
 
 

 

1 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 

 
 

Departamento: de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 
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Código del Proyecto: PI-C2-ING-084 

 
Título del proyecto 

Actuaciones transformacionales interactivas para la gestión sostenible y resiliente de vulnerabi-

lidades urbanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

 

PIDC: ☒ 
Elija un elemento. 

 

PII: ☐ 
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Director: Pini, Fernando Omar  

 
Director externo: 

 
Codirector: Motta, Jorge Martín  

Integrantes: Investigadoras Rodríguez, Alejandra y Secco, Paula María 

Investigador Externo, Asesor- Especialista, Graduado UNLaM: Asesoras externas Almansi, Flo-

rencia y Hardoy, Jorgelina 

Alumnos de grado (Aclarar si tiene Beca UNLaM/CIN): Alumnos de grado Benítez, Jéssica F. (Be-

caria UNLaM) - González Palacio, Yanina E. (Becaria UNLaM)  - Vega, Daniel Alejandro - Lozza, 

Julián A. (Becario UNLaM) 

Alumnos de posgrado: 
 

Resolución Rectoral de acreditación: N° 506/21 
 

Fecha de inicio: 01/01/2021 
 

Fecha de finalización: 31/12/2022 

 
1 Los Programas de Investigación de la UNLaM están acreditados con resolución rectoral, según lo indica la Resolución 
HCS Nº 014/15 sobre Lineamientos generales para el establecimiento, desarrollo y gestión de Programas de Inves-
tigación a desarrollarse en la Universidad Nacional de La Matanza. Consultar en el departamento académico corres-
pondiente la inscripción del proyecto en un Programa acreditado. 
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A. Desarrollo del proyecto (adjuntar el protocolo) 
 

A.1. Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones o ampliaciones u 

obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en no más de dos (2) páginas) 

 
 
Objetivo general 
 

Proponer mejoras para la gestión sostenible de vulnerabilidades urbanas ante situa-

ciones disruptivas, que permitan avanzar en la resiliencia y cualificación del hábitat 

comunitario. 

 

El trabajo en su conjunto ha tendido al mencionado objetivo general. En función de 

los antecedentes conceptuales y prácticos estudiados, así como en función del enfo-

que ideológico de la investigación, ha sido posible establecer algunos parámetros 

que ejemplifican líneas de actuaciones transformacionales para mejorar la gestión 

sostenible de vulnerabilidades urbanas. 

 

Objetivos específicos 

 
Comprender los riesgos, vulnerabilidades y situaciones disruptivas urbanas a la que 

las ciudades se encuentran más expuestas de acuerdo a las experiencias de la última 

década 

 

Se han explorado antecedentes bibliográficos y en línea -señalados en el protocolo- 

en relación al presente objetivo específico. En ellos se detallan la tipología de riesgos 

y vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas más frecuentemente las ciu-

dades, ante situaciones amenazantes disruptivas generadas por impactos y/o tensio-

nes crónicas urbanas. 

  

Explorar y analizar críticamente antecedentes de actuaciones prácticas en la resolu-

ción de riesgos, vulnerabilidades y situaciones disruptivas urbanas  

 

Se han estudiado los Planes de Resiliencia Urbana de las ciudades de Buenos Aires, 

Santa Fe, Méjico y Río de Janeiro. Con mayor o menor grado de definición, el material 

analizado plantea lineamientos orientativos de actuación, pero no profundiza en ac 
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tuaciones transformacionales específicas de detalle. También se ha recabado infor-

mación sobre algunos programas internacionales referidos al presente objetivo que 

se estudiaron críticamente. 

 

Analizar críticamente las implicancias en el hábitat urbano comunitario, sus espacios 

y servicios colectivos, de la aplicación de las estrategias de resiliencia y sus progra-

mas de actuación, conforme se está teorizando-debatiendo ante situaciones disrup-

tivas recientes 

 

Se han profundizado los conceptos teóricos enunciados en el protocolo en “estado 

actual del conocimiento” en relación al rol de los espacios y equipamientos públicos 

en la vida comunitaria y en la realización de la condición de ciudadanía de los habi-

tantes, según las publicaciones de los profesionales referentes señalados en ese 

ítem. 

 

Asegurar que las propuestas de actuaciones urbanas tendientes a superar sus ries-

gos, vulnerabilidades y situaciones disruptivas, sean cualificadoras de la vida urbana 

comunitaria 

 

Enunciar recomendaciones conceptuales y operativas para la gestión sostenible de 

vulnerabilidades urbanas y la resiliencia del hábitat comunitario 

 

Formular aproximaciones tipológicas viables de replicar en condiciones similares del 

hábitat urbano 

 

Dado que estos últimos objetivos se encuentran integrados, también se integra el 

informe sobre ellos.  

El estudio de antecedentes temáticos conceptuales y de estudio de casos, integrados 

con los conocimientos disciplinares, permitió sistematizar y procesar reflexivamente 

la información, posibilitando el enunciado de recomendaciones conceptuales, opera-

tivas y de aproximaciones tipológicas viables de replicar 

Se enuncian recomendaciones conceptuales en relación a la definición de la pieza 

urbana o unidad operativa de trabajo respecto a necesidad de una visión dual de la 

misma con enfoque eco-sistémico, sobre la posibilidad de capitalizar los factores  
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condicionantes mediante la comprensión de los mismos -así como soluciones basa-

das    en la naturaleza y estrategias de resiliencia- para utilizarlos como herramientas 

en el proceso de transformación deseable, integrando riesgos con condiciones de 

cualificación del hábitat comunitario, según propuestas tipológicas adaptables inter-

activamente en función de las dinámicas y necesidades del mencionado hábitat co-

munitario, o en relación a las situaciones disruptivas. Se plantean ejemplos tipológi-

cos para tal logro. El estudio de antecedentes conceptuales y de estudio de casos 

permitió vincular tales actuaciones con la cualificación del hábitat y de la vida urbana 

en comunidad. 

 

Realizar una experiencia piloto en el área del AMBA a definir  

   
La experiencia piloto se llevó a cabo en el Municipio de La Matanza, municipio de 

inserción de la Universidad. Cabe destacar que la UNLaM posee un fuerte compro-

miso territorial que se manifiesta en el desarrollo de actividades de extensión y vin-

culación con el medio, abiertos a la comunidad, así como en tareas de asesoría tanto 

en relación a la Municipalidad como a otros organismos de la región.  

Esta experiencia piloto se llevó a cabo con un enfoque holístico multidimensional y 

multiescalar, en una primera instancia  relevando y procesando información a escala 

Macro -AMBA- y Meso -Municipio de La Matanza- orientada a la concreción del pre-

sente objetivo, enfatizando aquella relacionada con los seis riesgos y vulnerabilida-

des urbano-ambientales señalados en el cuerpo teórico del trabajo, como contexto 

eco-sistémico que posibilitó seleccionar tres localidades y/o piezas urbanas a escala 

micro, aptas para actuaciones transformacionales orientadas a la gestión de vulne-

rabilidades urbanas, y que, a su vez, son representativas de diferentes niveles de 

consolidación territorial: a.- Villa Madero, en la primera corona del AMBA y del muni-

cipio, con un mayor grado de consolidación pero, al mismo tiempo, de obsolescencia, 

de congestionamiento y de contaminación. Villa Palito (Barrio Almafuerte)-Puerta de 

Hierro, en el inicio de la segunda corona, caracterizada por la baja consolidación, la 

fragmentación socio-espacial, las inequidades y los déficits infraestructurales y am-

bientales. Barrio Esperanza-Virrey del Pino, en la tercera corona, caracterizada por 

la dispersión, la baja consolidación y la necesidad de inducir procesos de desarrollo 

local 
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En una segunda instancia, realizando una aplicación práctica de las reco-

mendaciones conceptuales y operativas enunciadas como conclusiones y 

productos de la investigación 

 
 
 Se estima que el conjunto de los objetivos ha alcanzado a la fecha un 95% en sus logros. 
 

Es importante destacar las dificultades que surgieron en el marco del contexto de pandemia, 
principalmente relacionados con la revisión de bibliografía en bibliotecas y centros especializa-
dos, así como también con la posibilidad de revisar antecedentes ejecutados en diferentes mu-
nicipios del AMBA.  
 
Asimismo, la comunicación oficial de la aprobación del proyecto se realizó durante el mes de 
septiembre de 2021 -Res. Rec. 506/21-, por lo que la investigación contó con menos tiempo 
para el desarrollo de las tareas y actividades presentadas en el cronograma. 

 
 
B. Principales resultados de la investigación  
B.1. Publicaciones en revistas (informar cada producción por separado) 

 

 

Artículo 1: 

Autores 
Hardoy, Jorgelina; Motta, Jorge Martín; Kozak, Da-

niel; Almansi, Florencia; Reverter, Tomás 

Título del artículo 

Challenges to incorporate Transformative Climate 

Resilience in re-urbanization processes in cities of 

the Global South. The case of Villa 20, Buenos Aires 

N° de fascículo 
Adapting Cities for Transformative Climate Resili-

ence: Lesson from the Field 

N° de Volumen 4 

Revista Frontiers in Sustainable Cities 

Año 2022  

Institución editora de la revista Frontiers Media S.A. 

País de procedencia de institución edi-

tora 
Canadá y Suecia 

Arbitraje Con arbitraje 

ISSN: 2624-9634 

URL de descarga del artículo 
https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-ci-

ties/sections/climate-change-and-cities 

N° DOI https://doi.org/10.3389/frsc.2022.962168 

 

 

https://doi.org/10.3389/frsc.2022.962168


 
 

 

6 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 

 

 

 

 

Artículo 2: 

Autores Bazán, Agustina María; Motta, Jorge Martín 

Título del artículo 
Apuntes para repensar los espacios de articulación 

entre vivienda y ciudad en asentamientos populares 

N° de fascículo 

106 (2022): Espacio público. Registros alternativos 

para pensar y construir el espacio público en ciuda-

des de Latinoamérica 

N° de Volumen 37 

Revista Revista INVI 

Año 2022 

Institución editora de la revista INVI 

País de procedencia de institución edi-

tora 
Chile 

Arbitraje Con arbitraje 

ISSN: 0718-8358 

URL de descarga del artículo 
https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/arti-

cle/view/67139 

N° DOI https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.67139 

 

B.2. Libros 

  No corresponde 

 

B.3. Capítulos de libros 

  No corresponde 

 

B.4. Trabajos presentados a congresos y/o seminarios 

 

Ponencia 

Autores  
Fernando Pini con colabora-

ción de los integrantes 

Título  

Actuaciones Transformacio-

nales interactivas para la 

gestión de vulnerabilidades 

urbanas 

Año 2021 

Evento ExpoProyecto 

Lugar de realización UNLaM 

Fecha de presentación de la ponencia Octubre de 2021 

Entidad que organiza  DIIT-UNLaM 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 

si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-pub, etc.) 
 

https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/issue/view/5893
https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/issue/view/5893
https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/issue/view/5893
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Resumen aceptado de ponencia 

Autores  
M. Motta con colaboración 

de los integrantes 

Título  

Integración urbana en tiem-

pos de pandemia: Actuacio-

nes Transformacionales in-

teractivas para la gestión de 

vulnerabilidades urbanas 

Año 2021 

Evento 
1° Jornada CEUR 60 aniversa-

rio 

Lugar de realización UNLaM 

Fecha de presentación de la ponencia Noviembre de 2021 

Entidad que organiza  CEUR-CONICET 

URL de descarga del trabajo (especificar solo si 

es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-pub, etc.) 
 

 

 

Resumen aceptado de ponencia 

Autores  

Motta, Jorge Martín; Bazán, 

Agustina María; Candrea, Sabrina 

Hebe; Hochman, Karen; Peralta, 

María Agustina 

Título  

Procesos de Integración Socio-

Urbana. Modelo de código 

abierto para intervenir en territo-

rio metropolitano 

Año 2021 

Evento 

XV Congreso de la Asociación La-

tinoamericana de Escuelas de Ur-

banismo y Planificación (ALEUP) 

Lugar de realización 

Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires 

Fecha de presentación de la ponen-

cia 
23 y 24 de septiembre de 2021 

Entidad que organiza  ALEUP 

URL de descarga del trabajo (especificar 

solo si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-

pub, etc.) 
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Ponencia y participación en la organización del evento 

 

Autores  
Motta, Jorge Martín con colabo-

ración de los integrantes 

Título  
Mejoramiento de Barrios en Ar-

gentina: Logros y Desafíos 

Año 2022 

Evento 
LAV 2022-Laboratorios de Vi-

vienda 

Lugar de realización Virtual 

Fecha de presentación de la ponen-

cia 

Se desarrollaron 3 talleres du-

rante 2022 

Entidad que organiza  

Plataforma de Prácticas del Hábi-

tat Urbano (UHPH) – Alianza de 

Ciudades 

URL de descarga del trabajo (especi-

ficar solo si es la descarga del tra-

bajo; formatos pdf, e-pub, etc.) 

 

 

 

 

Ponencia 

Autores 

Motta, Jorge Martín; Bazán, Agus-

tina María; Ciafardino, Agostina; 

Vogl, Markus; Candrea, Sabrina; 

Peralta; María Agustina; Kreimer, 

Carolina; Hochman, Karen; Lis-

man, Sofía; Zambrano, Jesús 

Título del artículo 

Principios y desafíos para el di-

seño de un modelo de código 

abierto para intervenir en asenta-

mientos populares 

Evento 
XXXVI Jornadas de Investigación y 

XVIII Encuentro Regional 

Fecha 25 al 28 de octubre de 2022 

Institución organizadora 

Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo. Universidad de Bue-

nos Aires 

Publicación 
En prensa: Actas SI+Categorías 

2022 

 ISSN: 2796-7905 
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Ponencia 

Autores 
Motta, Jorge Martín; Naue, Sophie; 

Hagedorn, Thomas 

Título del artículo 

The transforming power of joined 

stakeholder action in urban processes. 

Participatory re-urbanization of the in-

formal settlement Villa 20, Buenos 

Aires (since 2016, ongoing) 

Evento N-AERUS XXI Conference 

Fecha 27 al 29 de octubre de 2022 

Institución organizadora 

Urban and Rural Planning Discipline of 

Khulna University, Bangladesh and De-

partament of Sustainable Cities and 

Communities, University of Kassel, 

Germany 

Publicación En prensa: Actas SI+Categorías 2022 

ISSN: 2796-7905 

 

 

B.5. Otras publicaciones 

 

Autores   

Año   

Título   

Medio de 

Publicación 

  

 

 

C. Otros resultados. Indicar aquellos resultados pasibles de ser protegidos a través de instrumen-
tos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc. y 
desarrollos que no pueden ser protegidos por instrumentos de propiedad intelectual, como las  
tecnologías organizacionales y otros. Complete un cuadro por cada uno de estos dos tipos de 
productos. 

