
el cual llega a representar casi la mitad de 
la superficie de los establecimientos hortí-
colas en el partido de La Plata. Hay ciertas 
características que hacen distinta a la pro-
ducción de hortalizas en la región Platense, 
comparada con otras regiones productivas, 
entre ellas encontramos: distancias a los 
mercados, mejoras en el servicio de trans-
porte, calidad de suelo y clima, inversión de 
capital y mayor demanda y  menor oferta.  
Es  la  región mas  importante del  cinturón 
verde bonaerense y de la provincia

Accesibilidad:  Es  un  concepto  vinculado  
a  los  lugares:  indica  la facilidad con que 
los miembros de una comunidad pueden 
llegar a un lugar; la movilidad es un con-
cepto vinculado a los individuos (ciudada-

nos, transportes públicos y empresas). En 
cuanto a la accesibilidad a escala macro, 
el GLP cuenta con importantes vías a es-
cala interurbana, provincial y nacional (Av 
44, Av520, Autopista Ricardo Balvin, cami-
no Centenario y Belgrano, Ruta 36, Ruta 2, 
Ruta 3, Ruta 6, Ruta 11, etc) En cuanto a la 
movilidad, la situación interna es más com-
plicada, con un gran número de vehículos 
particulares y camiones de carga llegando 
hasta el casco, y un sistema de transporte 
público poco efectivo e inaccesible para los 
sectores mas vulnerables fomentando la 
exclusión.

Infraestructura: se refiere al conjunto de 
medios técnicos, servicios e instalaciones 
necesarios para el desarrollo de una acti-
vidad o para que un lugar pueda ser utili-
zado. En nuestro sector, aproximadamente 
el 50% de la población se encuentra en el 
grupo del (NBI) Necesidades básicas insa-
tisfechas, es decir, que el lugar ocupado por 
las personas para vivir no está siendo bien 
utilizado, por lo tanto la calidad de vida no 
es óptima, es vital dotar de todo tipo de in-
fraestructura.
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El Arroyo del Gato es un curso de agua de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. For-
ma parte de la Cuenca del Río de La Plata. 
Se caracteriza por un cauce levemente si-
nuoso, cuyas márgenes presentan un talud 
de fuerte pendiente y escasa altura. El Arro-
yo del Gato, de 35km de longitud, cruza de 
oeste a este el Partido de La Plata y Ense-
nada. Son 380 mil las personas que habitan 
en la cuenca, muchas en asentamientos in-
formales. 
Recibe residuos de las áreas urbanas y ru-
rales de Ensenada, La Plata y Berisso, ingre-
sando apróximadamente 27.700 tn por mes, 
equivalentes a 1.060tn diarios. Infraestruc-

bería resolver este tema dotando de usos 
especiales de acceso y salida para cada tipo 
de vehículo, modificando el sistema de vías 
principales y secundaras y fomentar el uso 
del ferrocarril tanto para transporte interno 
como para transporte externo
Medio social: En el plano actual se fomenta 
la exclusión ya que varias partes del sector 
se encuentran desconectadas de todos los 
sistemas, (algunas  mas  que  otras)  vivien-
do  en  pésimas  condiciones  parecen luga-
res abandonados y olvidados, por eso nos 
parece de vital importancia resolver este 
tema de manera urgente.
Medio natural: Es el tema central del traba-

tura: Como se dijo anteriormente, mas del 
50% del sector cuenta con una insuficiencia 
en la infraestructura general, ya sea de ser-
vicios técnicos y de transportes, tanto así 
como infraestructura vial, por lo tanto es de 
vital importancia resolver este tema para 
garantizar la seguridad de la población y su 
correcto desarrollo en buenas condiciones.
Accesibilidad: El sector se encuentra entre 
el casco urbano con su área portuaria y de 
mercado y entre el corredor frutihortícola 
con puntos de acceso pesado importante; y 
también de transportes públicos de corta y  
larga  distancia  y  particulares,  sobre  todo  
muy  colapsadas  en  la temporada. Se de-

INSERCIÓN TERRITORIAL DIAGNÓSTICO

jo, la cuenca del gato, un espacio de escu-
rrimiento del agua, donde habitan personas 
en lugares donde sufren riesgo hídrico e im-
permeabilizan el suelo impidiendo el curso 
natural y provocando desastres naturales, 
con tan poco suelo absorbente y poca fo-
restación planificada, es el tema principal a 
resolver.
Usos del suelo: Están bien en general, de-
bería resolverse la cantidad de suelo no ab-
sorbente que se puede generar, la vivienda 
crítica y no permitir la ocupación de los te-
rritorios adyacentes a los cursos de agua. 
Fomentar corredores económicos y planifi-
car los espacios verdes absorbentes. 
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VALORACIÓN
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ESTRUCTURA
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de habitabilidad de 
los sectores urbanizados y conducir el cre-
cimiento ordenado de las nuevas áreas re-
sidenciales, considerando  las  condiciones  
físico  –ambientales  y  previendo  el acceso 
y la dotación de infraestructuras, servicios 
y equipamientos.

