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PRÓLOGO

El presente trabajo encuentra sustento en el desafío de 
abordar una problemática específica en La Ciudad de La 
Plata, específicamente en el Barrio del Hipódromo. Lugar 
en que se destaca, la presencia del gran pulmón verde 
de la ciudad, en contraposición con uno de los puntos de 
mayor flujo de tránsito vehicular y peatonal, así como la 
correlación de las distintas condiciones de tramas urbanas.

El Proyecto Final de Carrera configura una elaboración in-
tegradora y de síntesis de los estudios que consiste en la 
realización de un proyecto que incluye la resolución de una 
problemática de escala urbana y de escala arquitectónica.

Su objetivo es evaluar la idoneidad del estudiante para apli-
car de manera integrada los diferentes conocimientos de 
la carrera en el desarrollo de un proyecto fortaleciendo su 
autonomía en cuanto a su capacidad de argumentar ideas 
y desarrollarlas a través del proceso proyectual en el marco 
de un pensamiento integral del problema de la arquitectura.

El desarrollo de un tema particular titulado “Arquitectura 
humanitaria” pretende construir argumentaciones sólidas 
alimentándose de aspectos teóricos y conceptuales, meto-
dológicos, tecnológicos y constructivos que avalen la inter-
vención: desde el acercamiento al sitio y su contexto, la toma 
de partido, la propuesta de ideas y la configuración del pro-
grama del necesidades hasta la materialización de la idea.

En este caso particular, dando paso a una nueva condi-
ción urbana, se desarrolla un Centro Regional Cruz Roja 
Argentina. Una nueva infraestructura pública y social que se 
reconocerá como una nueva centralidad en el sector, 
ofreciendo un lugar de encuentro y amparo, anticipando la 
emergencia para mejorar la calidad de vida de la población.

TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA 2 
 PRIETO | PONCE
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo toma como temática principal el desafío de en-
tender las dinámicas sociales identificadas en el territorio del 
Gran La Plata, tomando como punto de partida las distintas 
circunstancias de emergencia o prevención de las mismas 
que pueden surgir como consecuencia de diversos eventos.

A partir del análisis de estas, proponer una intervención ar-
quitectónica de escala regional en un punto estratégico de la 
ciudad, considerando temáticas ideológicas, identitarias de la 
ciudad, técnicas constructivas y tecnológicas a desarrollar en 
el sector, que permitan llevar a cabo las ideas arquitectónicas 
para la elaboración del trabajo.

Como objeto arquitectónico de estudio se propone un Centro 
para la Cruz Roja en la Ciudad de La Plata; de alcance regio-
nal, propuesto como un nodo de atracción urbano que identi-
fique el sector de la ciudad generando una identidad para el 
barrio, respondiendo a una demanda social real para la que 
la ciudad no posee actualmente un equipamiento adecuado.

Se propone en un sector urbano nutrido de diversas activi-
dades, inmerso en el tejido urbano de la Ciudad de La Plata, 
como promotor de un nodo de desarrollo urbano, que fomente 
la fusión entre la educación y programas de inserción social,  
dentro de la ciudad, que permitirá generar un espacio con 
identidad y arraigo de todos los sectores sociales del sector 
urbano y peri-urbano, construyendo una sociedad mas justa 
e incluyente para con los sectores de vulnerabilidad. 

EMERGENCIAS + USUARIOEMERGENCIAS + USUARIO

CONCEPTO DE HUMANITARIO

El término “humanitario” se refiere a cualquier acción, pro-
grama o iniciativa que tenga como objetivo principal ayudar a 
las personas y aliviar su sufrimiento en situaciones de crisis, 
desastres, conflictos armados u otras emergencias. Los es-
fuerzos humanitarios buscan proporcionar asistencia y pro-
tección a las poblaciones afectadas, incluyendo la provisión 
de alimentos, refugio, atención médica, agua potable y sa-
neamiento, educación, servicios psicosociales y otros tipos 
de apoyo. 

Los actores humanitarios pueden ser organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas, el 
gobierno, el sector privado y voluntarios individuales, entre 
otros. Su labor se basa en principios humanitarios fundamen-
tales, como la neutralidad, la imparcialidad y la independen-
cia, con el fin de garantizar el respeto y la protección de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas. 

El trabajo humanitario puede ser realizado a nivel local, na-
cional o internacional, según la magnitud y la naturaleza de la 
crisis. Además de la asistencia inmediata, el enfoque huma-
nitario también implica esfuerzos a largo plazo para fortalecer 
la resiliencia de las comunidades y ayudar a reconstruir y re-
cuperarse de la crisis.

En resumen, el término “humanitario” se refiere a todo lo re-
lacionado con la asistencia y protección de las personas en 
situaciones de crisis humanitaria, con el fin de aliviar el sufri-
miento y promover la dignidad y los derechos humanos.