 

 

C.1. Títulos de propiedad intelectual. Indicar: Tipo (marcas, patentes, modelos y diseños, la trans-

ferencia tecnológica) de desarrollo o producto, Titular, Fecha de solicitud, Fecha de otorgamiento 

 

 

No corresponde 
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C.2. Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos por títulos de propiedad intelectual. Indicar: 

Producto y Descripción. 

 

 

No corresponde 

 

 

D. Formación de recursos humanos. Trabajos finales de graduación, tesis de grado y pos-

grado. Completar un cuadro por cada uno de los trabajos generados en el marco del pro-

yecto. 

 

D.1. Tesis de grado 

 

No corresponde 

 

 

D.2 Trabajo Final de Especialización 

 

 

No corresponde 

 

 

D.2. Tesis de posgrado: Maestría 

 

 

No corresponde 

 

 

D.3. Tesis de posgrado: Doctorado 

 

 

No corresponde 

 

 

D.4. Trabajos de Posdoctorado 

 

 

No corresponde 
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E. Otros recursos humanos en formación: estudiantes/investigadores (grado/posgrado/ posdoc-
torado) 
 
 

Apellido y nombre del 
Recurso Humano 

Tipo  Institución 
Período 
(desde/hasta) 

Actividad asignada2 

Benítez, Jéssica F. Alumna de 

grado Becada 

DIIT-UNLaM 

01/01/2021 

a 

31/12/2022 

Exploración, evaluación de an-

tecedentes y recomendacio-

nes. Experiencia piloto: Con-

textualización Macro -AMBA-, 

Meso -La Matanza-: riesgos y 

vulnerabilidades naturales-

ecosistémicos y bio-sanitarios. 

Escala Micro: pieza urbana 

desarrollada, Barrio Espe-

ranza, Virrey del Pino  
González Palacio, Ya-

nina 

Alumna de 

grado Becada 

DIIT-UNLaM 

01/01/2021 

a 

31/12/2022 

Elaboración del marco con-

ceptual 

Experiencia Piloto: Contextua-

lización Macro -AMBA- , Meso 

-La Matanza-: riesgos y vulne-

rabilidades tecnológicos y de 

gestión. Escala Micro: pieza 

urbana desarrollada, Ciudad 

Madero y González Catán 

Lozza, Julián Alumno de 

grado Becado 

DIIT-UNLaM 

01/01/2021 

a 

31/12/2022 

Relevamiento y evaluación de 

información del AMBA 

Experiencia Piloto: Contextua-

lización Macro -AMBA- y Meso 

-La Matanza-: riesgos y vulne-

rabilidades sociales y econó-

micos. Escala Micro: pieza ur-

bana desarrollada, Barrio Al-

mafuerte (V.Palito) 

Vega, Daniel Alumno de 

Grado DIIT-UNLaM 

01/01/2021 

a 

31/12/2022 

 

 
 
 F. Vinculación3: Indicar conformación de redes, intercambio científico, etc. con otros grupos de 

investigación; con el ámbito productivo o con entidades públicas. Desarrolle en no más de dos (2) 

páginas. 

 

 
2 Descripción de la/s actividad/es a cargo (máximo 30 palabras) 
3 Entendemos por acciones de “vinculación” aquellas que tienen por objetivo dar respuesta a problemas, generando la 
creación de productos o servicios innovadores y confeccionados “a medida” de sus contrapartes. 
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Se han desarrollado vínculos con investigadores del IIED -Instituto Internacional para el Me-

dio Ambiente y el Desarrollo- institución independiente de investigación de políticas públicas 

cuya misión declarada es “construir un mundo más justo y sostenible, utilizando la evidencia, 

la acción y la influencia en asociación con otros”, que tiene por objetivo lograr un cambio 

positivo a escala global. Su sede central se encuentra en Londres, posee sub-sedes en aso-

ciación con organizaciones de ideas análogas en ciudades de diferentes países del mundo, 

entre ellas, Buenos Aires, donde además funciona una institución hermana independiente 

(IIED-América Latina). Los temas más destacados que desarrolla la institución son: Cambio-

climático. Comida y agricultura. Urbano. Seguimiento, evaluación y aprendizaje. Biodiversi-

dad. Bosques 

 

Y el IKI -Iniciativa Climática Internacional- Es el instrumento más importante del Ministerio 

Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alema-

nia, para la financiación internacional de la protección del clima y la biodiversidad.   

Apoya soluciones en países en desarrollo y emergentes socios, que promuevan el cambio 

sostenible. Las cuatro áreas en las que trabaja son: Reducción de gases efecto invernadero. 

Adaptación a las consecuencias del cambio climático. Conservación de sumideros naturales 

de carbono, con un enfoque en la reducción de emisiones por deforestación y degradación 

forestal. Y protección de la diversidad biológica 

 

En ambos casos se ha realizado intercambio de información sobre las investigaciones de cada 

grupo. Aún no se han formalizado los vínculos con las mencionadas instituciones 

 

G. Otra información. Incluir toda otra información que se considere pertinente. 
 

Estaba previsto que la presentación realizada en ExpoProyecto, se reiterara el día 12 de 

diciembre de 2021 en modalidad presencial, en el evento organizado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias en Tecnópolis. Fue suspendido por mal estado del tiempo. 

 

 

H. Cuerpo de anexos: 

 

• Anexo I: Copia de cada uno de los trabajos mencionados en los puntos B, C y D, y certificaciones 

cuando corresponda.4  

• Anexo II:  

o FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

 
4 En caso de libros, podrá presentarse una fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente y el índice. 
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o FPI-014: Comprobante de liquidación y rendición de viáticos. (si corresponde) 

o FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación acompañado de las hojas folia-

das con los comprobantes de gastos. 

o FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

• Anexo III: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto (FPI 017) 

• Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

                                                                                    

 
 

_____________________________ 

Firma y aclaración 

                                                                                                                      del director del proyecto. 

Lugar y fecha: San Justo, 05/03/2023 

 

 

• Presentar una copia impresa firmada del presente documento junto con los Anexos, y enviar todo en 

archivo PDF por correo electrónico a la Secretaría de Investigación Departamental. 
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ANEXO I 
 
Texto de la presentación oral (formato video) realizada en Expo-Proyecto, evento organi-

zado por el DIIT-UNLaM, en octubre de 2021, donde se sintetiza la conceptualización y 

enfoque ideológico de la investigación. 

 

Actuaciones transformacionales interactivas para la gestión sostenible y resiliente 

de vulnerabilidades urbanas en el AMBA.  

El grupo de investigación está compuesto por el doctor arquitecto Martín Motta en carácter 

de codirector de la investigación. Las investigadoras Arquitectas Alejandra Rodríguez y 

Paula Seco, los estudiantes en calidad de becarios, Jéssica Bénitez, Yanina González Pa-

lacio, Daniel Vega y Julián Lozza. Las asesoras externas Florencia Almansi y Jorgelina 

Hardoy. Y quién les habla, arquitecto Fernando Pini, en carácter de director de la investiga-

ción.  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio propuesto es una investigación aplicada 

con enfoque cualitativo interpretativo. Utiliza técnica documental complementada con estu-

dios de campo. La técnica documental está aplicada específicamente a la exploración de 

antecedentes tanto conceptuales como prácticos y el estudio de campo está aplicado a la 

selección y el estudio urbano de un área piloto a definir en el marco del AMBA.  

Por otro lado, asume un enfoque sistémico sostenido en métodos, técnicas y procedimien-

tos que responden a los campos disciplinares del estudio de las variables urbanas y socio-

ecológicas. Más aún porque algunas de estas variables exceden el campo disciplinar de 

nuestra de nuestra profesión.  

Desde el punto de vista del problema de investigación, partimos de la existencia de un 

escenario a nivel mundial en donde una serie de problemáticas multidimensionales que 

están integradas, interactúan y se potencian mutuamente, están vinculadas a situaciones-

problema de carácter ecológico, ambiental, social, energético, económico y bio-sanitario. 

Por otro lado, asumimos que los modelos sociales y ambientales de desarrollo pueden au-

mentar la exposición, vulnerabilidad y el riesgo del hábitat urbano y comunitario. Termino-

logía y conceptos que son eje de nuestro trabajo de investigación, por eso buscamos defi-

nirlo con mayor claridad.  

El riesgo urbano entonces es una función de la interacción de varios factores.  
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Por un lado, una amenaza. Una amenaza, es una situación, una circunstancia que está 

fuera del manejo de los agentes públicos tanto de los agentes políticos que tienen que tomar 

decisiones, como del equipo de profesionales que tienen que aportar alguna resolución 

disciplinar ante esa amenaza. Y aquí vemos algunos ejemplos tanto del medio natural como 

del medio construido por el ser humano: un ciclón, un terremoto, una inundación o una 

epidemia, un incendio, el colapso de una infraestructura o de algún equipamiento primordial 

para la vida de esta comunidad. 

  

Por otro lado, la exposición de la ciudad, su población o de sus bienes a esa amenaza.  

Y la situación de vulnerabilidad de esa ciudad que se expone ante la  amenaza, situación 

de vulnerabilidad que podríamos ejemplificar con una ciudad tiene deficiencias respecto a 

sus infraestructuras de desagüe pluvial, localizada en un área con tendencia a la inunda-

ción, que sería la amenaza, y por lo tanto, esa vulnerabilidad aumenta la situación de riesgo.  

 

Estos factores no son estáticos, son altamente dinámicos, son interactuantes, pero por otro 

lado, pueden mejorarse para reducir el grado de riesgo al que la ciudad se estaría enfren-

tando.  

 

La clasificación de problemas según la categoría de riesgo, podrían ser las siguientes: 

 

Riesgos naturales eco-sistémicos: por degradación de ecosistemas y pérdida de servicios 

ambientales.  

Riesgos tecnológicos: ligados a la producción y utilización de energía.  

Riesgos sociales: ligados a iniquidad y exclusión social.  

Riesgos económicos: vinculados al despilfarro de recursos y a los modelos insostenibles 

de producción y consumo.  

Riesgos de gestión urbana: que están vinculados a fallas de gestión del desarrollo local y 

de los canales de participación.  

Riesgos bio-sanitarios: que comprometen la salud y la habitabilidad  
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A su vez, como hemos mencionado anteriormente, recordemos que estos riesgos no son 

compartimientos estancos, pueden darse de manera integrada e interactuante, y poten-

ciarse mutuamente.  

 

En este escenario, al que se suma la pandemia por el virus del CoVid 19, pero integrada a 

otras situaciones disruptivas que cíclicamente hemos sufrido -inundaciones, tensiones so-

ciales, por ejemplo- se ha abierto el debate sobre el estudio de nuevas estrategias urbanas 

posibles para poder afrontar estas situaciones de riesgo.  

 

Sin embargo, hemos detectado que algunas de las recomendaciones que surgen de estos 

estudios, podrían atentar o poner en riesgo principios vinculados a la integración socio es-

pacial que hacen a la vida comunitaria y consideramos necesaria una revisión crítica de las 

mismas para avanzar en el desarrollo de propuestas superadoras que no solamente traten 

de resolver las urgencias del presente, sino que a su vez fortalezcan la vida en comunidad.  

Estas problemáticas podemos sintetizarla en una serie de preguntas de investigación. La 

primera de ellas, ¿cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades urbanas a los que se ha 

enfrentado con más frecuencia el hábitat comunitario del AMBA?¿Qué previsiones se han 

tomado para afrontar esas situaciones disruptivas?¿Qué acciones operativas concretas, 

programas y proyectos se han llevado a cabo?¿Cómo podrían integrarse las dinámicas 

urbanas y comunitarias vitales, con las previsiones para afrontar riesgos específicos?  

 

Estas preguntas de investigación nos han orientado a definir una serie de objetivos.  Como 

objetivo general, proponer estrategias para la gestión sostenible y resiliente de vulnerabili-

dades y riesgos urbanos orientadas a la cualificación del hábitat comunitario. Como objeti-

vos específicos, comprender riesgos, vulnerabilidades y situaciones disruptivas urbanas. 

Explorar y evaluar antecedentes de actuaciones prácticas. Evaluar sus implicancias en las  

dinámicas del hábitat urbano comunitario. Favorecer la cualificación de la vida urbana co-

munitaria. Formular recomendaciones conceptuales, operativas y tipológicas. Realizar una 

experiencia piloto en un área del AMBA a definir.  

 

Como hipótesis de trabajo, hemos definido 3.  
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La primera, que parte de las recomendaciones que surgen de antecedentes teóricos y de-

bates abiertos, atentan contra el concepto de ciudad y el sentido de comunidad, debilitando 

la integración social territorial.  

 

Como segunda hipótesis, que los riesgos y vulnerabilidades urbanas pueden prevenirse y 

afrontarse mediante actuaciones transformacionales interactivas complejas, sinérgicas, 

eco-sistémicas, dinámicas y adaptativas.  

 

Y, como tercera hipótesis. Que este tipo de actuaciones transformacionales tienen la posi-

bilidad de afrontar situaciones disruptivas y al mismo tiempo, cualificar la vida urbana co-

munitaria.  

 

A partir de ahora vamos a ver una serie de conceptos que por un lado explican el estado 

actual del conocimiento, y por otro, definen el marco teórico en el cual encuadramos nuestra 

investigación.  

 

En primer lugar, buscamos profundizar la comprensión de cuáles son las condiciones de lo 

urbano y para ello, más allá de que existe una bastante y nutrida bibliografía, antecedentes 

de investigación, publicaciones, nos vamos a concentrar en dos investigaciones específi-

cas, que en cierta medida consideramos sintetiza la esencia de todo este bagaje de cono-

cimientos previos, pero por un lado, la investigación llevada a cabo por Jordi Borja y Manuel 

Castells, dos urbanistas que en la década del 90 estuvieron desarrollando una investigación 

comparativa entre distintas ciudades que fueron calificadas como de alta calidad urbano- 

ambiental y con un alto sentido de comunidad. A través de este estudio comparativo bus-

caron detectar si existían características comunes a cada una de ellas que pudieran explicar 

esa percepción de calidad, y llegaron a las siguientes conclusiones: i 

 

En primer lugar, que todas ellas tenían cierta concentración de población y de actividades, 

es decir, una cierta densidad de habitantes, sin llegar al hacinamiento, pero sin tampoco 

llegar a la dispersión de población y actividades, sino un cierto grado de concentración que 
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facilitan las interacciones sociales y que facilitan el sentido de ciudad y el sentido de comu-

nidad.  

