


INDICE

PRIMERA PARTE – LA PLATA | TERRITORIO EN DISPUTA

- El proyecto final de carrera como hipótesis para la densificación habitable y óptima
- La Plata – Territorio de disputa
- Síntesis del proceso histórico de la ciudad
- El derecho a la ciudad y el código del mercado

SEGUNDA PARTE – EL SECTOR | PENSAR LA URBANIDAD

- Análisis del sector estudiado
- Conclusiones 
- Propuesta para el sector
- Implantación propuesta

TERCERA PARTE – LAS 9 MANZANAS | TEJIDO DE INTERVENCIÓN

- Lineamientos para la movilización del suelo
- Operaciones de intervención
- Propuesta de densidad
- Implantación propuesta para las 9 manzanas
- Propuesta de gestión para la manzana

CUARTA PARTE – LA MANZANA | INTERVENIR DESDE LA HABITABILIDAD

- La manzana – El hábitat multidimensional

QUINTA PARTE – EL PROYECTO | EDUCAR DESDE EL ESPACIO

1. EL TEMA
- La construcción de un concepto | El rol social de la educación
- La educación del SXXI
- Referentes
- Estudio de lxs usuarixs
2. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
3. LENGUAJE + MATERIALIDAD
- Propuesta de lenguaje + materialidad
- Propuesta estructural
- Resolución de instalaciones

SEXTA PARTE – CONCLUSIONES | EL INICIO DE UN RECORRIDO







CEPRI | Educar desde el espacio

L 5LA PLATA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Nacional de La Plata
Eugenia Alves Cordero

TERRITORIO DE DISPUTA

En el marco de una sociedad urbana individualizada, 

intersectorial y multicultural, los procesos urbanos se complejizan, a 

partir de distintas lógicas que dan como resultado el territorio 

fragmentado, difuso y excluyente. La ciudad es justamente resultado 

de los conflictos y disputas, y no de la planificación desde nuestra 

disciplina. Entendemos que los diagnósticos y propuestas deben ser 

construidos de manera interdisciplinar, con procesos participativos y 

democráticos con las mayorías.

Reconocemos tres perspectivas que conviven en el espacio 

urbano. En primer lugar, desde la lógica del capital, la ciudad es una 

mercancía, soporte de los negocios, y es en sí misma, una de las 

rentas más importantes del sistema capitalist, por lo cual se la 

considera por su bien de cambio y se especula con ella.  Lezama 

afirma que “El espíritu utilitarista que se apropia de la ciudad se 

manifiesta en la reducción del espacio habitable, el cual se 

construye bajo la estricta lógica de la rentabilidad: cada fragmento 

del territorio puede ser objeto de especulación económica “ (2014 p. 

122,126).

En segundo lugar, la lógica de aquellos sectores medios y 

populares expulsados, inquilinos, tomadores, villeros, estudiantes, 

trabajadores. Una gran masa heterogénea subordinada a las lógicas 

de especuladores, terratenientes y excepcionalmente del Estado, 

para el acceso a la vivienda y al habitat. Desde esta perspectiva, la 

ciudad está “ fragmentada por el desempleo, la inseguridad, la 

centralidad del transporte por sus grandes extensiones y presiones 

de vivienda “ (Cordera, 2008, p.17). 

Por último, entendemos que la lógica del Estado tiene que ver con 

regular y controlar lo que sucede en la ciudad, para garantizar las 

relaciones de poder ya establecidas. De la perspectiva que adopte 

el Gobierno de turno dependerá que alguna de las anteriores lógicas 

se refuerce y fortalezca. Es decir, puede tender a generar ciertas 

condiciones necesarias para la promoción del acceso al hábitat o 

reforzar la distancia entre el valor de producción y el de 

comercialización del territorio, mercantilizando aún más los 

derechos.

Entendemos que un Estado que sea capitalista y patriarcal, 

nunca transformará de raíz la estructura de desigualdad, exclusión y 

opresión. Sin embargo, inclusive dentro de esa misma lógica, y 

principalmente como consecuencia de luchas populares, hay 

instancias y herramientas que pueden colaborar en atenuar algunas 

de las consecuencias del capitalismo sobre los territorios, como 

recuperar plusvalías, generar y aplicar instrumentos de promoción 

del hábitat popular, desarrollar bancos de tierra, impulsar impuestos 

prediales redistributivos, etc.