. 
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ARQUITECTURA HUMANITARIA

Es una disciplina que se enfoca en el diseño y la construcción 
de espacios y viviendas con el objetivo de satisfacer las nece-
sidades básicas y mejorar la calidad de vida de las personas 
en situaciones de crisis o vulnerabilidad.

En contextos de desastres naturales, conflicto armado o cri-
sis humanitarias, la arquitectura humanitaria busca brindar 
soluciones rápidas y efectivas para la reubicación temporal o 
permanente de las personas afectadas. Esto implica diseñar 
refugios temporales, campamentos de emergencia, centros 
de salud, escuelas y otros espacios de uso comunitario que 
sean seguros, funcionales y adaptables a las condiciones lo-
cales. 

Además de atender las necesidades básicas de las perso-
nas, la arquitectura humanitaria también se preocupa por:

   •   La inclusión social.
   •   La participación comunitaria.
   •   La sostenibilidad ambiental.

Se busca involucrar a las comunidades afectadas en el pro-
ceso de diseño y construcción, fomentando así la apropiación 
y el empoderamiento. 

MEJORAR 
CALIDAD 
DE VIDA

ALIVIAR PREVENIR

PROTEGER

MOVIMIENTO INTERNACIONAL CRUZ ROJA

La Cruz Roja es un movimiento internacional humanitario que 
se fundó en 1863 y tiene como objetivo principal proteger la 
vida y la salud de las personas en situaciones de conflicto 
armado y desastres naturales.

El movimiento está formado por tres componentes, los cuales 
poseen personalidad jurídica propia, desempeñan diferentes 
funciones pero complementarias: 
  •  La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
   •  El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
   •  Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, que existen en casi todos los países del mundo.

La FICR coordina las actividades de las Sociedades Naciona-
les, promoviendo la cooperación entre ellas y proporcionando 
apoyo en situaciones de emergencia. 
El CICR es responsable de proteger y asistir a las víctimas 
de conflictos armados y promoviendo el respeto del derecho 
internacional humanitario.

En conjunto, el movimiento de la Cruz Roja lleva a cabo una 
amplia gama de actividades humanitarias, como:

    •  La prestación de asistencia médica.
    •  La distribución de alimentos y suministros básicos.
    •  La búsqueda y reunificación de familias separadas.
    •  La capacitación en primeros auxilios.
    •  La promoción del derecho internacional humanitario, en-
tre otras. 

En resumen, el movimiento internacional de la Cruz Roja 
desempeña un papel crucial en la protección y asistencia a 
las personas en situaciones de crisis humanitarias en todo el 
mundo.
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La Cruz Roja trabaja en diferentes áreas de acción, como la 
atención médica y sanitaria, la respuesta a desastres natura-
les, la ayuda a refugiados y migrantes, la promoción y educa-
ción en temas de salud, la atención a personas desplazadas 
y la solidaridad internacional.

La organización cuenta con voluntarios y personal de socorro 
capacitado, quienes intervienen en situaciones de emergen-
cia para brindar primeros auxilios, asistencia médica, apoyo 
psicosocial y ayuda humanitaria.

Además, lleva a cabo acciones de prevención, como cam-
pañas de vacunación, educación en primeros auxilios y pro-
moción de la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas y reducir los riesgos de enfermedades 
y desastres.

La financiación de la Cruz Roja proviene de donaciones vo-
luntarias de individuos, empresas, gobiernos y organizacio-
nes, así como de la colaboración con otros organismos inter-
nacionales y la participación en programas de cooperación 
internacional.
 
Es conocida por su símbolo distintivo: una cruz roja sobre 
fondo blanco. Sin embargo, en algunos países de religión is-
lámica el símbolo es una media luna roja sobre fondo blan-
co, y en Israel se utiliza la estrella de David roja sobre fondo 
blanco.

Teniendo en cuenta los siete principios fundamentales que 
expresan los valores y prácticas del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, este proyecto esta 
destinado a toda persona en situación de vulnerabilidad.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
 
  •  HUMANIDAD: El respeto por la dignidad humana y ayudar 
a las personas, independientemente de quiénes sean y dónde se 
encuentren.

  •  IMPARCIALIDAD: A ningún grupo de personas se les nega-
rán los servicios o recibirán un trato preferencial basado en otra 
cosa que no sea sus necesidades, de modo que se dé prioridad 
a los más vulnerables en todo momento. 

  •  NEUTRALIDAD: No se debe tomar partido, ni se debe consi-
derar que lo hace, ni en su discurso ni en sus acciones en ningún 
momento o lugar, lo que garantiza que se pueda proporcionar 
asistencia médica a los civiles y a los combatientes heridos o de-
tenidos durante las hostilidades sin que se perciba que interfiere 
en el conflicto. 