 

Por otro lado, interacciones sociales, heterogeneidad y complementariedad de los grupos 

sociales. Las relaciones sociales fueron vistas como un elemento clave que están vincula-

das también con la densidad de población. En la medida que hay densidad de población 

hay mayor posibilidad de que existan interacciones sociales. 

  

Diversidad de funciones o actividades, principalmente de servicios. En este sentido, el fe-

nómeno territorial y la cuestión urbana en particular, se comportan de manera similar a los 

ecosistemas naturales. Cuando un ecosistema natural tiene biodiversidad, esa biodiversi-

dad que coexiste en un equilibrio dinámico, le otorga mayor capacidad de afrontar situacio-

nes de riesgo. En los ecosistemas urbanos sucede algo similar. La diversidad de funciones 

crea situaciones que permiten afrontar situaciones de riesgo con mayor facilidad y permiten 

sortear situaciones de vulnerabilidad. Además, esa diversidad de funciones o de activida-

des, crea un clima más dinámico y más proclive a las interacciones sociales y al sentido de 

pertenencia. 

  

Por otro lado, centralidad respecto de un territorio. La centralidad es la capacidad que tienen 

ciertas piezas urbanas para concentrar diversidad de actividades, un poco vinculado al 

punto anterior, y atraer habitantes, atraer personas que hacen uso de los servicios que 

brinda esa centralidad. Es decir, hay una determinada área de influencia en función de la 

escala y en función de la jerarquía urbana, que tiene esa centralidad.  

 

Por otro lado, cohesión socio cultural expresada en la cultura cívica, volvemos otra vez a 

encontrar un factor, una característica que está vinculada a la dimensión social del territorio, 

en este caso vinculada a la cohesión de los grupos socioculturales, que se relaciona tam-

bién con la interacción social, con la diversidad de los grupos sociales. Y esa cohesión, esa 

posibilidad de integración de la diversidad en comunidad, se expresa en la cultura cívica, 

en el compromiso que los habitantes tienen con su propia comunidad y con lo que es común 

a cada uno de ellos.  
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Otra característica, la existencia de instituciones intermedias de la sociedad civil. Cuando 

una comunidad desarrolla organismos a través de los cuales pueden participar, puede ex-

presar con mayor madurez la cultura cívica. Se facilitan y se favorecen los canales de par-

ticipación, que a su vez, favorecen la interacción social y la cohesión sociocultural. Es decir, 

cada uno de estos factores están íntimamente relacionados unos con otros.  

 

Y la última característica, es una imagen o visibilidad positiva desde el exterior, muy vincu-

lado al sentido de identidad. Es decir, los habitantes tienen identidad cuando reconocen en  

el lugar, en ciertos hechos, ciertas circunstancias, parte de su propia historia que se ve 

reflejada en los demás. Este sentido de identidad expresado hacia el exterior, le otorga 

visibilidad a esta ciudad o a esta pieza urbana sobre la cual estamos haciendo hipotética-

mente un estudio, es decir, en este estudio hay una serie de factores que están muy vincu-

lados a la posibilidad de integración de los distintos grupos sociales heterogéneos que con-

viven en el medio urbano.  

 

El otro estudio, fue llevado a cabo por Salvador Rueda, que no solamente es un investiga-

dor, sino que a su vez es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de la ciudad de 

Barcelona, por lo tanto, tiene la posibilidad de someter a prueba cada uno de los conceptos 

que obtiene como resultados de sus propias investigaciones.  

 

Una de sus principales afirmaciones es que las ciudades son ecosistemas. En el sentido 

que están compuestos por un conjunto de elementos que interactúan entre sí a través de 

sistemas de conectividad, algunos de carácter físico, otros de carácter inmaterial, pero que  

en última instancia, es un todo formado de partes que interactúan entre sí de tal modo que 

algún cambio en esas interacciones o en sus componentes, influyen en el todo. Como parte 

de los componentes tieniien vida, de hecho, los habitantes y otros componentes que lo in-

tegran, estamos hablando de un ecosistema, es decir, la ciudad es la integración de un 

ecosistema natural con un ecosistema antrópico modificado por el ser humano, en donde 

la figura principal son las personas. Es el hábitat que el ser humano ha creado. Es la crea-

ción más compleja que el ser humano ha realizado para sí mismo. Otra afirmación de las  
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investigaciones del Salvador Rueda es que la ciudad debe deben ser compacta morfológi-

camente, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada social-

mente, es decir, nuevamente, y a pesar del tiempo transcurrido con la investigación anterior, 

hace referencia a conceptos similares. Por otro lado, con énfasis plantea que la esencia de 

la ciudad, es el espacio público. Porque es el lugar de los encuentros y de las relaciones 

sociales, es decir, el espacio público como el espacio que posibilita las interacciones socia-

les y que posibilita, enfatiza, que los habitantes podamos realizar nuestra condición de ciu-

dadanos. 

 

La cohesión social posibilita mantener los ecosistemas humanos y urbanos favoreciendo a 

través de la gestión pública, la convivencia, la diversidad social y la condición de ciudada-

nía.  

 

 

El ecosistema urbanoiii 
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Aquí vemos una imagen, es un recorte urbano de la ciudad de Córdoba que estamos to-

mando nosotros como un símbolo de ecosistema urbano, donde podemos identificar una 

trama urbana jerarquizada con calles principales y otras secundarias, es decir, una deter-

minada jerarquización de posibilidades de conectividad, el medio modificado por el ser hu-

mano, que además convive con un curso de agua con espacios verdes públicos con medio 

natural que se integra en algunos sectores de la ciudad. Piezas urbanas que están selec-

cionadas para ser renovadas para generar un proceso de, dinamización, de transformación 

o reconversión, porque lo necesitan para mejorar la calidad urbana general de la ciudad. 

Pero siempre hay una concepción de que cada uno de los componentes sean del medio  

natural como del medio modificado, necesita ser visualizados holísticamente de manera 

integrada, interactuante, tratando de comprender cómo se dan las relaciones en cada uno 

de ellos para poder ser capitalizados a favor de generar las condiciones adecuadas para la 

vida.  

 

 

Tejido y espacio públicoiv 
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Aquí vemos otra imagen. En este caso es una imagen de una ciudad de Panamá, donde 

también existe el espacio público que tanto valora y enfatiza Salvador Rueda. En este caso 

es un espacio público de gran envergadura. Pero que tiene la particularidad de estar frente  

a un espejo de agua y que, por lo tanto, se da con un cierto grado de linealidad y que 

además tiene capacidad para poder soportar, sostener, una mayor densidad de población 

y, por lo tanto, se da alguna tipología edilicia de mayor densidad en forma lineal frente a 

ese espacio público que además podríamos decir que simbólicamente expresa el sentido 

de una usina ambiental a partir de la cual nacen cierto ejes de arborización que se introdu-

cen en una trama urbana de menor densidad pero que, por supuesto, requiere también de 

esa relación con la masa arbórea y el ecosistema natural, generando una red y una relación 

armónica entre el medio natural y el medio construido. 

 

En este caso también de manera hipotética, estamos viendo una imagen que representa 

un sector urbano en donde hay un énfasis en el espacio público, en los equipamientos 

colectivos, en la posibilidad espacios de encuentro y de interacción social. Y con una fuerte 

identidad.  

 

Espacio público y colectivo: Espacios de encuentro, interacción e identidad 
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El espacio público no es una plaza, no es un parque, pero tenemos una acera lo suficien-

temente amplia como para posibilitar la circulación peatonal. La posibilidad de detenerse y 

poder conversar. Hay equipamientos gastronómicos. Un ejemplo en donde las personas se 

pueden sentar, reunirse, hablar e interactuar. Los espacios de circulación están claramente 

definidos. El espacio destinado al transporte vehicular, tanto particular como público, las 

ciclovías claramente definidas, la presencia de verde tanto a nivel arbustivo como árboles 

de distintas especies, en donde vemos que también está la presencia de la naturaleza, que 

colabora no solamente paisajísticamente, sino para crear mejores condiciones ambientales. 

Pero por otro lado, vemos que hay en algunos puntos cierta densificación, se ve hacia la 

parte final de la imagen alguna edificación en altura. Pero todo esto guarda una escala  

humana y una cierta armonía de todos sus componentes. Un poco representando lo que 

Salvador Rueda, enfatiza respecto al valor del espacio público.   

 

En este caso otra tipología de espacio público, en este caso, podemos deducir que por la 

tipología edilicia del contexto, está inserto en un área de alta densidad y si es de alta den-

sidad, deducimos que seguramente hay alto tránsito. En este entorno, con esta concentra-

ción de actividades, personas circulando por las aceras yendo al trabajo, yendo a estudiar, 

a recrearse, etcétera, pero en un contexto intenso, y a través de este fuelle se crea un 

microclima calmo dentro de ese entorno tan dinámico que también colabora a crear condi-

ciones adecuadas para las personas que viven o que trabajan en este entorno.  

 

Espacio público – Microclima calmo en un entorno dinámico 
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Aquí radica el valor del espacio público, crea las posibilidades de la interacción social y de 

la manifestación de los seres humanos, haciendo uso de su condición de ciudadanos.  

 

También en la concepción de Salvador Rueda y siguiendo su línea de pensamiento, una 

ciudad sostenible es aquella que busca la máxima calidad para las personas y que está 

pensada para ellas a escala humana. Busca que estén integrados todos sus miembros. Es  

una ciudad que vela por que sus ciudadanos sean realmente ciudadanos, reiterando lo que 

acabamos de mencionar al ver las imágenes.  

 

Pero más allá de los objetivos deseables respecto al desarrollo sostenible, objetivos que 

hoy en día nadie discute y que toda comunidad y todo responsable de la gestión urbana 

busca alcanzar, hay nuevas líneas de investigación que se están centrando en vulnerabili-

dades, en situaciones disruptivas urbanas y en previsión de riesgos, que en muchas oca-

siones colisionan con el logro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Por otro lado, se están explorando estrategias integradas de resiliencia, procesos de desa-

rrollo transformacional y soluciones basadas en la naturaleza.  

 

Todo este bagaje de conocimientos preexistentes forma parte del eje de investigación que 

nosotros vamos a seguir desarrollando a lo largo del trabajo. Como marco teórico vamos a 

profundizar en algunos de estos aspectos. Si bien hay muchas definiciones de desarrollo 

sostenible y hay algunas que han trascendido como las más clásicas, nosotros adherimos 

a la definición del Arq. Eduardo Reese, que expresa, que es un proceso predominante-

mente cualitativo que articula las esferas del crecimiento económico, la equidad social y el 

uso racional de los recursos naturales, a partir de una construcción social participativa de 

enfoque estratégico para mejorar las condiciones de vida de la población. En última instan-

cia, es el resultado de la adaptación interactiva con el entorno producto de subsistemas 

interdependientes que buscan mejorar su situación y alcanzar objetivos cualitativos de bie-

nestar. Es decir, reitera la idea de que hay una interacción. De que hay una unidad que 

estamos desglosando para poder comprender mejor y en profundidad cada uno de sus 

componentes, pero que necesariamente debemos tener una visión holística y que tenemos  
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que encontrar el equilibrio, la articulación armónica entre cada uno de los objetivos secto-

riales de equidad social, crecimiento económico, uso racional de los recursos naturales, 

buscando mejorar las condiciones de vida de la población.  

                            

 

 

Aquí vemos en este tema, en el sector derecho de la pantalla, el desglose de todos los 

objetivos y principios de desarrollo sostenible, de acuerdo a los enunciados de distintos 

organismos a nivel internacional.  

 

Por otro lado, el concepto de resiliencia urbana. La resiliencia, es la capacidad de un orga-

nismo complejo de absorber perturbaciones, reorganizarse y ajustarse, a la vez que man 
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tiene su funcionalidad e identidad mediante un equilibrio dinámico. Este concepto de resi-

liencia proviene del campo de la biología y de la ecología. Su teoría actual tiene sus oríge-

nes en la ecología, pero recientemente, hace muy pocos años, empezó a aplicarse también  

a procesos más complejos que los naturales, vinculados a la acción del ser humano a es-

cala espacial, temporal y a la social. Entonces, el concepto de resiliencia urbana aplicado 

a la ciudad específicamente es la capacidad que tienen, los ecosistemas urbanos, de anti-

cipar eventos que van a afectar su propia dinámica y de cómo responder a ellos, es decir, 

prepararnos para dar respuesta ante esas situaciones disruptivas. Pero no es nada más 

que prepararnos ante situaciones problemáticas, sino también considera la manera en que 

podemos aprovechar como oportunidad a una perturbación, para inducir procesos de desa-

rrollo transformacional que pudieran cualificar la situación urbana preexistente. Y por eso 

exploran nuevas formas de gestionar el cambio, la incertidumbre, para reducir la vulnerabi-

lidad, así como la transición hacia la sostenibilidad. Es decir, la resiliencia está totalmente 

integrada al concepto de sostenibilidad porque en última instancia es un canal que posibilita 

avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los procesos sostenibles resilientes están definidos 

por una trayectoria de equilibrio dinámico y adaptación al cambio, con necesidad de un 

enfoque eco-sistémico, holístico. Existe una interacción dinámica permanente entre la ne-

cesidad de conservar la identidad y la necesidad vital de cambiar, de crecer y de explorar. 

Le identidad nos vincula con nuestra historia, con la trayectoria histórica de nuestro pasado, 

con aquellos elementos que nos nutren. Pero por otro lado, se articula con esa necesidad 

de cambiar, de cómo proyectarnos hacia el futuro, de explorar, y tiene que ser una relación 

dinámica, favorable, positiva que nos enriquezca. Es tanto una dinámica adaptativa, recu-

perarse y surgir, como transformativa, mejorar y repuntar. 

 

Entonces una ciudad resiliente en función de las recomendaciones que plantean la mayoría 

de los investigadores que han estudiado este tema, es reflexiva, es decir, debe tener capa-

cidad de aprendizaje. Aprenden de sus propias experiencias pasadas e informan de las 

decisiones futuras. Tiene que ser resistente, es decir, debe tener una gestión urbana dise-

ñada, construida y gestionada para soportar impactos y tensiones sin sufrir daños significa-

tivos y sin perder su esencia principal. Por otro lado, debe gestionarse la redundancia en  
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una ciudad, es decir, debe haber un sistema con capacidad ociosa planificada para respon-

der a impactos y a presiones externas o situaciones disruptivas, en función de las deman-

das y necesidades de las personas. Es decir, si una infraestructura o equipamiento colapsa 

tener pensada posibilidades de alguna alternativa que transitoriamente logre resolver esa  

situación crítica evitando el colapso del sistema. Por otro lado, debe ser una ciudad flexible, 

un sistema flexible que se auto organice, que tenga cierto grado de autosuficiencia, que 

pueda adaptarse. Deben ser sistemas que puedan cambiar, evolucionar y adaptarse ante 

instancias cambiantes con cierta facilidad, evitando la rigidez. Eso implica que quienes tie-

nen la responsabilidad de la gestión urbana, deben incorporar innovación, tienen que incor-

porar creatividad para encontrar nuevas alternativas para dar respuesta a los problemas, 

aunque estos sean históricos, con nuevas alternativas que sean superadoras de los méto-

dos históricos y tradicionales para responder a las necesidades de la ciudad y de su comu-

nidad. Por otro lado, debe ser inclusiva, debe ser un sistema que enfatiza la necesidad de 

consulta y de compromiso de la sociedad local, incluyendo a los grupos más vulnerables y 

facilitando los canales de participación. Y Por otro lado, tiene que ser una ciudad integrada 

y diversa, con sistemas complejos dinámicos y sinérgicos que actúan de manera articulada. 