Fotos: Toma Guernica 2020 - Dolores Ilarregui
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PROCESO HISTÓRICO

TASA DE VIVIENDAS VACIAS 19%

la más alta de CABA

TASA DE PROPIETARIES 66% (2010)

la más baja del país

Consolidación del creci-
miento
Nuevas conexiones: red 
de tranvías y pequeñas 
localidades; ferrocarril e 
industria.

alta y media
burguesía

clase obrera 
industrial, portuaria y 
fregorífica

pequeña burguesía

clase obrera 
las conexiones

con CABA determinaron
el valor de la renta

Concentración económica 
en el polo petroquímico, 
talleres productivos en Los 
Hornos y Tolosa, pymes y 
pequeñas industrias perifé-
ricas.

Estancamiento del 
crecimiento
Crisis del modelo 
agroexportador con 
cierre de industrias, red 
vial inadaptada a la 
demanda y pérdida de 
valor del puerto.

Expansión del creci-
miento
El vehículo privado y 
público automotor 
expande a la clase alta 
hacia el noroeste. Se 
construye la autopista 
BsAs-LaPlata 
El sur se consolida con 
las tomas de tierra y las 
políticas de vivienda.

Se impulsa la industria de la 
construcción y el mercado 
inmobiliario, que sin una 
regulación eficiente y facilida-
des financieras, vendió lotes 
sin serviciios a los sectores 
populares.

1882 1930 1970 202020001950

Neoliberalismo y dicta-
dura
Privatizaciones, desre-
gualción y apertura 
económica.
Cierre de las estacion 
de Meridino V y Gam-
bier

Crecimiento de la renta
Los excedentes del 
monocultivo fueron 
invertidos en el merca-
do inmobiliario, dispa-
raron los precios con el 
apoyo del municipio y 
los códigos.
Los sectores medios se 
ven expulsados a la 
periferia, mientras la 
oferta inmobiliara sigue 
aumentando al igual 
que la especulación.

industria

puerto

ladrilleras

Neodesarrollismo
Programas de vivien-
das sin terreno, auto-
construccción, especu-
lación inmobiliaria y 
ampliación de la 
mancha urbana.

$suelo
cordón florifrutihortícola
barrios cerrados
villas y asentmientos

Fundación de La Plata
centro fundacional
planificados con des-
bordes
industriales, ladrilleros y 
rurales

Desarrollismo
La urbanización en el 
marco del modelo 
agroexórtador y las 
inmigraciones euro-
peas.

El mercado inmobi-
liario y los barrios 
cerrados compiten 
con los sectores 
relegados por el 
periurbano, a su vez 
que les productores 
protegen su tierra. 
Las políticas públi-
cas no son suficien-
tes para regular, 
bridar techo, vivien-
da y trabajo

Neoliberalismo
Ampliación de la brecha de 
clases, empeora la relación 
ingreso-alquiler, la expulsión 
de la urbanidad y la auto-
construcción aumentan.

Cambio de modelo
El crecimiento es en 
esencia de universita-
ries, mientras las activi-
dades secundarias son 
reemplazadas por las 
terciarias y se consolida 
la dependencia con 
Capital Federal.

Peronismo
Ampliación de la políti-
ca de viviendas sin 
planificación y regula-
ción del mercado.
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MODELO DE CIUDAD

Referencias

valor del suelo
villas y asentamientos
barrios cerrados
áreas productivas
área industrial
eje fundacional
área portuaria
humedales
ejes principales

La capital provincial desarrollo un proceso histórico que 
configuró un perfil productivo caracterizado por la actividad 
terciaria y de servicios. Su condición de capital sumada a la 
densidad poblacional ha generado la creación de muchos y 
diversos centros administrativos, tanto municipales como 
provinciales y nacionales. Por un lado, está dotada de un 
sistema consolidado de derechos educativos y de salud de 
alcance y reconocimiento nacional, entre ellos al Universidad 
Nacional de La Plata y hospitales de alta complejidad. Por otro, 
cuenta con una de las zonas de producción intensiva 
frutihortícola y florihosrtícola más grandes de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires.