Objetivos Secundarios:
- Aprovechar los recursos ambientales del 
territorio promoviendo su uso de forma 
sostenible garantizando el correcto escurri-
miento de las aguas.
- Promover la integración socio espacial 
y funcional en el área, caracterizada por 
grandes carencias que reflejan procesos de 
desigualdad urbana y rural.
- Fortalecer institucionalmente   al munici-
pio a partir de la capacitación de recursos 
humanos mediante sistemas de prevención,  
e  incorporación de  instrumental  para  el 
ordenamiento territorial.

Los  objetivos  se  separan  en  4  ejes,  cada  
uno  con  sus  respectivos lineamientos.

Eje Ambiental - Lineamientos:
- Manejo del flujo de agua para reducir el 
impacto de las inundaciones.
-  Concientización  para  los  vecinos  sobre  
el  medio  físico/natural  en donde viven.
- Control de la contaminación de las napas 
y los basurales.
- Conservar los cauces de los arroyos abier-
tos y los humedales: medio de drenaje na-
tural.
- Generar sistemas de reutilización del agua 
de lluvia donde existe gran ocupación de 
suelo.
-  Recuperación  y  puesta  en  valor  de  
los  recursos  ambientales y culturales que 
identifican al sector.

Eje de crecimiento urbano – Lineamientos:
- Dirigir el  desarrollo territorial mediante 
estrategias de ordenamiento que propicien 
la integración del territorio y el aprovecha-
miento de las infraestructuras instaladas y 
proyectadas.
- Extensión de la red de infraestructura ha-
cia todo el sector urbanizado y a urbanizar.
- Proporcionar espacios públicos y equipa-
miento para el desarrollo de actividades.
- Promover la cultura y la integración social 
haciendo uso de los vacíos urbanos.
 
Eje sistema de movimiento – Lineamien-
tos:
- Reestructuración y mejoramiento del   sis-
tema de vínculos para optimizar la movili-

dad urbana, periurbano e interurbano.
- Renovación de la trama vial urbana que 
incluya la jerarquización de vías y señaliza-
ción.
- Mejoramiento del sistema de transporte 
público.
- Reconfiguración de las infraestructuras 
viales primarias y secundarias, contemplan-
do los modos de desplazamiento vehicular, 
ciclístico y peatonal.
- Intervenciones específicas para áreas de 
alto/muy alto riesgo.

Eje gestión territorial – Lineamientos:
- Fortalecimiento a partir de la articulación 
de diferentes niveles de decisión y de la 
creación de marcos regulatorios específicos 
para el manejo del territorio y el ambiente.
- Capacitación de recursos humanos para la 
gestión del territorio.
- Creación de normativa para la delimita-
ción de áreas: urbana, de expansión  urbana 
y periurbana; y el control de las   activida-
des
productivas.
- Articulación interinstitucional para la am-
pliación y provisión de servicios sociales y 
de saneamiento básico.

LINEAMIENTOS
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Equipamientos públicos para dictar charlas 
con el fin de concientizar. /Liberación de los 
márgenes de los arroyos, en zonas de alto y 
muy alto riesgo. /Generar sistemas capaces 
de recolectar agua de lluvia para su futura 
utilización, donde existe gran ocupación y 
grandes equipamientos con suelos no ab-
sorbentes. /Generar parques inundables en 
espacios verdes vacantes cercanos a los 
arroyos, en zonas de alto y muy alto ries-
go. /Creación de espacios públicos plani-
ficados, con equipamiento que respondan 
a las necesidades del entorno (cultural, so-
cial, salud, etc.) /Proveer de servicios bási-
cos, a las zonas urbanizadas y a urbanizar. /
Refuncionalización/Reactivación  de  FF.CC  
para  fortalecer  el transporte público urba-
no alrededor de circunvalación, conectan-
do la estación de 1y44 con la vieja estación 
(19 y 71) y la estación de Gambier (31 y 52), 
y la conectividad entre el cordón frutihor-
tícola con el mercado  central  de  Tolosa,  
con  una  posible  extensión en  Gambier 
hacia la provincia. /Reestructuración y me-
joramiento del sistema de  vínculos para 
optimizar la movilidad urbana, periurbana 
e interurbana, reordenando y perfeccio-
nando el recorrido de transporte público. /
Modificación del código de edificación, de 
3 niveles de altura a 5 sobre avenidas. Para 
promover el crecimiento vertical sobre el 
horizontal y  un  aumento  de  densidad  del  
50%.  En  áreas  de  alto  riesgo  se pro-
pondrá la construcción vivienda palafítica. 
/Plantear  plazos  de  ejecución  de  hasta  5  
años  para  los  espacios vacantes y reduc-
ción del FOS a 0.4 /Creación de normativas 