Y se vuelve a reiterar desde otra fuente: complejidad, dinamismo, interacción, capacidad 

de reacción en cadena. La sinergia hace referencia a este tema, aprovechar estas capaci-

dades que tiene el medio urbano para poder ser utilizado en la medida que comprendamos 

cómo se dan esos procesos como herramienta para inducir los efectos deseables de cuali-

ficación del medio urbano y la capacidad de integración social.  

 

Como antecedentes prácticos que respalda con ejemplos y con imágenes lo que estamos 

desarrollando hasta el momento, vamos a concentrarnos en algunos referentes para la re-

flexión, seleccionados en base a tres variables o temáticas:  

 

Una en relación a la definición de la unidad operativa o delimitación del área de trabajo o 

pieza urbana en la que se esté realizando el estudio   

 

Por otro lado, los factores condicionantes que pueden estar influyendo en esas piezas ur-

banas, factores condicionantes que, como su nombre lo dice, limitan nuestra libertad de  
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acción, actúan como un limitante, pero por otro lado, si nosotros comprendemos las causas 

interactuantes de ese factor condicionante y cómo son sus procesos, podemos utilizarlos a 

favor del proceso de transformación deseable, el de la ciudad o de la pieza urbana en la 

que estemos trabajando  

 

Y, también algún ejemplo relacionado con estrategias basadas en la naturaleza. En com-

prender las leyes de la naturaleza, sus propios ciclos, y utilizarlos también del mismo modo 

que los factores condicionantes. De hecho, la naturaleza es uno de los factores condicio-

nantes que podemos utilizar como herramientas para producir los efectos deseables y fa-

vorables de armonía entre naturaleza y medio antrópico para mejorar la calidad urbana y la 

calidad de vida de las personas.  

 

Desde el punto de vista de la delimitación del área operativa, volviendo a este punto, histó-

ricamente y tradicionalmente, ha sido seleccionada en función de los sistemas de movilidad 

que conectan actividades. Es decir, teniendo en cuenta una unidad antropizada. Cuando 

nosotros hacemos una delimitación de nuestra área de trabajo en función de una jurisdic-

ción, por ejemplo, vamos a trabajar en un municipio en su conjunto, esa delimitación es 

clara, son los límites del municipio, pero a veces el área de trabajo, la unidad operativa o la 

pieza urbana sobre la cual vamos a trabajar es menor o mayor a una jurisdicción, por lo 

tanto, necesitamos utilizar un criterio para poder definirla.  

 

Como expresábamos anteriormente, ese criterio tradicionalmente ha sido a través del sis-

tema de movilidad, la red de movilidad que articula actividades y en función de su jerarquía, 

de sus barreras físicas y de sus posibilidades de movimiento.  

 

La concepción eco-sistémica implica que además debemos integrar el conocimiento del 

ecosistema natural, fundamentalmente a través del reconocimiento de la cuenca hídrica, es 

decir, la red de cursos de agua constituye la red que conecta la vida y, por lo tanto, permite 

definir una unidad natural.  
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Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en este tema, deberíamos integrar la uni-

dad natural con la unidad antropizada y de esa manera, de esa interacción poder definir 

cuál es la pieza urbana apropiada para trabajar, siempre teniendo en cuenta que es parte 

de un ecosistema mayor con el cual interactúa y que por lo tanto, recibe influencias y genera 

influencias a ese ecosistema mayor.  

 

Aquí vemos algunas imágenes que intentan reflejar lo que estamos expresando: 

 

    

Unidad natural – necesidad de comprender sus ciclo y metabolismov 

 

Este es un recorte geográfico que coincide con nuestra Área Metropolitana, pero está vista 

desde el punto de vista natural. Vemos las cuencas hídricas. Vemos a partir de la represen-

tación gráfica, los distintos niveles de suelo. Aparece muy suave, la demarcación de las  



 
 

 

30 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 

 

distintas jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y de los distintos municipios. Pero 

básicamente es un plano del medio natural, del recorte geográfico donde está asentada y 

donde desarrollamos nuestras vidas. 

  

Anteriormente enfatizábamos la necesidad de comprender sus ciclos y su propio metabo-

lismo. 

 

 
Unidad antropizada coexistente e interdependiente con el ecosistema natural vi  
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Unidad antropizada coexistente e interdependiente con el ecosistema natural  vii 

 

Por otro lado, vemos la imagen clásica del Área Metropolitana, estructurada a partir de los 

ejes de transporte troncales, organizando la ocupación del territorio. Área totalmente antro-

pizada, interdependiente con el ecosistema natural, pero que nosotros, habitualmente no 

somos plenamente conscientes de ello porque en el pasado, en muchas oportunidades se  
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ha ignorado esa interacción e interdependencia con el medio natural, y eso ha traído con-

secuencias negativas. En este caso vemos que la red de infraestructura del transporte que 

organiza el territorio en forma espontánea, dado que no hubo una planificación consciente 

de la generación de estas redes, en sus puntos de mayor conectividad, es decir, donde se 

generan las intersecciones de los ejes radiales convergentes en la ciudad, con aquellos que 

son transversales, generaron una red de centralidades, un poco el concepto que mencio-

nábamos anteriormente, pero vinculados al potencial que la conectividad a escala regional 

le otorga a los núcleos urbanos. Es decir, hay una red de centralidades de distintas jerar-

quías producto de la capacidad de vínculo que tiene a escala de la región.  

 

Por otro lado, hablamos de factores condicionantes y de estrategias basadas en la natura-

leza, los que están muy vinculados entre sí y también con el tema de la unidad operativa.  

Los factores condicionantes podemos clasificarlos en: 

Factores naturales: que actúan como condicionantes de la configuración y de las dinámicas 

urbanas a partir del medio natural 

Factores funcionales: donde ciertas preexistencias de actividades predominantes traducen 

sus propios requerimientos funcionales a las dinámicas urbanas y a la configuración de la 

ciudad.  

Factores locacionales: donde, a la inversa del anterior, ciertas preexistencias de infraes-

tructuras, equipamientos o incluso componentes naturales, inducen a localización de po-

blación o de cierto tipo de actividades que son coherentes con esos componentes.  

Y a la tipología de ocupación del territorio, que en función de la secuencia de dichas tipolo-

gías, se producen como consecuencia determinadas calidades urbanas diferenciadas por 

la manera en que cada una de esas etapas en la ocupación de un territorio ha alcanzado o 

no, cierto grado de consolidación.  

 

Aquí vamos a ver algunas imágenes, en algunos casos recuperando información que ya 

estábamos volcando en diapositivas anteriores, pero con otro objetivo. Aquí volvemos a 

mostrar los cursos hídricos, las cuencas hídricas que conviven con el área metropolitana, 

pero en este caso señalando con más énfasis las cuencas de inundación, De hecho están  
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coloreadas las áreas que son consideradas de riesgo como consecuencia de su tendencia 

a desbordar y a inundar su entorno inmediato. Y también se señalan los sectores que no 

presentan ese tipo de amenazas, pero el concepto de amenaza, en realidad es una con-

cepción humana. Para la naturaleza, que un río desborde e inunde un determinado entorno 

no es un problema, forma parte de sus ciclos naturales, forma parte de los procesos de la 

naturaleza, del ecosistema natural. No es un problema, no es un conflicto. El problema es 

que los seres humanos hemos ignorado esos procesos y esos ciclos y hemos localizado 

población, hemos localizado nuestras actividades, nuestras fuentes laborales, nuestras 

fuentes de educación, en lugares que son inundables. Ese sí es un problema. Peor aún, si 

es un lugar que no era inundable y a partir de las obras humanas lo hemos transformado 

en inundable.  

          

Cuencas de inundación en el AMBAviii 

 

Profundizando sobre este tema, haciendo un zoom y nos acercamos en este caso, a la 

Ciudad de Buenos Aires, también vemos que hay una serie de cursos hídricos, arroyos, 

que atraviesan la ciudad y que desembocan en el Río de la Plata.  
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Tenemos el Arroyo Maldonado, el Arroyo Vega, el Arroyo Medrano, el Cildáñez, entre otros, 

y tenemos, por supuesto a la Cuenca del Matanza-Riachuelo, que es el único que sigue a 

cielo abierto. Abierto. Los demás cursos de agua han sido entubados. No los tenemos pre-

sente, no somos plenamente conscientes de su existencia, pero cada uno de ellos tiene su 

propia cuenca de inundación que está expresada aquí, en este gráfico.   

Y a pesar de eso, a pesar de que existe información sobre el curso de agua, sobre su 

cuenca de inundación, nosotros hemos antropizado el medio y vemos en un plano de es-

tructura urbana donde aparecen los usos del suelo y donde aparecen las principales jerar-

quías de los sistemas de movilidad, que no reflejan ninguna clase de curso de agua, no se 

refleja el área de inundación. Históricamente la actitud clásica era considerar al medio na-

tural como una tabla rasa sobre la cual los seres humanos podíamos actuar sin contemplar, 

sin tener en cuenta al medio natural como un factor condicionante o como un factor que nos 

puede aportar información para tomar decisiones más acertadas.  

          

               Cuencas de inundación en la CABAix 
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En este caso vemos que donde antes, en el plano anterior, identificábamos cursos de agua, 

hay avenidas principales, hay actividad residencial de media baja o alta densidad, hay fuen-

tes laborables, etcétera, etcétera, pero el problema es que al ignorar a la naturaleza, em-

piezan a aparecer consecuencias. 

  

En este caso, esto es una imagen de un sector del sur del Conurbano.  

Esta otra es la imagen de una ciudad en la Mesopotamia, en donde evidentemente esto es 

un problema, pero el problema no es en sí mismo la inundación, sino el hecho de que no-

sotros, al ignorar este las leyes de la naturaleza, al ignorar los ciclos de la naturaleza, la 

hemos ocupado con actividades humanas, con viviendas, con fuentes laborales en áreas 

que cíclicamente se inundan, y hemos además agravado esa situación.  

 

 

Las cuencas de inundación no se reflejan en la estructura urbana 
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Consecuencias de la ocupación del territorio sin considerar al eco-sistema natural x 

 

 

Consecuencias de la ocupación del territorio sin considerar al eco-sistema naturalxi 



 
 

 

37 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 

 

Entonces, de qué manera en estas circunstancias podría haber alguna integración armó-

nica entre la naturaleza y el medio construido por el ser humano como hábitat propio y 

colectivo.  

Bien, teniendo en cuenta que en toda ciudad se requieren viviendas, escuelas, locales co-

merciales, equipamiento de salud, infraestructuras, equipamientos, espacio público, espa-

cios de recreación, etcétera, una cuenca hídrica con posibilidades de inundación es incom-

patible con la vivienda, es incompatible con las fuentes laborables, pero es totalmente com-

patible con el espacio verde, con el espacio público, con los espacios de recreación.  

Entonces habría alguna posibilidad, si pudiéramos viajar al pasado o como previsión de 

futuro, utilizar al curso hídrico, como un eje que estructure los espacios verdes públicos de 

una ciudad. Y que a su vez actúe como un fuelle que permita absorber las inundaciones de 

ese curso en el caso de producirse, y no afectar a las viviendas, a las escuelas y a las 

fuentes laborales. Porque ese espacio verde, ese espacio público, o recreativo quizás no 

podríamos utilizarlo durante algunos días, pero no afectaría la vida cotidiana de las perso-

nas.  

Entonces aquí habría una posibilidad de integración.  

 

Red hídrica como eje estructurador de Espacio Público – Integración naturaleza-ciudad 
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Parecería que esta opción es una oportunidad perdida para la ciudad como consecuencia 

de que evidentemente es una ciudad consolidada y sería casi improbable poder llegar a 

una situación como esta.  

 

Sin embargo, a nivel internacional existen algunos antecedentes de entubamiento que fue-

ron recuperados para la ciudad y sus habitantes.  

 

 

Antecedente en Ciudad de Seul – Corea del Sur 

 

Aquí vemos la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, donde existe un curso de agua que forma 

parte de la de la ciudad, que en la década del 40 y 50 del siglo 20 fue entubado, y se creó 

una autopista de varios carriles en esa misma traza.  

 

Pero que generó más problemas que soluciones y que hace pocos años se recuperó como 

curso hídrico y como espacio público.  
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Entubamiento del curso hídrico 

Obras de recuperación del curso hídrico – Convivencia naturaleza-ciudadxii 
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Evidentemente, el programa requirió un estudio integral urbano, no solamente de espacio 

público, sino también en relación a otras actividades y, fundamentalmente a nivel de los 

sistemas de transporte, pero acá vemos algunas imágenes donde la autopista aparece en 

la imagen de la izquierda,  se va desmantelando en la imagen central y ya aparece recupe-

rado el curso de agua a la derecha, con tratamiento paisajístico acá todavía muy pobre, 

pero que poco a poco se va desarrollando y aquí vemos cómo la gente hace uso de este 

lugar, que además está diseñado  contemplando la posibilidad de que se desborde el cauce 

central. Y a su vez, el espacio verde, sigue creciendo, y sigue enriqueciendo la experiencia 

urbana para sus habitantes.  

 

Integración naturaleza-espacio público 

 

Integración naturaleza-espacio público 
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Integración naturaleza-espacio público 

 
Integración naturaleza-espacio público – Caso hipotético Arroyo Medrano - CABA 
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Acá vemos una imagen hipotética que desarrolló una de las becarias integrante del equipo 

de investigación con sus compañeros de clase en un trabajo práctico con respecto al Arroyo 

Medrano de la Ciudad de Buenos Aires, un estudio inspirado en el caso anterior, que busca 

la posibilidad de recuperarlo a cielo abierto en determinados sectores que tienen capacidad 

de crear o de mejorar el espacio público de su entorno, lo cierto es que evidentemente 

estamos viendo una imagen completamente distinta respecto de lo que ofrece hoy la ciu-

dad, integrando un componente del medio natural que produce riesgos, en un entorno ur-

bano, que convive armónicamente con esos riesgos.  