Desde su fundación el contraste centro-periferia, estuvo 
marcado por las condiciones de clase de la población, dejando 
fuera de las ventajas, derechos y oportunidades de la 
urbanidad, a gran parte de la población, que, con el devenir 
neoliberal cada vez está más empobrecida. En esta ecuación, 
la fuerza desarrollada por el mercado inmobiliario, en alianza 
con el Municipio, profundizó las desigualdades 
socio-territoriales configurando territorios diferenciados para 
residir, mientras amenaza al periurbano productivo.
La mancha urbana desregularizada, la renta inmobiliaria, el 
código de ordenamiento urbano y las políticas de vivienda sin 
una mirada urbana, potenciaron la especulación sobre las 
tierras y la expansión indiscriminada de La Plata.

Fuente: elaboración propia con datos RENABAP 
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EL DERECHO A LA CIUDAD

Fuente: elaboración propia 
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EL CÓDIGO DEL MERCADO

Fuente: Patricia Mariñelarena y Dr. Juan Pablo del Rio - LINTA
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MOVILIDAD | TEJIDO
*LA MOVILIDAD

+ el TRANSPORTE PRIVADO: protagonista de avenidas, 
diagonales y calles. Tanto el espacio estanco como el dinámico  
está destinado a su apropiación - estacionamiento como 
circulación -.

+ el TRANSPORTE PÚBLICO: transita en mayor medida las  
avenidas y diagonales, excepto en recorridos que priorizan 
nodos que congregan (recorridos por calle 2 y calle 49: univer-
sidad)

+ la BICICLETA: carece de infraestructura que garantice su 
seguridad y su flujo.

+ lxs PEATONES: último eslabón en el sistema vial, rele-
gadss al espacio de la vereda, ocupado por motos y bicicletas 
estacionadas, por la expansión de comercios, por puestos 
informales (manterxs) y por bicicletas y motos, que transitan por 
el espacio de la vereda.

*TEJIDO URBANO:

A partir de la catalogación de las contrucciones que hacen al 
soporte del sector, elaboramos categorías de tejidos que nos 
permitan intervenir con criterios sistematizados.
Los parámetros que definen el patrimonio los establece el 
mercado inmobiliario, los patrimonios populares se ven 
constantemente avasallados, invisibilizados y sin 
presupuestos.

peatonxs
t. privado
t. público

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

7
2
4
.0
0
0
h
a
b

vehículo
motorizado
privado

30.2%

transporte
público

33.3%

no
motorizado

36.4%

25%

6.29%

1.66%

29%

27.8%

8.25%

4.3%

52
.9

%
 s

in
 a

ut
o

40
%

 c
on

 1
 a

ut
o

7.
2%

 +
1 

au
to

H
O

G
A

R
E

S

2
5
9
.0
0
0

200 a 700m
para acceder a
transporte público
5-15min

200 a 500m 
entre estacionamiento
al espacio de función
10-45min

sin infraestructura
diferenciada
vereda =
estacionamiento

BLANDO   SEMI    DURO

+ patrimonio a demoler 
+ edificacionesdegra-
dads 
+ terreno vacante

contrucciones en 
estado aceptable

+ edificaciones 
consolidadas
+ residencia 
+ 3N

Patriomonio protegido:
 
integral (18 lotes) estructural (49 lotes) contextual (24 lotes)
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DERECHOS | DENSIDAD

0 25 50 75 100 125 200 350 500

*DENSIDAD CENSO2010 (hab/ha) *DENSIDAD COU (hab/ha)

0 200 400 600 800 1000 1200

poblacióncasas

51% 13%

casas

13%

dtos.

38%

*DENSIDAD

*CRECIMIENTO*POBLACIÓN

*VIVIENDAS

LA PLATA OESTE

RESTO DE LA PLATA

418.609

191.381 462.943

224.629 499.243

155.760
2001

2010

2017

53% 47%

22% 78%

CON

NBI
SIN

NBI

vivienda
2.5hab

casa
3.3hab

precaria
4.1hab

dptos
2.1hab

* DENSIDAD

¿Cúal es la relación entre el crecimiento poblacional y el proble-
ma de la vivienda? 
¿Cuál es la relación entre la mancha territorial de ocupación, las 
lógicas del mercado y la intervención del Estado?
¿Entre la verticalidad y la especulación?