PROPUESTA
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Programas y Proyectos: Eje ambiental
Lineamiento I: Programa control hídrico.
Proyecto:
-Diagnostico ambiental de la ciudad y del 
entorno periurbano. Descripción:  Se  trata  
de  un  estudio  pormenorizado  de  la  si-
tuación actual del impacto ambiental que 
ejerce el núcleo urbano y periurbano del 
sector, para la identificación de puntos crí-
ticos de descargas, así como las tendencias 
y los posibles escenarios futuros. Este diag-
nóstico de situación así como el desarrollo 
de indicadores de sustentabilidad ambien-
tal para evaluar y monitorear estos efectos, 
permitirán que el área pueda transformarse 

en un municipio amigable con el ambiente. 
Determinación de unidades de paisaje ur-
bano, periurbano y rural. / Estudio para la 
caracterización y dinámica de los recursos 
hídricos para la generación de líneas bases. 
Descripción: se destaca la importancia de 
generar líneas de bases y monitoreo pe-
riódicos de los cuerpos de agua superficial 
y subterránea relacionados con el núcleo 
urbano y periurbano. Estudios que con-
templen  cantidad,  calidad  y  vulnerabili-
dad  proporcionaran  las bases para un uso 
adecuado del recurso, mejorando aspec-
tos como la continuidad y la cobertura. /
Expansión y canalización de los arroyos y 

para la delimitación de áreas: alineamiento 
comercial  de  gran  escala  sobre  Av.  520  
y  Av.  66  y  alineamiento comercial de me-
diana y baja escala sobre Av. 44. /Redefini-
ción sobre la utilización de los accesos mas 
importantes del sector  por  uso  vehicular.  
Av.  520  (transporte  público,  privado  y  
de carga), Av. 66 (transporte de carga), Av. 
44 (transporte privado). /Relocalización  
de asentamientos  informales en  espacios 
vacantes expropiados/zonas de muy altos 
riesgo y la construcción de conjuntos habi-
tacionales.

canales existentes. 
Descripción: Se plantea la necesidad de 
manejar eficientemente los flujos hídricos a 
fin de reducir su impacto ante grandes pre-
cipitaciones.
Lineamiento II: Programa educación am-
biental. Proyecto:
Concientización a través de charlas en los 
centros educativos y de trabajo. Descrip-
ción: Se busca la difusión de contenidos 
para la interiorización sobre los recursos 
socioculturales del total de las comunida-
des del área, teniendo como  objetivo  me-
jorar los  niveles  de  convivencia  social  y 
ambiental de la población y su entorno a 
nivel local y regional.
Lineamiento III: Programa de saneamien-
to básico y ambiental. Proyecto: Estudio 
para la preservación, saneamiento y orde-
namiento de arroyos, cuencas y humedales 
vinculados al área urbana y periurbana.
Descripción: Se promueve el saneamiento 
y la recuperación forestal de los márgenes 
de los arroyos del área para ponerlos en 
valor y, a su vez, disminuir los impactos de 
las escorrentías sobre la calidad y cantidad 
de agua. A su vez, se define la necesidad 
de estudios sobre los humedales urbanos 
relacionados con los servicios prestados y 
las opciones para su conservación. De esta 
manera se busca poner en valor su servicio 
paisajístico como área de esparcimiento y 
recreación.
Determinación de puntos de captación de 
aguas para el consumo humano en áreas 
urbanas libres de actividades contaminates.
Descripción: Se define como clave una vin-

culación entre el sector y ARBA para definir 
potenciales puntos de captación de agua 
tanto para el núcleo urbano como para la 
zona rural con delimitaciones de áreas bu-
ffer libres de uso antrópico y monitoreo pe-
riódico de la calidad del agua a través de 
parámetros físicos, químicos y microbioló-
gicos.
-Reestructuración del sistema de recolec-
ción, separación y disposición final de re-
siduos con la capacitación de usuarios y la 
instalación de contenedores diferenciados.
Descripción: Se propone una modificación 
integral al manejo de los residuos domici-
liarios a través de: taller de separación de 
residuos orgánicos e inorgánicos y capaci-
tación sobre alternativas de su uso como 
fuente de abono para su aplicación a nivel 
de hogares y centros comunitarios. Amplia-
ción de la red de cestos de basuras en es-
pacios públicos y mejoramiento de su man-
tenimiento. Campaña de recolección de 
residuos sobre espacios públicos con par-
ticipación vecinal. Emplazamiento de con-
tenedores para diferentes tipos de residuos 
en esquinas urbanas para su primera fase 
de separación. Implementación de espacios 
estratégicos para el depósito de residuos 
en la zona urbana mediante contenedores 
diferenciados.
-Determinación  de  estrategias  para el  tra-
tamiento de  residuos industriales produci-
dos en el área urbana y periurbana.
Descripción: Se propone la implementación 
de un sistema de control y fiscalización  del  
volumen  y  la  calidad  de  residuos  produ-
cidos  por industrial así como el tratamiento 