En este caso, otro ejemplo a nivel internacional donde los excesos hídricos son incorpora-

dos también al paisaje urbano. Si en lugar de entender al exceso hídrico como un problema 

y un riesgo que afecta a la ciudad, se planifica y controladamente se incorpora al paisaje 

urbano, actúa como un elemento que permite poner límites a los efectos negativos del 

mismo.  

                                     
                            Integración Naturaleza-Espacio Público – Gestión de excesos hídricos-paisaje urbano 
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Siguiendo con el tema natural pero en otra línea de pensamiento, en este caso en relación 

a las orientaciones adecuadas, vemos una planta urbana orientada en sentido norte-sur 

pleno. Desde el punto de vista de la articulación del medio natural, en este caso del asolea-

miento, los vientos, etcétera, no es una orientación conveniente. Por el contrario, puede ser 

muy conflictiva y si esta planta urbana estuviera localizada, por ejemplo, en una zona muy 

fría, supongamos en nuestro propio Sur, donde predominan los vientos sur-norte, entrarían 

con toda su fuerza y canalizarían a través de las calles como si fuera un túnel de viento que 

crearía condiciones de habitabilidad muy negativas para los habitantes de esta ciudad.  

 

      
Orientación conflictiva 

 

Por otro lado, en el sentido este-oeste, en verano, en un horario de la tarde, el grado de 

intensidad del asoleamiento puede afectar la visibilidad de aquellos que están conduciendo  
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vehículos. Entonces, una orientación neta este-oeste puede afectar las condiciones de se-

guridad vial en esta estación del año y en horarios en donde el sol está plenamente de 

frente. Por supuesto, una ciudad que ya está con este tipo de orientación, no podrá modifi-

carse, pero habrá que utilizar algunas otras estrategias de tratamiento espacial y de paisaje 

urbano para tratar de minimizar los efectos negativos.  

Una orientación a medio rumbo respecto al norte pleno es la más adecuada, porque los 

vientos huracanados que vienen del sur, empiezan a perder fuerza al descomponerse al 

canalizarse por calles en diagonal y por lo tanto, termina creándose un microclima ade-

cuado a la vida de las de las personas. Del mismo modo, respecto al asoleamiento en 

verano, en donde existe un tamiz producido por las calles que no dan en forma plena a esa 

orientación oeste.  

        

Orientación deseable para nuevos núcleos urbanos o ampliaciones 
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De todos modos, más allá de que no podemos modificar una planta urbana preexistente, sí 

son consideraciones a tener en cuenta cuando se va a crear un nuevo núcleo urbano o 

cuando se va a llevar a cabo la ampliación de uno existente.  

Otro ejemplo, en este caso relacionado con el clima, está vinculado a las temperaturas y al 

grado de humedad ambiente. En general, cuando las temperaturas y el contenido de hu-

medad son muy altos, se vivencia una sensación de agobio que dificulta la vida cotidiana. 

En forma empírica, los pueblos originarios de estas zonas tropicales, los que han tenido 

una larga experiencia de aprendizaje en relación a la naturaleza, han optado por tejidos 

urbanos abiertos, con abundante vegetación, buscando inducir corrientes de aire, porque 

esa sensación es neutralizada, o por lo menos minimizada, por la inducción de corrientes 

de aire. Ese aprendizaje del Urbanismo vernáculo producto de los pueblos originarios, es 

un antecedente a considerar en nuestra gestión urbana  
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Tejido urbano abierto en climas cálidos y húmedos – Inducción de corrientes de aire 

Por el contrario, cuando hay climas cálidos, es decir con altas temperaturas, pero secos, 

las corrientes de aire no ayudan a crear un microclima adecuado.  
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Tejido urbano cerrado en clima cálido seco – Inducción de sombras 

 

En el pasado, los pueblos originarios buscaron producir sombras para crear un microclima 

más adecuado, en este caso a través de un tejido urbano cerrado, es decir, las propias 

construcciones proyectan esas sombras. Evidentemente aquí hay una exageración de com-

pacidad que no es tampoco deseable, pero sí es necesaria la inducción de sombras, som-

bras producidas mediante árboles, diseño urbano, construcciones, etc, pero con una estra-

tegia que permita la convivencia de la masa construida en relación a los requerimientos de 

espacio libre verde público para los seres humanos.  

 

En síntesis, lo que se desea enfatizar en este punto, es que en cada clima hay una serie de 

situaciones que la naturaleza crea, actuando como condicionante y que en forma directa 

puede afectarnos negativamente, pero que, por otro lado y al mismo tiempo, compren-

diendo sus propios ciclos y sus propias leyes, podemos utilizarlos para crear las condiciones 

adecuadas para la vida humana, sin afectar negativamente a la naturaleza.  
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Interacciones entre el sistema natural y el antropizado 

 

En este caso estamos viendo una imagen satelital de una colonia rural en Alemania donde 

la infraestructura de los sistemas de circulación son caminos rurales con trazas orgánicas 

porque se han adaptado a las irregularidades del terreno, pero que a su vez, actúan como 

factores de localización de vivienda, de equipamientos, etc, donde se percibe una relación 

interactiva entre el medio natural,  los sistemas de conectividad que se han creado, y la 

localización de población, de ciertos usos y equipamientos.  

 

Hay un encadenamiento de hechos y de situaciones que de manera espontánea, han indu-

cido una forma de ocupación del territorio.  

Y en donde hay mayor conectividad, mayor concentración de población y de equipamientos.  

Es otro aprendizaje que debemos incorporar a la hora de actuar frente a los riesgos, a través 

de procesos que integran el desarrollo transformacional, la resiliencia y las soluciones ba-

sadas en la naturaleza.  
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Aquí, volviendo a alguna imagen similar a la que ya habíamos mostrado, la estructura de 

conectividad genera la posibilidad de potenciar centralidades urbanas, cada una de ellas 

con una jerarquía, como consecuencia de su capacidad de articulación a la red de trans-

porte, pero que además influyen y actúan otros factores que inducen una determinada iden-

tidad y una determinada característica urbana para cada una de ellas. 

 

  

  
Condicionantes del sistema de movilidad en la generación de centralidades urbanasxiii 

 

Un ejemplo de ello, que se vincula con la historia, se refleja en esta imagen un tanto pinto-

resca, pero que generó un efecto urbano que hoy en día todavía percibimos en nuestras 

ciudades.  

 

Muchas de estas ciudades nacieron en torno a estaciones ferroviarias, pero las estaciones 

ferroviarias en sus orígenes no eran simétricas como actualmente, en donde de un lado y 

del otro de la vía son similares, sino que por el contrario eran asimétricas.  
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La tipología de estación ferroviaria como condicionante del futuro desarrollo urbano 

 

De un lado de la vía estaba la estación con la oficina del jefe de la estación y su propia 

casa, y del otro lado de la vía estaban los depósitos donde se acopiaba la producción del 

del área rural circundante. Este simple hecho de un lado de la casa del jefe de la estación 

y del otro lado, los depósitos, influyó en el valor del suelo de sus entornos inmediatos y 

cuando familias que vivían en la ciudad de Buenos Aires se trasladaron a esto pequeños 

pueblos que estaban naciendo, los que tenían mayor poder adquisitivo, se localizaron alre-

dedor de la estación jerarquizada y los que tenían menor poder adquisitivo, en el entorno 

de los depósitos. Y esto llevó a que a lo largo del tiempo se produjera un desarrollo urbano 

desequilibrado. A un lado con mayores equipamientos, mayor calidad de espacio público, 

mayor dotación de infraestructura, mayor calidad ambiental. Del otro lado, con menos do-

tación, con menor espacio público, con menor calidad, y si bien a lo largo de los años tien-

den a equilibrarse esas diferencias, hoy en día todavía se percibe alguna en ellas, por ejem-

plo, en las que nacieron en el eje del ferrocarril Sarmiento, diferencias en sus procesos de 

consolidación y desarrollo en el lado norte y el lado sur, de Ramos Mejía, Haedo, Castelar, 

etcétera, que además perdura en el imaginario de la gente como zonas de mayor o menor 

prestigio que, a su vez, influye en la valuación de las propiedades.  
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Acá vemos otra estación que reproduce el mismo esquema y sin tener plena conciencia de 

ello, induce condicionamientos al proceso de desarrollo futuro.  

             

            La tipología de estación ferroviaria como condicionante del futuro desarrollo urbanoxiv 

 

Otra situación, es el espacio como inductor de conductas viales, en este caso relacionado 

con la velocidad. Si estamos en una avenida o autopista sin cruces, donde disminuye el 

riesgo de siniestros, hay una tendencia a acelerar y aumentar la velocidad.  

                       

                      Es espacio como inductor de conductas viales relacionadas con la velocidad 
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Pero nosotros, que somos arquitectos y como arquitectos somos especialistas en organizar 

espacios destinados al hábitat humano, que organizamos los espacios a través de la forma. 

Y esa forma la logramos mediante la materialidad. Podemos utilizar la forma para inducir 

determinadas conductas urbanas en los habitantes de una ciudad. Conductas que sean, en 

este caso, favorables para disminuir los riesgos. Entonces, en aquellos lugares donde sea 

posible, en lugar de crear vialidades que faciliten la velocidad, podríamos crear paseos ur-

banos que están más ligados a conductas más calmas y de menor riesgo. Aquí vemos 

algunas imágenes en donde la sinuosidad de la infraestructura vial podría inducir una con-

ducta más adecuada a la seguridad vial, además de enriquecer el paisaje.  

                                

                            
                        El espacio como inductor de conductas viales relacionadas con el paseo 
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El espacio como inductor de conductas viales relacionadas con el paseo 
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Más allá de que algunos de estos ejemplos no son específicos para vehículos motorizados, 

son representativos de la idea central que queremos expresar.  

Y por otro lado decíamos como último punto, la tipología de ocupación del territorio como 

un condicionante de la calidad urbana.  

En general podemos decir que todas las ciudades, las propias de nuestro país como de 

cualquier lugar del mundo, atraviesan las mismas fases de crecimiento, pero que se dife-

rencian en cuál es la secuencia en la que se van dando. Y en función de esa secuencia, o 

como resultado de la combinación de ellas, pueden verificarse diferentes grados de calidad 

urbana, desde las más deseables hasta aquellas inaceptables para la vida de las personas.  

Estas fases de ocupación del territorio pasan en primer lugar, por la que se denomina ge-

neración periférica, es decir, el crecimiento de la mancha urbana a partir del núcleo urbano 

preexistente. Ese núcleo, cuando tiene tendencia expansiva, crece anexando suelo rural -

cuando este está inactivo y constituye un borde blando- que transforma en suelo urbano 

mediante el amanzanamiento y el loteo, a través de un proceso de extensión. Ese proceso 

de extensión puede ir acompañado de la sub-fase de consolidación, es decir, de la trans-

formación del loteo en barrio al inducir la radicación de familias y la dotación de servicios, 

espacio público, infraestructuras, equipamientos, etcétera. Y entonces, en ese caso, el pro-

ceso y las periferias urbanas van acompañados con calidad urbana. O pueden ser dos 

procesos disociados. Hay extensión -amanzanamiento y loteo-, pero sin consolidación. En-

tonces en ese caso, los centros urbanos generalmente presentan las mejores calidades 

urbanas, pero las periferias urbanas son heterogéneas en sus grados de consolidación y 

de baja calidad, requiriéndose de mucho tiempo y gestión para que tales periferias vayan 

mejorando progresivamente sus condiciones de habitabilidad.  

Por otra parte, en aquellos puntos del territorio donde hay un elevado grado de consolida-

ción, es decir, donde hay infraestructuras, servicios, espacio público, calidad ambiental, et-

cétera, en general aumenta el valor del suelo y en general ese valor del suelo induce a una 

nueva fase mediante un proceso de densificación, que independientemente de la gestión 

urbana, como tendencia espontánea, busca prorratear el valor del suelo entre varias unida-

des funcionales, entonces aparecen, por ejemplo, las tipologías de vivienda multifamiliar en 

sus distintas expresiones, desde la modalidad en dúplex, o en edificación en altura, etcé-

tera, según el caso y la capacidad de soporte del entorno.  
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Otra posibilidad de ocupación del territorio, es la creación de un nuevo núcleo urbano, que 

en general actúa como una ciudad satélite, dependiente en servicios o en fuentes laborales, 

de una ciudad madre preexistente y de mayor jerarquía urbana, que tiene tendencia a la 

expansión.  

Aquí vemos en algunas imágenes de cómo fue ese proceso de ocupación del territorio en 

el AMBA. En la imagen, coloreada de blanco, se encuentra el perfil del Área Metropolitana 

actual. El color bordó se señala la ocupación progresiva del territorio desde 1782, a lo largo 

de los años, hasta llegar a conformar la mancha actual. Podemos ver que en algunas de 

las imágenes de períodos anteriores, aparecen algunos puntos que representan núcleos 

urbanos aislados en ese entonces, que actúan como ciudades satélite, pero que más ade-

lante, con el crecimiento de la mancha guiado por los ejes de transporte, terminan integrán-

dose y conformando los ejes tentaculares del AMBA totalmente urbanizados pero con dife-

rentes niveles de consolidación.  

 

        
Ocupación del territorio por generación periféricaxv 
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Ocupación del territorio por generación periférica 
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Ocupación del territorio por generación periférica – Centros consolidados-periferias con baja consolidación 
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Ocupación del territorio por generación periférica – Centros consolidados-periferias con baja consolidación 

 

           

Procesos de Densificación 



 
 

 

59 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 

 

Así, la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos que conforman del área 

se encuentran consolidados, pero las periferias son de baja consolidación y baja calidad 

urbana, debido a que el proceso de ocupación y la secuencia espontánea de sus fases 

indujo este tipo de resultados.  

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que si espontáneamente existe una tendencia, de-

bemos comprender las múltiples causas interactuantes que la impulsan para  utilizar ese 

conocimiento como herramienta de gestión urbana, induciendo el proceso de transforma-

ción deseable.  

 Como última imagen, vemos una red de centralidades, similar al que habíamos visto ante-

riormente, pero que en realidad es una propuesta generada a partir de distintos organismos 

que estudian la cuestión territorial a escala metropolitana, integradas en un solo plano 

donde aparecen las centralidades representadas por jerarquías. Las existentes, las nuevas 

centralidades que se proponen para terminar de organizar el territorio y facilitar el acceso a 

servicios y equipamientos a un mayor número de habitantes, sin necesidad de trasladarse 

a largas distancias. Centralidades que comenzaron a conformarse pero se quedaron en el 

proceso y que deben ser potenciadas.  