En función del Censo  evaluamos el crecimiento del 2001 al 
2010. 
Siendo que la lógica del capital entiende a la vivienda como un 
objeto de consumo, y que su perspectiva mercantil tiene una 
fuerte incidencia en las políticas públicas, es que no es necesa-
riamente proporcional el aumento de construcción de inmue-
bles, con el acceso a los mismos por parte de los sectores que 
los necesitan. 
*

cultura
educación
salud
comercio formal
comercio informal
verde

 DERECHOS

Por un lado, el acceso a la vivienda desde la perspectiva 
“formal” implica necesariamente la propiedad o tenencia. Sin 
embargo, la mayoría de la población es incapaz de comprar 
esa formalidad y por eso teje redes, mercados, sistemas, para 
poder garatizar sus derechos - tomas, asentamientos, villas, 
viviendas sociales, alquileres, entre otras -.

Por otro lado, el habitar la urbanidad no es garantía de acceso 
a los derechos del habitat. Esto tiene que ver, primero, con la 
mercantilización de la salud, la educación, la cultura, la 
recreación, el transporte, el trabajo, etc. y segundo con la 
censura y represión a la construcción de sistemas de derechos 
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CONCLUSIONES

1. Casi el 40% de las parcelas del sector se hallan catalogadas 
como Patrimonio, con mayor o menor grado de protección. En 
el marco del sistema regido por el mercado Inmobiliario, este 
factor podría atentar contra los procesos de densificación que 
proponemos.

2. Gran parte de los inmuebles se hallan en situación de degra-
dación, o en VENTA desde hace varios años, factor que se 
explica por la conclusión anteriormente enunciada. 

3. Muchos de estos edificios suponen barreras urbanísticas a la 
hora de percibir la ciudad y el sector en particular. 

4. Se proponen TRES GRADOS DE INTERVENCIÓN con respec-
to a estos edificios: 
- La REFUNCIONALIZACIÓN de aquellos que se encuentren en 
buen estado y que estén en situación de venta o alquiler desde 

hace tiempo , a partir del Sistema de Co-locación o Alquiler 
compartido.

- La PUESTA EN VALOR y posterior DENSIFICACIÓN para 
aquellos que signifiquen una potencialidad para el sector.

- La ESPONJAMIENTO para aquellos que se encuentren 
degradados en mayor parte, en pos de consolidar las nuevas 
áreas de intervención

5. Hay una sobreoferta por parte del mercado inmobiliario en 
relación al crecimiento en población, principalmente por la ines-
tabilidad económica que propicia la inversión en la construc-
ción

6. Si bien hoy siguen siendo más viviendas que departamentos, 
el aumento del crecimiento de estos, supera hasta el de Capital 

Federal:
 - fuera de relación con el crecimiento poblacional
 - fuera de alcance por el valor del suelo y la relación con 
el salario
 - contribuyendo a la disminución de habitantes por hogar 

7. La última densidad relevada por el Censo 2010, no supera en 
el sector el 162,5 hab/ha, mientras que si hicieramos un prome-
dio en la estimulada por el COU, no bajaría de lxs 1500 hab/ha. 
Esto quiere decir que la DENSIDAD PLANIFICADA está un 
900% por encima de lo actual - de mínima- y sin embargo el 
derecho al habitat y al habitar está lejos de ser garantizado para 
toda la población.

8. Los derechos hoy garantizados abastecen a un reducido por-
centaje de la población con capacidad adquisitiva.
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CONCLUSIONES

* DENSIDAD PROPUESTA
0-100
100-300
300-500
500-700
700-900

peatonxs

t. privado

t. público

REFERENCIAS

*TEJIDO / DENSIDAD / DERECHOS

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
1. Identificación del tejido duro: patrimonio recuperable, refuncio-
nable y densificable + edificios consolidados
2.  Identificación del tejido blando para hallar los nuevos sectores 
de intervención, a partir de las edificaciones con alto nivel de 
degradación.
3. Relevamiento de densidad específica.
4. Construcción de sectores por manzana (%) que conformaran el 
tejido de intervención, en contraposición con la lógica de construir 
ciudad a partir de la parcela. 
5. Construcción de criterios de densificación en función del nivel 
de intervención.
6. Construcción de sistema de derechos en el marco de la densifi-
cación, la refuncionalización de edificios y la preexistencia de 
otros.

* TRATAMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIALES

Se proponen tres instancias de intervención al respecto:
+ acondicionamiento y aumento de densidad a partir de la 
co-habitación: en sector diag. 80 y av.1
se propone una densidad de 500 hab/ha, la cual arrojaría que, por 
ejemplo, en una edificación de 200m2 podrían habitar hasta 3 
familias en simultáneo, o un total de 15 personas.
+  puesta en valor y refuncionalización de los zócalos comer-
ciales en planta baja. 
+ densificación a futuro para los edificios patrimoniales del 
resto del sector. 
+ esponjamiento de las áreas con alta degradación para 
hallar los sectores de intervención y densificación.

*LA MOVILIDAD

+ el TRANSPORTE PRIVADO: desprivilegiado en la calle, 
para fomentar el uso del transporte público y la descompresión de 
las vías en horas pico. Prohibición de estacionamiento en las av. y 
diag., promoviendo la construcción y el uso de espacios de esta-
cionamiento subterráneo. Estacionamiento limitado a una sola 
mano en las vías del sector comercial/administrativo.
+ el TRANSPORTE PÚBLICO: transitando exclusivamente 
por av. y diagonales, correcta relación escala-flujo y el espacio 
que requieren las paradas en la vereda; donde el vehículo privado 
no puede estacionar. Solo tránsito dinámico.
+ la BICICLETA: medio de transporte seguro y sustentable, 
para recorrer distancias cortas-medias entre la vivienda y el sist. 
de derechos.
+ lxs PEATONES: protagonistas de los flujos de movimientos, 
facilitando su acceso a nodos de transferencia, reduciendo la 
distancia al sistema de transporte público y heterogeneizando el 
tejido urbano para fomentar la peatonalidad
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CONCLUSIONES
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*ESCENARIO ACTUAL *ESCENARIO A 10 AÑOS *ESCENARIO A 40 AÑOS

0 - 50 (hab/ha)
50-75 (hab/ha)
75-100 (hab/ha)
100-125 (hab/ha)
125-200 (hab/ha)
200-350 (hab/ha)
350-600 (hab/ha)
600-800 (hab/ha)
patrimonio
co - habitar

La propuesta de Plan MAestro para el sector tiene como 
objetivo hacer un aporte a repensar la planificación de La Plata 
en función de:
- Lograr densificar las áreas ya abstecidas
- Optimizar los recursos de la ciudad existente
- Proyectar la ciudad futura, para poder construir un habitat y 
habitar masivo, denso, accesible y sostenible.
En el marco de esta propuesta cuyos objetivos apunta a 
encontrar una densidad óptima y habitable, y a través de la 
intervención sobre el suelo urbano para propomover los usos y 
equipamientos públicos, se propone la siguiente 
etapababilidad

% DE INTERVENCIÓN
 EN MANZANA

DENSIDAD PROPUESTA EQUIPAMIENTO POSIBLE

Estacionamiento

300a400hab/ha

Organización/cultura
Guardería
Biblioteca

Estacionamiento

Salud Baja Escala
Educación

Área Comercial
Estacionamiento

500hab/ha

600hab/ha

3OO habitantes/ha

400 habitantes/ha

500 habitantes/ha

600 habitantes/ha

1000 habitantes/ha

20-25%

30%

30-40%

+40%

100%
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densificación / optimización / habitabilidad
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Esta propuesta surge de interrogantes en múltiples dimensiones 
del habitat y el habitar, en el marco del debate disciplinar respecto 
al crecimiento y la consolidadción del área urbana: ciudad com-
pacta vs. ciudad difusa.
En principio, nos gustaría poner en  discusión las incumbencias y 
visiones que el mercado inmobiliario  impone a nuestra disciplina,-
construyendo una dicotomia que es mucho más compleja. Es 
necesario pensar el territorio integralmente, el habitat digno como 
un derecho y el suelo como un recurso, no como una mercancía. 
Es en ese sentido, que esta propuesta busca pensar un nuevo 
paradigma de un territorio habitable,sostenible que garantice, por 
un lado, la redistribución de los recursos y atributos de la urbani-
dad, y por el otro,que  fortalezca las área rurales y periurbanas, 
para que dejen de ser “un vacío construible”. 