  •  INDEPENDENCIA: El Movimiento debe resistir cualquier inje-
rencia, ya sea política, ideológica o económica, que pueda desviarlo 
de la personificación de los principios de humanidad, imparcialidad 
y neutralidad. 
 
  •  SERVICIO VOLUNTARIO: No se inspira en el deseo de ob-
tener ganancias económicas, sino en el compromiso individual y la 
devoción al propósito humanitario. Esto se elige y acepta libremen-
te como parte del servicio que el Movimiento brinda a la comunidad.

  •  UNIDAD: Una Sociedad Nacional debe estar activa en todas las 
partes del país para que incluso las comunidades más difíciles de alcan-
zar puedan beneficiarse del apoyo cuando sea necesario. Las Socieda-
des Nacionales no deben discriminar al incorporar personas voluntarias.

 
  •  UNIVERSALIDAD: Este principio también significa que las So-
ciedades Nacionales tienen la responsabilidad colectiva de apoyar el 
desarrollo de las demás y trabajar juntas en asociación y solidaridad 
durante los desastres, en beneficio de todos. Todas las Sociedades 
Nacionales dentro del movimiento tengan el mismo voto durante las 
Reuniones estatutarias, independientemente de su tamaño o riqueza. 

HUMANIDAD

IMPARCIALIDAD

NEUTRALIDAD

INDEPENDENCIA

SERVICIO 
VOLUNTARIO

UNIVERSALIDAD

UNIDAD
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CONTEXTO REGIONAL
 
Para este trabajo, nos localizaremos en la Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina; en particular en la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires. Este recorte urbano cuenta con una 
población de casi 15 millones de habitantes, distribuida en 
40 municipios más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
mancha urbana de esta región abarca una superficie de  
2440 km2, en los que se produce alrededor del 52% del PBI 
del país. Una de las características territoriales principales 
de la región es su estructuración urbana radio concéntrica, 
direccionada hacia la costa. 

Dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires podemos 
reconocer una distribución territorial de Ciudades Capitales, 
en las cuales se desarrollan subcentros, complementadas 
por conglomerados periféricos, dando como resultado un es-
pacio territorial fragmentado, que tiene como dinámica conti-
nua la segregación. 

Esta situación territorial no es ajena en el Gran La Plata; que 
será el recorte territorial a nivel regional en el que nos situa-
remos para desarrollar la intervención arquitectónica.

La Región Metropolitana de Buenos Aires conecta sus regio-
nes a través del eje corredor Noroeste, encabezado por la 
Autopista Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires- La Plata), sus 
caminos alternativos correspondientes como: La Ruta Nacio-
nal N°2 y el Camino Gral. Belgrano, así como también la Lí-
nea Ferroviaria Roca (La Plata-Constitución). 

CONTEXTO URBANO
Como localidades principales participantes del flujo y confluen-
cia del corredor noroeste encontramos a Avellaneda, Quilmes, 
Berazategui, Hudson, Villa Elisa, City Bell y Gonnet.

La Ciudad de La Plata fue fundada en el año 1882, por el en-
tonces presidente de Argentina, Julio Argentino Roca con el 
objetivo de trasladar la capital de la provincia desde la ciudad 
de Buenos Aires hacia un lugar más central, planteada como la 
“Cuidad ideal” situada a 60 km de Capital Federal, y a 8 km de 
la costa del Río de La Plata, conforma junto con las localida-
des vecinas de Berisso y Ensenada, la microrregión del Gran 
La Plata.

Dentro del contexto histórico urbano, la actual estación ferro-
viaria de La Plata fue inaugurada y librada al servicio público 
en 1906. Su propósito principal (además de la necesidad de 
conexión directa entre la capital nacional y la provincial) se 
vio atravesado por su necesario traslado programático, desde 
el centro (donde actualmente se encuentra el pasaje Dardo 
Rocha)hacia el borde de la ciudad. De esta manera, el centro, 
liberado del sistema ferroviario, pudo consolidarse como nodo 
administrativo y comercial, con flujos meramente automovilís-
ticos y peatonales.

La Ciudad se identifica a partir de tres ejes:
  •  Un eje de desarrollo, industrial, de la mano del Polo Petro-
químico.
   • El universitario, con la presencia de la Universidad Nacional 
de La Plata.
   • Un perfil administrativo, que abarca el 35% de la economía 
de la ciudad y el 50% del empleo terciario del el Gran La Plata. 