         
Red de centralidades satélitexvi 
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Entonces, en cierta medida estas centralidades, actúan como ciudades  satélites de la Ciu-

dad de Buenos Aires, y ahí también hay un debate abierto acerca de si es conveniente 

mantener esa dependencia funcional, o si es posible generar procesos de desarrollo local 

sostenible y resiliente para que cada localidad pueda tener un desarrollo relativamente au-

tónomo. Evidentemente, sin desconocer que forman parte de una realidad compleja mayor 

que las desborda.  

 

Entonces, en función de todo lo expresado, podemos plantear como conclusiones parciales:  

En primer lugar, que estamos atravesando una crisis multidimensional, que se manifiesta 

singularmente los ambientes urbanos. 

  

Que el concepto de resiliencia y sus estrategias -diversidad, capacidad de aprendizaje, re-

dundancia planificada, innovación y adaptación, auto-organización y autosuficiencia, inte-

grados con el aprendizaje sobre la dinámicas urbanas y las dinámicas naturales del ecosis-

tema natural -a través de las estrategias basadas en la naturaleza- pueden nutrir a las ac-

tuaciones transformacionales, interactivas y adaptativas como herramientas para trabajar 

en la resolución de los riesgos y vulnerabilidades urbanas, aportando las pautas necesarias 

para lograr esos objetivos ante escenarios futuros desfavorables, al mismo tiempo que po-

demos cualificar la vida comunitaria.  

 

Y con esto cerraríamos esta presentación, que evidentemente es un informe parcial y debe 

seguir evolucionando y avanzando.  

 

Muchas gracias por la atención. 
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nos Aires.  
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Secco, Paula6 
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Mesa temática: 1. Proceso de urbanización y políticas habitacionales en el siglo XXI 

Resumen 

Las ciudades latinoamericanas se encuentran atravesando un proceso constantemente desafiante 
de crisis y desbordes de problemáticas que afectan a gran parte de su población. Una de las más 
importantes es la profunda desigualdad que tienen sus habitantes en cuanto al acceso a la vivienda 
y la ciudad. La desigualdad ha marcado el contexto actual de las ciudades de la región y profundi-
zado el efecto que tiene en su población la fragmentación, la segregación y la contaminación am-
biental, entre otros fenómenos. En este contexto los estados locales, provinciales y nacionales han 
atravesado diferentes instancias desde la inacción y el desborde de sus políticas (mediados de Siglo 
XX) hasta la puesta en marcha (a fines de Siglo XX) de estrategias de mejoramiento y integración 
urbana que se plantean desde una perspectiva integral (abordando problemáticas físico-espaciales, 
socio-económicas y ambientales, entre otras).  

La dimensión ambiental ha sido una de las incluidas inicialmente en un importante número de pro-
gramas, principalmente enmarcados en el contexto de los años noventa con el auge de la cuestión 
de la sostenibilidad y los estudios referidos a los riesgos ambientales. La sustentabilidad como con-
dición de lo urbano ha sido ampliamente discutida (Marcuse, 1978; Guimarães, 1997 y 2006; Kuhl-
man y Farrington, 2010; Béal, 2015), siendo su abordaje intrínsecamente relacionado a una pers-
pectiva integral y holística (desde múltiples dimensiones: social, física, económica, etc.). La susten-
tabilidad se ha convertido en una constante a la hora de promover políticas públicas en las ciudades 
(Guimarães, 1997; Galán, et al., 2012), a pesar de que las acciones y estrategias (Cruz Petit, 2012) 
muchas veces resulten parciales o contribuyan de forma reducida a promover los principios de la  
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sustentabilidad (Pamplona, 2000; Van Bueren y De Jong, 2007; Toumi, et al., 2017). La dimensión 
“sustentable” de los programas ha incorporado una importante complejidad en cuanto a componen-
tes y prestaciones desarrolladas. Durante los últimos años el debate acerca de la resiliencia urbana 
amplió el campo de análisis de la sustentabilidad incorporando un enfoque acerca de la adaptabili-
dad de los sistemas urbanos en múltiples dimensiones: social, cultural, económica, ambiental, etc. 

El estudio de la ecología y los análisis de cómo los impactos y disturbios afectan los ecosistemas, 
ha aportado a la aplicación del pensamiento de la resiliencia en los otros campos del conocimiento 
y sistemas sociales, entre ellos, el urbanismo (ONU, 2012; ONU-Hábitat, 2016; Pini, et al., 2018). 
Asimismo, el campo de la reducción del riesgo de desastres se ha ampliado efectivamente de un 
enfoque de preparación para un evento de desastre, a una perspectiva más amplia que considera, 
cómo pueden afectar las decisiones de desarrollo, exposición y vulnerabilidad, a riesgos diversos 
en el tiempo y cómo es que, pueden tomarse medidas no solo para reducir las pérdidas si no para 
construir resiliencia. En términos generales, los factores que influyen en la resiliencia de la ciudad 
incluyen la gama y la severidad de los riesgos; el riesgo para vidas y bienes; la vulnerabilidad y la 
exposición de los sistemas humanos, sociales y ambientales, y; el grado de preparación de sistemas 
físicos y del gobierno ante cualquier impacto o tensión. La toma de conciencia suele ir precedida de 
alguna crisis o conflicto que afecte a la población, a sus bienes o a sus servicios. Cuando esto 
ocurre, las ciudades descubren que son vulnerables, especialmente los grupos sociales posterga-
dos, y que necesitan mejorar su capacidad de actuación y recuperación (Fernández A. y Noguera, 
2015). 

En este marco, el concepto de resiliencia aplicados en términos de ciudad, puede definirse como 
aquella capacidad que tienen los eco-sistemas urbanos de anticipar eventos que afectarán la diná-
mica urbana; y de cómo las implicaciones de ciertos factores económicos, sociales o culturales de 
dicha dinámica transferirán a la ciudad elementos que le permitan responder a las adversidades 
que se pueden presentar en el proceso de gestión urbana (Ultramari y Rezende, 2007). La resilien-
cia tiene que ver también, con las oportunidades que proporcionará una perturbación, en términos 
de recombinación de estructuras y procesos de evolución, renovación del sistema y aparición de 
nuevas trayectorias (Schuschny, 2014). El concepto viene siendo utilizado en los estudios territoria-
les regionales y espaciales para determinar y medir los retos que el cambio urbano representa 
desde el punto de vista de la función y estructura para la capacidad organizacional de las ciudades 
o territorios (áreas o regiones metropolitanas), razón por la cual aparecen una serie de categorías 
en las cuales se fijan parámetros para hacer mediciones de diferentes factores objeto de resiliencia 
urbana y regional; entre éstas se destacan la categoría natural, la económica, la bio-sanitaria, la 
política, la tecnológica y la social. 

Construir la resiliencia requiere no sólo una comprensión de los riesgos y efectos inmediatos de un 
impacto disruptivo en la zona afectada, sino también las consecuencias en cascada que pueden 
tener alteraciones profundas y duraderas en las comunidades y sus condiciones de vida. La gestión 
de los fenómenos urbanos centrada en la resiliencia plantea la necesidad de promover procesos de 
integración de diferentes aspectos de lo urbano en torno a la producción de una ciudad sostenible. 
La articulación de las dimensiones urbana, económicas, socio-culturales y políticas, entre otras, 
debe realizarse desde una perspectiva holística que permita el devenir de procesos comunitarios, 
políticos y administrativos integrados. La participación comunitaria es una herramienta que permite  
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promover procesos integrados y lograr esa articulación multidimensional en torno al consenso y la 
definición de actuaciones (Almansi, et al. 2020a y 2020b; Murillo, et al. 2020). 

El presente trabajo reflexiona acerca de los procesos de integración social y urbana llevados a cabo 
en los últimos años en el contexto de la ciudad de Buenos Aires (CESBA, 2018), a partir de analizar 
cuán resilientes han sido los procesos de intervención para adaptarse a contextos particulares como 
los de la pandemia. En este marco analizan las actuaciones urbanas (Pini, et al., 2012 y 2016) que 
han promovido la transformación resiliente de procesos de re-urbanización a partir de la interacción 
de actores y recursos programáticos de diferentes niveles. Estas actuaciones transformacionales 
interactivas configuran estrategias de intervención puestas en desarrollo por los estados y las co-
munidades en el marco de las políticas públicas para el abordaje de situaciones extraordinarias para 
reducir el riesgo de la pandemia.  

A partir de la experiencia de la integración socio-urbana de Villa 20 (Motta y Almansi, 2017; Motta, 
et al., 2018; Almansi, et al., 2020a y 2020b; Motta, et al., 2021), este artículo plantea que los proce-
sos de mejoramiento integral de barrios son esencialmente complejos y desafían las prácticas tra-
dicionales de implementación de políticas públicas, más aún en contextos de pandemia. El caso 
presentado demuestra que, cuando se abordan problemas urbanos complejos a través de la parti-
cipación ciudadana, estos contribuyen a mejorar la gobernanza urbana (Zapata, 2020; Arqueros, et 
al., 2019), brindar respuestas integrales y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los cambios 
introducidos (Motta, 2017; Motta, 2018). La resiliencia de los procesos encarados participativamente 
permiten una mayor adaptabilidad a circunstancias extraordinarias como el contexto de pandemia 
actual, aún en contextos de vulnerabilidad habitacional. Asimismo, cuando estos procesos de forma 
sustancial promueven un enfoque participativo y colaborativo (Healey, 1997 y 1998), ofrecen una 
ventana de oportunidad para transformar no sólo las prácticas y políticas gubernamentales, sino 
también para incorporar innovación en tecnologías sociales y adoptar un enfoque más sostenible e 
inclusivo de desarrollo urbano. 

Palabras clave 

Resiliencia urbana; Proceso-Proyecto; Re-Urbanización; Integración social y urbana; Participación 
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Eje Temático 2: Nuevos escenarios de actuación: Requerimiento de contenidos y destrezas para 
encarar los desafíos de la Nueva Agenda post-pandemia. 

Resumen: El siguiente trabajo propone analizar las dimensiones implicadas en los procesos de in-
tegración social y urbana de barrios populares puestos en práctica en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) desde el año 2016 hasta la actualidad. El propósito de este análisis será contribuir 
al desarrollo de un modelo de código abierto capaz de ser aplicado a los nuevos escenarios que 
plantean las actuaciones en villas y asentamientos, tras la pandemia de COVID-19. Se busca ge-
nerar una herramienta útil que permita orientar intervenciones en estos territorios para reducir las 
brechas sociales y económicas en acceso a servicios básicos y calidad de la vivienda, contribu-
yendo a una mayor resiliencia ante futuras posibles crisis. 

En el último quinquenio, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se han desarrollado procesos de 
“integración social y urbana” de diferentes características y configuraciones. Particularmente, en las 
experiencias implementadas en la Ciudad de Buenos Aires, fue incorporada la idea de “re-urbani-
zación”: un proceso de mejoramiento gradual que toma por origen el proceso de producción social 
de construcción de ciudad realizado por los propios habitantes. Estas políticas ponen especial én-
fasis en la creación de instrumentos de participación con el fin de generar consensos entre los 
distintos actores involucrados, aspecto que fue desarrollado de maneras diversas según el caso de 
intervención. 

En el urbanismo reciente, diferentes autores han propuesto modelos para diagnosticar, planificar 
o intervenir contextos urbanos a través de una lectura sistemática. En este marco entendemos por 
“modelo” a un arquetipo o punto de referencia a imitar o reproducir, y por “código” a un conjunto 
de reglas sistemáticas sobre una determinada materia. El carácter “abierto” supone, por un lado, 
la capacidad de ser adaptado a diferentes circunstancias contextos, y por otro, la posibilidad de 
ser completado de manera específica en cada caso y en conjunto con los actores involucrados. 
En este sentido, se busca que el modelo opere de manera análoga a los softwares de código 
abierto, desarrollándose diferencialmente a partir de la articulación con contextos específicos. 
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El “modelo de código abierto” aspira a convertirse en un instrumento adecuado para la planifica-
ción, implementación, sostenimiento y evaluación de los procesos de integración social y urbana 
de barrios populares. En este sentido, se pondrán en relación dos dimensiones de análisis: 

● Dimensión urbano-habitacional: Desde este clivaje, se incorporarán asuntos referidos a la 
configuración física y ambiental de las villas y asentamientos populares, y los componentes 
implementados en las intervenciones, con vistas a mejorar sus condiciones. 

● Dimensión socio-económica: Se analizarán en este marco la configuración económica, so-
cial y cultural de los territorios en cuestión, con el propósito de impulsar y consolidar pro-
cesos que incrementen las capacidades de las comunidades. 

Ambas se conjugan con una tercera dimensión que considera la gestión o los modelos de gestión 
posibles, contemplando los recursos a disposición, con el propósito de impulsar y consolidar pro-
cesos de integración social y urbana de manera conjunta con las comunidades a partir de la he-
rramienta de la participación. 

Palabras clave: INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA / RE-URBANIZACIÓN / MODELO DE INTER-
VENCIÓN TERRITORIAL / POLÍTICAS HABITACIONALES / CÓDIGO ABIERTO 

 

Introducción 

En el último quinquenio, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se han desarrollado procesos 
de “integración social y urbana” de diferentes características y configuraciones. Particularmente, en 
las experiencias implementadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue incorporada la idea 
de “re-urbanización”: un proceso de mejoramiento gradual que toma por origen el proceso de pro-
ducción social de construcción de ciudad realizado por los propios habitantes. Estas políticas ponen 
especial énfasis en la creación de instrumentos de participación con el fin de generar consensos 
entre los distintos actores involucrados, aspecto que se desarrolló de maneras diversas según el 
caso. 

En América Latina, el escenario actual está atravesado por los efectos de la pandemia de COVID-
19 iniciada en 2020, que ha afectado de forma particular a los habitantes de barrios populares de-
bido a los déficits presentes en las condiciones sociales, habitacionales y ambientales. Hacia el 
inicio de la pandemia, en Argentina obtuvieron un lugar central en la arena pública los vulnerables 
contextos de barrios populares, por englobar grandes problemáticas desde diferentes perspectivas: 
de gestión pública, de índole social, desde un enfoque ambiental, entre otros (Maceira et al, 2020; 
Fernández Bouzo y Tobías, 2020; Benítez y Cravino, 2021; Cicciari y Rave, 2021). Por esto, se 
considera relevante reconocer el saldo de dichas discusiones y proyectar la reflexión en torno a los 
barrios populares en un escenario de post-pandemia, para enriquecer los procesos de integración 
social y urbana desde nuevas perspectivas. 
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En este contexto, se propone un “modelo de código abierto” que identifique los patrones comunes 
en torno a la planificación e intervención en los procesos de integración social y urbana actualmente 
en curso en el AMBA, así como las dimensiones de abordaje y los instrumentos empleados para tal 
fin. Para impulsar esta propuesta formulamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los patrones 
comunes que guían la planificación e intervención de los procesos de integración social y urbana 
desarrollados en el ámbito del AMBA? ¿Qué dimensiones de la configuración del hábitat social y 
urbano de la ciudad son abordadas en dichas intervenciones? Y por último, ¿qué instrumentos son 
utilizados en éste abordaje? En este trabajo se realiza una aproximación a estos interrogantes con 
el fin de trazar algunos lineamientos fundamentales para la elaboración del modelo de intervención 
territorial en desarrolloxvi. 