implementado antes de su disposición final.
-Filtración de las aguas para el futuro con-
sumo.
Descripción: Se define como clave realizar 
un saneamiento mediante sistemas de fil-
tración de aguas para evitar su constante 
contaminación tanto para el área urbana, 
interurbana e interurbana.

Eje de crecimiento urbano:
Lineamiento I: Programa de desarrollo terri-
torial mediante estrategias de ordenamieto.
Proyectos:
- Propuesta de ordenamiento territorial del 
sector. Descripción: Propuesta para la orga-
nización y articulación física del territorio 
de acuerdo al diagnóstico de su situación 
actual y tendencial y con aprovechamiento 
integral de la infraestructura instalada y a 
proyectar. Se deberá estructurar el territo-
rio en áreas y zonas vinculados por la trama 
circulatoria y programando su desarrollo a 
través de propuestas de acciones de regu-
lación, promoción e inversión. /Plan parti-
cularizado para las áreas de ampliación y 
completamiento urbano. /Propuesta de  lo-
calización de equipamientos educacionales 
y sanitarios. /Determinación de criterios 
tipológicos  para el diseño de los equipa-
mientos inmobiliarios urbanos que respon-
dan a las características del sector.
Lineamiento II: Programa de dotación inte-
gral de servicios básicos. Proyecto: Mejora-
miento y completamiento de la red de agua 
potable a nivel urbano. /Conformación de 
la red de servicios cloacales. /Ampliación y 
mejoramiento de la red de energía eléctri-
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ca. /Abastecimiento de fuentes alternativas 
de energía para el equipamiento público 
urbano. /Ampliación y mejoramiento de la 
red de gas natural. /Mejoramiento y opti-
mización de los servicios de comunicación 
(televisión, internet, teléfono).
Lineamiento III: Programa espacios públi-
cos, equipamiento y actividades.
Proyecto: Propuesta de alternativas de do-
tación y localización y programación de 
equipamiento recreativo, deportivo y cultu-
rales.
Lineamiento IV: Programa integración y cul-
tura. Proyecto:  Identificación de áreas cla-
ves prioritarias para la intervención. /Crea-
ción de centros comunales que promuevan  
la  identidad  del barrio.

Eje sistema de movimiento.
Lineamiento I: Programa sistema de víncu-
los. Proyecto: Reconfiguración de la estruc-
tura vial. /Implementación de la bajada a la 
autopista.
Lineamiento II: Programa trama vial urbana. 
Proyecto: Jerarquización de vías circulatorias.
- Propuesta de alumbrado público en la red 
vial. /Propuesta de arbolado.
Lineamiento III: Programa red de transporte 
público. Proyectos: Extensión del recorrido 
del transporte. /Ampliación de la estación 
de Gambier.
Lineamiento IV: programa modos de des-
plazamiento. Proyecto: Creación de dárse-
nas para las paradas de ómnibus. /Imple-
mentación de bici sendas. /Creación de una 
vereda mínima reglamentaria. /Creación de 
senderos peatonales.

Eje de gestión territorial.
Lineamiento I: Programa de fortalecimiento 
institucional. Proyecto: Mejoramiento de las  
capacidad técnicos-políticos y administra-
tivas vinculadas con la gestión territorial.
Estudio de mecanismos de articulación pú-
blico privado para financiación y ejecución 
de proyectos del desarrollo urbano. /Mejo-
ramiento  de  la  infraestructura  tecnológi-
ca  para  la  gestión territorial. /Creación de 
un sistema de interacción entre municipio e 
instituciones gubernamentales y no guber-
namentales con incidencia en el territorio.
Lineamiento II: Programa capacitación de 
los recursos humanos. Proyecto: Creación 
e implementación de mecanismos de 
 participación ciudadana en las acciones a 
desarrollar en la trama de áreas críticas 
/Espacios de reunión para las juntas veci-
nales.
Lineamento III: Programa de áreas urbanas 
y productivas. Proyecto: Normativa de zo-
nificación y densidad.
Lineamiento IV: Programa de servicios so-
ciales y saneamiento. Proyecto: Red de sa-
neamiento y mantenimiento. /Destacamen-
tos policiales de salud y bomberos. /Nodo 
de ayuda social.
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