En el marco de este debate sobre el perfil productivo y territorial de 
las ciudades  nos preguntamos...
¿De qué vive una ciudad del conocmiento?¿Quiénes viven del 
conocmiento?¿Cuál es la relación de la urbanidad con lo producti-
vo?¿Qué rol juega informalidad y la explotación en esta relación?¿-
Cuál es el rol del estado frente a la batalla entre los sectores 
popoulares y el poder concentrado?
Si el territorio es una disputa entre los sectores populares y los que 
concentran el capital, necesitamos una arquitectura que proyecte 
desde los conflictos actuales hacia laa ciudad que nos imagina-
mos, pero que aporte a la resolución dela emergencia de hoy.

¿Cómo pensamos un territorio que sea plurinacional, disidente y 
popular?

Las dimensiones interseccionales del uso urbano:
1. EL trabajo: la porducción desde las mayorías yla emergencia.
2. La vivienda: territorio de las relaciones de una sociedad nueva, 
mutante.
3. La accesibilidad: tejer el territorio urbano, periurbano y rural, 
desde las mayorías y hacia la consolidación del transporte público 
y masivo.
4. La cultura popular, feminista, plurinacional, interseccional: 
herramienta de resistencia, de lucha y de consolidación, contruc-
ción y reconocimiento de las identidades.
5. El abastecimiento: los productos y los servicios como elementos 
de lógicas mercantiles, no deben ser troncales en la planificación 
de la ciudad, sino subsidiarios ala vida cotidiana de todxs.
6. la formacióny la educación: la trinchera de contrucción de 
nuevas pedagogías, conococimientos, para nuevas sociedades 
libres y soberanas.
7. La salud: desde la prevención y laaccesibilidad, hacia un siste-
ma integral, realmente público y soberano.
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LINEAMIENTOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL SUELO

Recuperar el corazón de manzana como espacio 
público y comunitario.

Fortalecer el transporte público y la circulación 
peatonal y en bicicleta.

Nuevos tejidos multiprográmaticos adecuados a los 
grados de intervención por manzana.

Calle 2

Calle 5

Calle 49

Calle 48

Diag. 80
D

ia
g

. 7
7

Tomando como puntapié el estado del tejido del sector 

determinado en el estudio anteriormente desarrollado (ya 

sea blando, duro o semi), y atravesando esto por las varia-

bles de movilidad, densidad y sistema de derechos, fue que 

encontramos el modo en el que propondríamos operar en el 

área de modo de apuntar a una densificación óptima y habi-

table, entendiendo que el proceso de densificar un área no 

puede estar ligado únicamente a la construcción de vivien-

da y debe acompañarse de los programas e infraestructura 

que el sector demande. 

El “modus operandi” se resume en:

- Con respecto al tejido, al sistema de derechos y a la 

densidad, establecimos los sectores de tejido duro a mante-

ner, potenciar o refuncionalizar. A la vez determinamos a 

partir del tejido blando lo que serían nuestros sectores de 

intervención, ya sean edificaciones con alto nivel de degra-

dación o lotes vacantes. 

- De este modo, elaboramos un modo de operar en el 

cual a partir del % en el que intervenimos una manzana, 

establecemos qué densidad deberá presentar y qué otros 

programas, además de vivienda, deberán dotar esos secto-

res. 

- El escenario de finalización de la intervención com-

pleta se plantea a 40 años, con la correspondiente etapabili-

dad.
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OPERACIONES

1. CATEGORIZACIÓN DE LA INTERVEN-
CIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS ADOPTA-
DOS EN EL ANÁLISIS DE TEJIDOS.

 Acondicionamiento + 
 refuncionalización + 
 densificación
 Densificación
 Esponjamiento +
 densificación
 Protección integral

2. ESPONJAMIENTO Y DENSIFICACIÓN 
HABITABLE SEGÚN CRITERIOS DE 
TEJIDO (a 40 años):

En función del porcentaje de intervención 
en cada una de las manzanas, se estable-
cen los programas que acompañarán las 
áreas residenciales para hacer del tejido, 
uno mixto con predominancia residencial.
Entre ellos: estacionamiento, educación, 
cuidados, salud, cultura, organización, 
deporte, recreación, etc.

3. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
TEJIDO:

Buscando la optimización de las infraestrc-
turas urbanas, la densificación habitable 
de la urbanidad y la ampliación del alcan-
ce del derecho a la ciudad a más y más 
diversos sectores sociales, se propone un 
amanzanamiento mixto: loteo privado (por 
COU) y tejidos de cero público y semipú-
blico. De esta forma, se promueve la recu-
peración del corazón de manzana como 
espacio público.
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DENSIFICACIÓN - OPTIMIZACIÓN - HABITABILIDAD

GESTIÓN TERRITORIAL
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE

En el marco del Proyecto Urbanístico integral: Densificación, 
optimización y habitabilidad, gestado con los objetivos de, a 
través de instrumentos de intervención urbana, garantizar y 
fortalecer el derecho al hábitat digno, y redistribuir las cargas y 
beneficios de la urbanidad; se desarrolla el proyecto  “Nuevos 
Tejidos Sociales”.
La propuesta desarrolla su gestión a partir de la constitución de 
un “Consorcio Urbanístico”, es decir el acuerdo celebrado 
entre las partes intervinientes, en este caso: Municipio de La 
Plata, Universidad Nacional de La Plata, Poder Judicial, Minis-
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat y Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo sostenible; para la ejecución conjunta de proyec-
tos de urbanización y edificación, y gestiones técnico-adminis-
trativas. Este acuerdo, tiene como objetivo, movilizar el territorio 
hacia las necesidades de las mayorías, construyendo una con-
trapartida para los inversores intervinientes.
La celebración del consorcio cuenta con la evaluación e infor-
me por parte del “Consejo de Ordenamiento Territorial y Hábi-
tat”. A su vez, es aprobado por Ordenanza Municipal, bajo la 
supervisión de las unidades de aplicación de la Ley de Acceso 
Justo al Hábitat (14.449).

CONVENIO URBANÍTISTICO: MANZANA EX-MERCADO

- Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat
- Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible
- Universidad Nacional de La 
Plata

APORTE DE
TIERRA

APORTES DE 
INVERSIÓN 
Y GESTIÓN

APORTES TÉCNICOS 
ADMINSITRATIVOS 

DE GESTIÓN

Municipio de La Plata

Poder Judicial

CALLE 3

CALLE 4

DIAG. 80
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GESTIÓN TERRITORIAL
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EL HÁBITAT MULTIDIMENSIONAL

CEPRI | Educar desde el espacio

L 25LA MANZANA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Nacional de La Plata
Eugenia Alves Cordero

EL HÁBITAT MULTIDIMENSIONAL

A partir de la reflexión sobre el programa, el proyecto 
se estructuró a partir de la conformación de un nivel 
urbano que se extendió en distintas alturas,y se enfati-
za con la ruptura de la linea municipal principalmente 
hacia la calle 49.
En este basamento, y en esta manzana se proponen 
espacios para los derechos de lxs ciudadanxs; otor-
gando a la ciudad una manzana permeable, porosa, 
con vacíos escalados por actividades públicas para el 
trabajo, la formación, el abastecimiento y la cultura.

Consolidación del
barrio con lo existente

Apertura urbana:
conexión peatonal
zona bosque/UNLP

Apertura urbana: 
conexión masiva 
con diag. 80

30 viviendas + 
cultura popular

Cooperativa 
productiva 

30 viviendas + 
oficinas + 
abastecimiento

Escuela pública
primaria

Feria de 
productorxs

30 viviendas + 
cultura popular
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EL HÁBITAT MULTIDIMENSIONAL
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IMPLANTACIÓN ESC. 1:750 
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ESTRUCTURA URBANA + PROGRAMAS ESPECÍFICOS
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SISTEMA DE ESPACIOS VERDES + PROGRAMAS PÚBLICOS
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PLANTA BAJA ESC. 1:750
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IMAGEN ESQUINA 3 Y 48
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IMAGEN ESQUINA 4 y 49



CEPRI | Educar desde el espacio

L 33LA MANZANA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Nacional de La Plata
Eugenia Alves Cordero