La presente ponencia se enmarca en la experiencia que comparten los/las autores/as como parte 
del equipo a cargo del Proceso Integral de Re-urbanización de la Villa 20 en el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) a partir de 2016. Este proceso, con un fuerte anclaje territorial, 
da origen a las preocupaciones de este trabajo y al enfoque que lo sustenta. La experiencia com-
partida es, sin dudas, el puntapié inicial para aunar criterios, pensar y reflexionar sobre los barrios 
populares, mientras que la mirada de los y las trabajadores es necesariamente activa y compro-
metida, a los fines de debatir y repensar las prácticas urbanas para lograr una mayor justicia social 
en estos territorios históricamente relegados. 

Procesos de Integración social y urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En los últimos años, los procesos de integración social y urbana de villas y asentamientos han 
ocupado un lugar relevante en las políticas habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dichas políticas se instrumentaron principalmente a partir de dos organismos: La Secretaría 
de Integración Social y Urbana (SISU), creada especialmente para actuar en la Villa 31-31bis, y 
el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que concentró sus principales intervenciones en Villa 
20, Rodrigo Bueno y Playón Chacarita (Rodríguez, 2018). 

                             

Figura 1. Foto aérea de Villa 20, Lugano. Fuente: IVC. 



 
 

 

73 
 

Código FPI-009 
Objeto Guía de elaboración de Informe final de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 
Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 
Vigencia 03/9/2019 

 
 

 

Estas experiencias incorporan la idea de “re-urbanización”: un proceso de mejoramiento gradual 
de las condiciones urbanas, habitacionales y sanitarias de un barrio que contempla el proceso de 
producción social de construcción de ciudad realizado por los propios habitantes (Motta y Almansi, 
2017).  

 

Dichas políticas reconocen a las villas y asentamientos como formas populares de acceso a la 
ciudad y parten de la concepción de que los territorios no son una simple proyección espacial 
donde se focalizan estas iniciativas, sino una construcción social que condensa acciones y com-
portamientos con capacidad de influir de forma significativa en el desarrollo de la política (Rodrí-
guez y Di Virgilio, 2010). 

 

                     

Figura 2. Proyecto Integral de Re-Urbanización de Villa 20. Fuente: Coordinación Villa 20, IVC 

Abordar la re-urbanización implica la generación de un sistema abierto de “proceso - proyecto” 
(Motta y Almansi, ídem; Almansi, et al., 2020; Motta, et al., 2021), donde no existe un proyecto 
urbano definido de manera unidireccional sino más bien un proceso de naturaleza flexible que, a 
medida que avanza, genera dispositivos (espacios) de participación donde se deciden de manera 
conjunta las intervenciones a realizar en territorio.  

 

Esta manera de concebir la política pública permite un abordaje complejo capaz de adaptarse a 
la situación particular de cada barrio y apunta a mejorar los resultados a través del consenso de 
la población afectada por dicha política. 
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Figura 3. Dispositivos de participación del proceso-proyecto. Fuente: Coordinación Villa 20, IVC 

Siguiendo a Couto et al., los espacios de participación se pueden definir como aquellos instrumen-
tos de política pública que incorporan a actores no estatales en el proceso de las políticas en 
alguno de sus momentos: en la formulación, en la implementación o en el control de las acciones 
públicas (Couto, Foglia y Rofman, 2016). En esta línea, los procesos de re-urbanización en cues-
tión buscan crear espacios de participación en todas las etapas como parte de un proceso de 
negociación en el que progresivamente se intenta potenciar “lo común” y canalizar las tensiones 
presentes en la configuración socio-espacial sobre la que se interviene. De esta manera, un en-
tramado de dispositivos de participación estructuran un modelo de gestión y toma de decisiones 
a partir de consensos y acuerdos establecidos localmente con base a metodologías y normas de 
funcionamiento diseñadas de forma colectiva y colaborativa. 
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Algunos antecedentes a considerar 

En la historia de la concepción de los espacios arquitectónicos podemos encontrar algunos ante-
cedentes relacionados con procesos de sistematización y modelización de estrategias proyectua-
les. Vitruvio estableció un modelo para la conformación de edificios públicos basado en tres cua-
lidades: firmitas, utilitas y venustas, las cuales planteaban una tríada para describir la arquitectura 
en general. En el Siglo XIX e inicios del Siglo XX el academicismo fue un estilo arquitectónico 
enseñado desde la Escuela de Bellas Artes de París que proponía un catálogo para los distintos 
componentes de una construcción. Lo hacía a través del establecimiento de un programa, el cual 
normalizaba el diseño y la concepción total del edificio en cuestión. Lejos de querer emular una 
lógica o estilo de producción en donde no había lugar para la creación de nuevas formas o crite-
rios, ambos antecedentes constituyen ejemplos para comprender estrategias de codificación en 
la disciplina de la arquitectura, ya que el sistema de normas que lo articulaba era válido para todo 
aquel que quisiera insertarse en el campo del entendimiento espacial. 

La búsqueda por generar modelos o sistematizar procesos proyectuales que incorporen a los 
usuarios al proceso de diseño constituyó una temática omnipresente en el debate disciplinar en la 
arquitectura y el urbanismo durante la segunda mitad del siglo XX, tras el intenso proceso de 
revisión gestado en torno a las críticas formuladas contra los Congresos Internacionales de Arqui-
tectura Moderna (CIAM). En este marco internacional, surgen propuestas como la “Teoría de los 
Soportes” (1961) de N. Habraken, que propone la separación -dentro de cualquier elemento ar-
quitectónico- de aquello inamovible o “soporte”, diseñado por el arquitecto y relativo a lo comuni-
tario, de lo transformable o “unidades separables”, permeables al deseo y las necesidades de los 
ocupantes. En otra línea, el “Lenguaje de Patrones” propuesto por Christopher Alexander (1977), 
funciona como un manual donde, a partir de la catalogación de micro-conductas o micro-recomen-
daciones a la hora de construir, cada usuario puede identificar un problema, entenderlo y encontrar 
una solución adecuada. 

Más recientemente, diferentes autores han propuesto sistemas de análisis para examinar y ela-
borar propuestas en relación a los problemas que plantean la arquitectura y el urbanismo actual. 
Algunas de estas propuestas se orientan a la creación de herramientas de diagnóstico basadas 
en datos (Montaner, Muxi y Falagán 2012), mientras otros presentan esquemas de acción para 
(re)elaborar la construcción de espacios urbanos desde perspectivas determinadas (Col-Lectiu 
Punt 6, 2014a, 2014b, 2017a y 2017b)xvi. En otra línea, Mikoleit y Pürckhauer (2011) proponen un 
código que busca acercarse a las lógicas inherentes a la ciudad a partir del análisis de las diná-
micas urbanas en el barrio de Soho, en New York. Otro trabajo de estas características es el 
elaborado por Murillo (2013), donde un cuestionario de preguntas y respuestas permite obtener 
un diagnóstico acerca de los problemas de un territorio específicoxvi. 

Por otro lado, en la disciplina urbanística la idea de “código” está asociada a la normativa que 
establece las disposiciones reglamentarias para la transformación de la ciudad en contextos ad-
ministrativos locales (por ejemplo: Código de Planeamiento Urbano, Código de Edificación, entre 
otros). Los códigos tradicionales delimitan el crecimiento y la organización de lo urbano a partir de 
ciertos parámetros como usos del suelo, escala o densidad. Sin embargo, la producción de las  
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ciudades resulta de procesos mucho más complejos que dan cuenta de una serie de regularidades 
que, muchas veces, no responden a un código escrito previamente. 

En este marco entendemos por “modelo” un arquetipo o punto de referencia a imitar o reproducir, 
y por “código” un conjunto de reglas sistemáticas sobre una determinada materia. Es decir, una 
recopilación de leyes y normas que guían un sistema. El carácter “abierto” supone, por un lado, la 
capacidad de ser adaptado a diferentes circunstancias contextos, y por otro, la posibilidad de ser 
completado de manera específica en cada caso y en conjunto con los actores involucrados a 

partir de un proceso participativo y colaborativo de toma de decisiones. 

Por su parte, el término código abierto (open source en inglés) empezó a utilizarse a finales de la 
década de 1990 para hacer referencia a aquellos programas informáticos que ofrecen a sus usua-
rios la posibilidad de observar y proponer modificaciones al código fuente del software. De este 
modo, el programa informático es capaz de evolucionar y mejorar a partir del intercambio entre la 
comunidad de usuarios, quienes conforman y participan activamente de una cultura colaborativa 
(Kelty, 2008). Se origina así un sistema de gran eficacia que, a partir de una estructura básica, es 
capaz de comportarse de un modo flexible y adaptable a los requerimientos, preferencias y suge-
rencias de los usuarios (Bezos Alonso, 2017). 

En la actualidad, el alcance de este concepto se ha extendido más allá del campo informático y 
es aplicado a diversos ámbitos como la producción cinematográfica con proyectos sin licencias de 
distribución, la biotecnología con propuestas de liberar las patentes de la vacuna contra el COVID-
19, entre otras. También el campo de la arquitectura se ha enriquecido de plataformas open source 
que permiten acceder a bibliotecas de planos o modelos 3D que pueden ser modificados, descar-
gados e impresos. Un ejemplo de ello es el sitio WikiHousexvique permite descargar las piezas de 
una vivienda para ser cortadas y ensambladas en cualquier lugar del mundo. El objetivo funda-
mental planteado por esta iniciativa consiste en la generación de una herramienta brindada de 
manera libre para que sea adaptada a distintas circunstancias, de modo que cada uno de los 
usuarios pueda reconocer el valor que le brinda y proponer modificaciones que incrementen el 
potencial de la herramienta. 

La generación de un modelo de código abierto aplicado al urbanismo permitiría recopilar los su-
puestos que los actores gubernamentales tienden a adoptar en el ejercicio de la gestión pública 
de la ciudad, y ponerlos a disposición de los y las habitantes de un mismo territorio. De esta ma-
nera, podría constituirse en una herramienta de relevancia para quienes habitan (en) el espacio 
urbano y contribuyen hacia la producción de ciudades más justas, participativas y democráticas. 

El carácter abierto de este modelo parte de reconocer el comportamiento dialéctico que se desa-
rrolla en las intervenciones dirigidas a un territorio, en las cuales el propósito de la acción entra en 
diálogo (o más propiamente, en tensión) con las singularidades del espacio y sus habitantes. De 
este modo, los diversos pormenores en la relación entre los promotores de la acción territorial y la  
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población concebida como destinataria redefinen en forma continua el curso de la intervención, 
en en la medida en que se sobreimprime en su desarrollo la impronta de una configuración socio-
territorial particular (Rodríguez y Di Virgilio, 2010). 

Esta visión se opone al enfoque estatocentrista de la política pública que concibe a los estados 
como los agentes que detentan el monopolio del tratamiento y la gestión de los asuntos públicos, 
dado que el campo de intervención de la política se ve continuamente (re)configurado por una 
multiplicidad de actores con posiciones relativas distintas (Thoenig, 1997). Para el caso de las 
políticas urbanas, se alienta a la participación abierta de los actores territorializados en el perfec-
cionamiento de la acción pública emprendida para analizar y resolver las problemáticas colectivas. 

Otro de los antecedentes en materia de información abierta y disponible lo constituye la informa-
ción georreferenciada de portales online, como por ejemplo: https://www.idera.gob.ar/. En él apa-
recen los servicios de infraestructura de datos espaciales de la Argentina que son compartidos 
libremente para toda la comunidad. Las IDE (Infraestructuras de datos espaciales) permiten ac-
ceder a datos, productos y servicios geoespaciales, publicados en internet bajo estándares y nor-
mas definidos, asegurando su interoperabilidad y uso, como así también la propiedad sobre la 
información por parte de los organismos que la publican y su responsabilidad en la actualización. 
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) responden a los principios de datos abiertos y 
representan acuerdos institucionales cuyo objetivo principal es poner a disposición de la sociedad 
los datos espaciales. A partir de esta iniciativa que surge en el año 2007, nuestra propuesta toma 
la idea de sumar a la codificación de información con el aporte particular y global de cada instancia 
territorial, entendiendo que el nuevo paradigma de la actualidad tiene que ver con construir una 
base de datos que sean libres y abiertos en materia de disponibilidad. 

El objetivo de este modelo es construir un instrumento que sea trans espacial y trans temporal: 
que sepa atravesar distintas instancias temporales y espaciales de acuerdo a las necesidades de 
cada territorio y grupo poblacional. Cabe aclarar que las escalas espacio temporales que se des-
cribirán a continuación son parte de una propuesta en elaboración de modelo de código abierto 
que se encuentra en proceso en el marco de la investigación anteriormente mencionada. 

Un modelo de código abierto para intervenir en territorio 

El modelo de código que aquí se propone toma como referencia los modelos de código abierto 
anteriormente descritos, y se estructura a partir de dos dimensiones. Por un lado, el código fuente, 
al que llamamos “etapas sucesivas”: una serie de etapas reconocibles en todo proceso de Inte-
gración Socio Urbana. Por otro, las que llamamos “etapas transversales”, aquellas que modifican 
el código fuente, según las necesidades de acción de cada instancia propositiva. 

https://www.idera.gob.ar/
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Etapas sucesivas o secuenciales 

 ● Etapa de relevamiento y diagnóstico 

- 1° Recolección de información y análisis de las condiciones previas a la intervención: mapa 
de actores, relevamiento de demandas de la población, reconocimiento de los recursos a dispo-
sición. 

- 2° Construcción del problema. Es la fase donde el problema está integrado con el trabajo 
tecnocrático, político y territorial. A esta fase se asocian procesos de percepción del problema, de 
definición, de agregación de los diferentes eventos o problemas, de organización de estructuras, 
de representación de los intereses y de definición de la agenda conjunta. 