La periferia, por otro lado, se desarrolló a diferente velocidad 
que el casco urbano, donde cada sector se identificó con una 
actividad económica, la que fue determinante para la carac-
terización a la imagen de la ciudad así como el perfil socioe-
conómico de los habitantes; el puerto y el territorio intermedio 
entre este y la ciudad; y los barrios destinados a los hornos 
ladrilleros, al ferrocarril, mataderos y el hospital, cada uno de 
ellos con una tipología de vivienda y asentamiento particular.
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LA PLATA, “CIUDAD IDEAL”
La ciudad ideal según el urbanismo del siglo XIX estaba in-
fluenciada por el movimiento del Iluminismo y el racionalismo, 
y se enfocaba en la planificación y la organización arquitectó-
nica de las ciudades.

Una de las principales características de la ciudad ideal, era la 
segregación de los diferentes usos y funciones de la ciudad. 
Se buscaba distinguir claramente las áreas residenciales de 
las áreas industriales y comerciales, con el fin de evitar la 
contaminación y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Se caracterizaba por la presencia de edificios monumentales 
y simbólicos, como estaciones de tren, edificios gubernamen-
tales y teatros, buscando realzar la importancia y el prestigio 
de la ciudad, mejorando su imagen ante los ciudadanos y 
los visitantes. En términos de infraestructura, se impulsaba la 
construcción de sistemas de transporte eficientes, como tran-
vías y ferrocarriles, que conectaran fácilmente las diferentes 
zonas de la ciudad. También se daba énfasis a la provisión de 
servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y electri-
cidad.

La ciudad de La Plata, resalta los principales lineamientos de 
urbanismo del siglo XIX:

     • Regularidad geométrica.
     • Jerarquización de avenidas.
     • Incorporación sistemática de parques, plazas y arbolado 
público.
     • Presencia de calles diagonales.
     • Representación monumental de las Instituciones del 
Estado.
     • Eclecticismo arquitectónico.

Con el tiempo, la expansión del crecimiento urbano fue des-
bordando los limites originales y conformando una periferia 
singular. La falta de planificación desencadena en múltiples 
problemáticas, desde residencias informales, ocupación de 
terrenos no aptos, zonas desprovistas de equipamiento e in-
fraestructura, entre otros.

CUADRADO PERFECTO CALLES AVENIDAS 
Y DIAGONALES

SISTEMA DE PLAZAS 
Y PARQUES

BARRIO HIPÓDROMO
Dentro de la Ciudad de La Plata, el proyecto se implanta en 
el barrio del Hipódromo, con el fin de conformar una nueva 
centralidad y satisfacer las necesidades de la zona. 

El mismo, posee fuertes rasgos identitarios por contener di-
cha institución hípica, y es reconocido como uno de los ba-
rrios más antiguos de la ciudad. 

Se encuentra en la zona centro-norte de la ciudad, limitando 
con los barrios de Plaza Rocha, Villa Elisa, Tolosa y Ringue-
let.

Surge en 1884 con la fundación del Hipódromo, lo que gé-
nero que quienes realizaban actividades relacionadas con la 
hípica, desde cuidado y cría de animales, hasta la monta se 
establezcan allí, buscando ubicaciones próximas a ese esce-
nario el cual se iría potenciando con el paso de los años.

Comprometido con la historia, la memoria, la identidad, care-
ce de equipamiento que lo haga funcionar de manera inde-
pendiente al casco de la plata.

Se trata de un escenario que invita al intercambio entre sus 
habitantes, tradiciones. El barrio Hipódromo representa uno 
de los límites del casco urbano, es un área atravesada por la 
Avenida 122, (una de las principales vías de comunicación) lo 
que genera que sea un área de intercomunicaciones ya que 
conecta con varias localidades periféricas. El sector se carac-
teriza por ser de carácter residencial y universitario.

En cuanto a servicios, el Barrio Hipódromo cuenta con di-
versos comercios y establecimientos educativos. Además, se 
encuentra bien comunicado con otras zonas de la ciudad a 
través de numerosas líneas de transporte público.
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IMPLANTACIÓN SECTOR

El terreno elegido se encuentra en un sector estratégico de 
la ciudad donde conviven diversas situaciones que conjugan 
al lugar: 

     • Como lo son la trama tradicional de manzana
   • Los edificios característicos que se encuentran en las 
manzanas que rodean el terreno elegido.
    • El hipódromo
    • El gran vacío próximo del bosque.
    • El gran corredor verde que constituyen las vías del tren.

El lugar se caracteriza por la gran accesibilidad por todo 
medio de transporte tanto peatonal como cualquier otro tipo 
vehículo, sobre todo por la proximidad con el casco urbano, 
asi como también la cercania que tiene con la bajada de la 
Autopista Bs as -lp, la terminal de Omnibus y la Estación de 
trenes. 

El terreno elegido es el ocupado actualmente por el Bingo, el 
cual se encuentra definido por la avenida diagonal 80, la calle 
116, calle 42 y calle 115. 

 

. 
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