CORTE LONGITUDINAL ESC. 1:500
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IMAGEN CORAZÓN DE MANZANA -  PASANTE ENTRE VIVIENDAS Y LA COOPE
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VISTA LONGITUDINAL | CALLE 48
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IMAGEN CORAZÓN DE MANZANA | PASANTE + FERIA
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CORTE - VISTA LONGITUDINAL | CALLE 49
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IMAGEN PLAZA OLGA COSSETTINI
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IMAGEN CORAZÓN DE MANZANA | PLAYÓN
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PLANTA ESTACIONAMIENTO | 2º SUBSUELO
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CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO
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CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO
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LA EDUCACIÓN EN EL SITIO
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REFERENTES
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LXS USUARIXS
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LXS USUARIXS
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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DESPIECE PROGRAMÁTICO
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ACCESO DESDE LA PASANTE URBANA
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PLANTA BAJA ESC 1:250
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ACCESO PRINCIPAL DESDE EL CORAZÓN DE MANZANA
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ACCESO | SUM | PATIO PRINCIPAL
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LA BIBLIOTECA Y SU EXPANSIÓN HACIA EL PATIO PRINCIPAL
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PLANTA 1º NIVEL AUC N +2,40
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PLANTA 2º NIVEL AUC N +4,20
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PLANTA 3º NIVEL AUC N +6,00



CEPRI | Educar desde el espacio

L 60EL PROYECTO

Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Nacional de La Plata
Eugenia Alves Cordero

ESPACIO SIESTARIO
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PLANTA AUE N +7,80
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LAS AULAS TALLER
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MÒDULO DE EXPANSIÒN
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PLANTA PATIO EN ALTURA N +9,60
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EL PATIO EN ALTURA Y LA SALA INTERACTIVA
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PLANTA POLIDEPORTIVO N +11,40
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PLANTA SALA INTERACTIVA N +13,60
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PLANTA ESTACIONAMIENTO 2º SUBSUELO N -5,30
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PLANTA DE TECHOS
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VISTAS LONGITUDINALES ESC. 1:250
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CORTES LONGITUDINALES ESC. 1:200
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VISTAS TRANSVERSALES
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CORTES TRANSVERSALES ESC. 1:200
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EL VACÍO CENTRAL
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LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
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LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
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CORTE - VISTA ESC. 1:100
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CORTE DETALLE SECTOR 1
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CORTE DETALLE SECTOR 2
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CORTE DETALLE SECTOR 3
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LA PIEL
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DESPIECE 
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PLANTA ESTRUCTURAL
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Me gusta pensar en este ejercicio final como el 
inicio de un recorrido. Un recorrido que nos encon-
tró en sus comienzos como estudiantes del nivel 6 
de Arquitectura, y que nos atraviesa ahora como 
egresadas de la Universidad Pública y Nacional. Un 
recorrido en el cual, desde su concepción, nos 
interpeló el cuestionarnos ¿para quién estamos 
proyectando Arquitectura? 

Un recorrido que se vio sesgado por nuestra postu-
ra, que lejos de ser ajena a la realidad que nos 
rodea, pretende involucrarse en ella y proponer 
alternativas ante las problemáticas que allí eviden-
ciamos. 

Un recorrido que, hasta esta instancia, pretende 
elaborar alternativas a los modos actuales de pro-
ducir y gestionar la ciudad, repensando la planifica-
ción de la misma para poder construir un hábitat 
optimizado, masivo, denso, accesible y sostenible. 

Un recorrido que además, en la instancia indivi-
dual, me encuentra intentando dar respuesta a una 
de las demandas que presenta la urbanidad: 
¿cómo responde la arquitectura ante los nuevos 
modos de formación y educación, y qué escenarios 
plantea para ellos?

En este sentido, el recorrido me lleva a concluir que 
ante este cambio de paradigma que habitamos, en 
el cual la avanzada de la humanidad sobre la tec-
nología, el territorio y los recursos, dan como resul-
tado amplios porcentajes de desempleo por la alta 
tecnologización de las economías, mientras el 
cambio climático se hace escuchar, resulta necesa-
rio irrumpir en el modelo casi universal de la escue-
la, para pensar en formaciones libres y contrahege-
mónicas, que construyan un presente y un futuro 
amable con la naturaleza, de sociedades fuertes, 
de territorios soberanos, y fundamentalmente de 
niñeces libres.
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