El diagnóstico es dinámico, porque las condiciones que se diagnostican lo son: etapas de diag-
nóstico y apertura hacia las condiciones emergentes que no fueron visibilizadas en el momento 
de inicio. 

● Etapa de construcción de consensos y concientización (distribución de información para la 
toma de decisiones) 

Se desarrolla en diferentes dispositivos que apuntan a definir acuerdos a partir de la construcción 
de consensos. Las mismas pueden tener formatos de talleres, recorridos, entrevistas, etc. 

● Etapa de presentación y redefinición de acuerdos 

Esta etapa se basa en el acuerdo asumido entre los diferentes actores en realizar una serie de 
acciones, obras o cambios normativos se acordarán también recursos necesarios, económicos, 
financieros, humanos y materiales. Se establecerá la gestión y coordinación de las acciones acor-
dadas. A su vez, es la instancia que permite reformular acuerdos a partir de una evaluación con-
tinua y participativa. 

● Etapa de sostenibilidad 

A partir de un proceso resiliente se busca adaptabilidad de las estrategias de toma de decisiones 
a mediano y largo plazo. La participación se constituye en un elemento de readecuación, así como 
también de construcción de nuevos dispositivos para la resolución de problemáticas actualmente 
inciertas. 

Etapas Transversales 

Existen límites al enfoque de aplicación secuencial. No se trata de una implementación mecánica 
de lo antes propuesto, sino como un flujo continuo de decisiones y procedimientos al cual hay que  
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tratar de encontrarle el sentido (Muller, 1998). Por ello, entendemos que hay determinadas accio-
nes que se emprenden de forma paralela y que van interactuando entre sí, así como también 
potencialmente reformulando de forma continua. El modelo de código abierto identifica tres ele-
mentos o etapas que funcionan como facilitadores de una reformulación constante porque actúan 
de manera transversal a todas las etapas anteriormente descritas 

- Información y comunicación: 

Una correcta circulación de información y comunicación es indispensable para la implementación 
del código. Por un lado porque el conocimiento de los problemas a partir de la información es la 
base de toda toma de decisiones (la información permite la toma de decisiones y la desinformación 
la imposibilita). Por otro, porque la acción de comunicar es indefectiblemente el modo de poner en 
palabras (imágenes, esquemas, representaciones, etc.) ideas que puedan ser recibidas por la 
comunidad de un modo esperado, sobre todo en las etapas: 

-de convocatoria 
-de acciones a realizar (plan/programa/investigación) 
-de resultados obtenidos 
-de finalización/rectificación-reorientación/transformación del plan. 

- Participación, colaboración y multiactoralidad: 

En primer lugar, este tipo de procesos establece un reconocimiento de las capacidades de los 
diferentes actores de la comunidad para definir necesidades, pensar soluciones y transformar el 
territorio. Luego, existen diferentes formas y grados de participación y colaboración. Considera-
mos que es importante diseñar mecanismos que garanticen niveles altos de participación para la 
definición de temas sustanciales, evitando que la misma se convierta en un maquillaje discursivo. 

- Monitoreo y evaluación: 

La evaluación de un programa de política pública, acción ciudadana o investigación significa poner 
en perspectiva los resultados del programa. Es aquello que le da su carácter de abierto justamente 
al ser reevaluado constantemente durante su aplicación y su posibilidad de adaptarse constante-
mente: cualidad de resiliencia. Esta etapa de observación y análisis de los efectos de las acciones 
emprendidas pueden llevarnos a reconsiderar las hipótesis implícitas en las que se basa la idea 
de acción inicial, o modificar las modalidades de la puesta en marcha de los medios (Monnier, 
1992). 

A modo de cierre 

A partir de lo expuesto hasta aquí, es posible señalar que la formulación de un modelo de código 
abierto se enmarca en un contexto de múltiples experiencias desarrolladas en el marco de los pro-
cesos de integración social y urbana desarrollados en los últimos años en Buenos Aires. Se propone  
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generar una herramienta innovadora para analizar e intervenir en procesos de re-urbanización de 
barrios populares a partir de una perspectiva inclusiva y de justicia socio-espacial. 

Aprender a leer y actuar en procesos actuales de re-urbanización es parte del desafío propuesto 
para la elaboración de un modelo de código abierto. El estudio de los distintos patrones que guían 
los procesos de planificación socio urbana e integración llevados a cabo en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires y en la Argentina, se constituye en insumo para describir y comprender las áreas 
y dimensiones intervinientes en los mismos. 

Los modos de operar y entender el territorio son dinámicos, según los paradigmas sociales, econó-
micos, políticos y culturales que se asientan en cada momento histórico. El “modelo de código 
abierto” tiene por finalidad convertirse en un instrumento adecuado para la planificación, implemen-
tación, sostenimiento y evaluación de los procesos de integración social y urbana de barrios popu-
lares adaptable a contextos diversos y cambiantes. 

La articulación de enfoques de ‘participación’ y ‘multiactoralidad’ permite entender que el eje aquí 
propuesto no es desde arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Más bien, es un proceso holístico 
y rizomático encarado en múltiples direcciones y por múltiples actores. La estructuración de un mo-
delo de gestión que ordena el conjunto de toma de decisiones a partir de dispositivos de participa-
ción y colaboración entre actores se plantea como una herramienta para promover estructuras abier-
tas y resilientes de intervención adaptables a situaciones locales particulares.  
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Abstract 

In recent decades, the housing deficit in Latin America has been addressed through a variety of 

urban programs, usually structured in physical-spatial and social actions with an emphasis on the 

provision of gray infrastructure, improved accessibility and connectivity, new housing, and the devel-

opment of social capital. In general, they fail to incorporate new frameworks that provide solutions 

with strong environmental roots,such as Nature-based Solutions (NbS), Blue-Green Infrastructure 

(BGI) or Ecosystem-based Adaptation (EbA). 

The challenge is to explore the extent to which these frameworks that provide ecosystem services 

can serve as a means to solve structural-deficit problems and not as an additional complement that 

can only be thought of once urgent issues have been resolved by conventional means. NbS tools 

act multidimensionally with the potential to contribute to the resolution of a vast array of urban prob-

lems (e.g. floods,heat waves), while reducing GHG emissions, capturing air pollution and moderating 

the Heat Island effect, among many other benefits. 

Through a process of continuous participation and innovation urban actors can transform their envi-

ronments with the potential of making them more sustainable, resilient and inclusive. A growing body 

of literature points to the need for caution in framing resilience and climate adaptation related inter-

ventions as benefiting everyone, therefore the need to incorporate the equality and justice dimen-

sions. There is also a recognized need to better understand how NbS benefits and other forms of 

climate adaptation and mitigation actions could be delivered to marginalized communities and their 

social sustainability. 

his article explores the links between the use of NbS, and equity and justice in a particular setting: 

Villa 20, an informal settlement in the City of Buenos Aires that is undergoing a participatory urban  
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upgrading process with a strong participatory platform made up of multiple spaces and devices for 

consensual decision-making on re-urbanization aspects. 

In Villa 20, several interrelated projects are focusing on sustainability. In particular, the Transforma-

tive Urban Coalitions (TUC) of the International Climate Initiative (IKI) is connecting decarbonization 

with urban inequalities and urban justice. The article reflects on some of the initial outcomes of the 

TUC project that builds upon the ongoing participatory upgrading process and aims to form an urban 

laboratory that allows structuring and strengthening processes of transforming urban coalitions in 

informal settlements in Latin America. 

In particular, five instances of transformative change are reviewed: 1. Within government teams; 2. 

In the existent environmental participatory board; 3. In a film making group (using art as a form of 

collecting and expressing changes in vision); 4. With the participatory design of potential interven-

tions; and 5. In the Urban Lab. We seek to explore the social setting that will allow the appropriate 

use of tools that can both provide environmental services and solve structural deficits in particular 

urban social contexts. With this, we aim to better understand the possibilities and potential implica-

tions of implementing NbS in marginalized social contexts in cities of the global south, contributing 

both to closing the knowledge gap and re-thinking future policies and programs. 

Introduction 

There is recognition amongst scholars  of the varied agencies of multiple actors in catalyzing sys-

temic transformations. Through a process of continuous participation and  innovation urban actors 

can transform their environments with the potential of making them more sustainable, resilient and 

inclusive. The use of Nb and  green infrastructure has quickly gained relevance in the last few years, 

particularly in the context of increasing climate risks. However,  there is a body of literature pointing 

to the need of caution in framing resilience and climate adaptation related interventions as benefiting 

everyone, therefore the need of incorporating equality and justice dimensions (Meero and Newell 

2016, Romero Lankao et al 2016, Romero Lankao and Gnatz 2019, Shi et al 2016, Reckien et al 

2017, Johnson et al 2021, Chu and Cannon 2021,  Leal Filho et al 2021, ).  There is a need to better 

understand how benefits of NbS and other forms of ‘greening’ and climate adaptation and mitigation 

actions may be delivered to marginalized communities and their social sustainability in particular 

social contexts (Ziervogel 2020, Barquet et al 2021). The article explores the links between the use 

of NbS and equity and justice dimensions in a particular setting: Barrio 20, an informal settlement in 

the City of Buenos Aires that is undergoing a participatory urban upgrading process. In Barrio 20  
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several interrelated projects are focusing on sustainability, one in particular, the IKI TUC project is 

connecting  decarbonization and zero carbon cities with urban inequalities and urban justice. The 

article will reflect on some of the initial outcomes of the IKI TUC project that builds upon the ongoing 

participatory upgrading process. Authors are part of the team designing and implementing the pro-

ject.  It will look into five particular spaces of transformative change: 1. within government teams, 2. 

environmental participatory table with a focus on transformation and equity, 3. Film making group 

(using art as a form of collecting and expressing changes in vision), 4. Participatory design of poten-

tial  interventions, and  5. Urban Lab . We seek to explore the social setting that will allow the appro-

priate use of tools that can both provide environmental services and solve structural deficits in par-

ticular urban social contexts. With this, we aim to  better understand the possibilities and potential  

implications of implementing NbS in marginalized social contexts in cities of the global south, con-

tributing both to closing the knowledge gap and re-thinking future policies and programs. This is the 

initial step in the process of assessing  social, economic  and environmental benefits of Nbs (Hanson, 

Wickenberg and Alkan Olsson 2020) and other ‘green’ measures together in particular  urban con-

texts. 
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SÍNTESIS  DEL MARCO TEÓRICO Y DE ESTUDIO DE CASOS -  CONCLUSIONES 

 

El procesamiento y la evaluación crítica de los antecedentes conceptuales enunciados 

en el marco teórico del protocolo de investigación, así como de la revisión de nueva 

bibliografía pertinente, han permitido ampliar y profundizar la comprensión del tema-

problema en estudio, tal lo planificado y expresado en el cronograma.   

En este sentido, y a modo de fundamentos clave para la validación o no de las hipótesis 

y para el desarrollo general del trabajo, se transcriben, sintetizan y enfatizan de forma 

organizada tales conceptos y estrategias:  

 

Riesgo, vulnerabilidad y resiliencia urbana 

La resiliencia es la capacidad de un sistema complejo de absorber 

perturbaciones, reorganizarse y ajustarse, a la vez que mantiene su 

funcionalidad e identidad, mediante un equilibrio dinámico (Schuschny, 2014) 

Su teoría actual tuvo orígenes en la ecología. El primer investigador en asociarla 

a los sistemas ecológicos y sociales fue C.S. Holling en 1973 (Mallqui, 2013).   

La resiliencia determina la persistencia de relaciones dentro de un sistema y es 

la medida de la habilidad de tales sistemas para absorber cambios e incluso 

persistir. (Holling, 1973, p. 17, en Mallqui, op.cit.).    

De acuerdo a Martínez Gaete (2014), la resiliencia es un concepto que, aplicado 

a las ciudades, consiste en que éstas tengan la capacidad para prepararse, 

resistir y recuperarse frente a una crisis. Es así que el concepto de resiliencia 

está asociado a la diversidad de riesgos producto de situaciones disruptivas, y 

de la diversidad de estrategias para afrontarlos.  

La resiliencia tiene que ver también, con las oportunidades que proporcionará 

una perturbación, en términos de recombinación de estructuras y procesos de 

evolución, renovación del sistema y aparición de nuevas trayectorias.  (Fomento, 

2008)  

 



La resiliencia es un tema transversal que abordado de manera coherente e 

integral puede reducir y reorientar las inequidades sociales, económicas y 

ambientales en áreas urbanas. De este modo, es tanto un protector de los 

beneficios del desarrollo como un conducto para el desarrollo sostenible futuro 

(Diálogo 5, 2013)  

 

…Es por ello que, el término viene siendo utilizado en los estudios territoriales 

regionales y espaciales para determinar y medir los retos que el cambio urbano 

representa para la capacidad organizacional de las ciudades o territorios (áreas 

o regiones metropolitanas) 

La resiliencia en el nivel de la ciudad reconoce el área urbana como un sistema 

complejo y dinámico que debe adaptarse continuamente a diversos desafíos en 

una manera integrada y holística. 

La resiliencia está intrínsecamente vinculada y complementa al concepto de 

sostenibilidad porque, más que un estado fijo ideal, los procesos sostenibles 

están definidos por la trayectoria de equilibrios dinámicos y adaptación al cambio, 

y al igual que en ellos, la resiliencia urbana comparte la necesidad de un enfoque 

eco-sistémico holístico (Morato, 2015) 

…es imperante que el sistema sea suficientemente interactivo, ninguno de los 

instrumentos disciplinarios que lo integran puede mantener las mismas 

características que solía presentar en los períodos anteriores, caracterizado por 

el sistema jerárquico descendente (del todo hacia las partes) o por el no sistema 

de proyectos arquitectónicos de fragmentos-eventos, asumidamente aleatorios 

o hedonistas. (Portas, 1996). 

La gran diversidad de actores que forman parte del complejo tejido social de una 

ciudad hace necesaria una actuación conjunta. La reducción del riesgo de 

desastres forma parte integral de la dimensión ambiental, social y política del 

desarrollo sostenible (Ovacen, 2010). 

En términos generales, los factores que influyen en la resiliencia de la ciudad 

incluyen la gama y la severidad de los riesgos; el riesgo para vidas y bienes; la 

vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos, sociales y ambientales, 

y; el grado de preparación de sistemas físicos y del gobierno ante cualquier 

impacto o tensión. 



Los problemas a resolver pueden clasificarse según categorías de Riesgos: 

Riesgos naturales ecosistémicos –degradación de ecosistemas y pérdida 

de servicios ambientales-.  

Riesgos tecnológicos ligados a la producción y utilización de energía-. 

Riesgos sociales –ligados a la inequidad y exclusión-.  

Riesgos económicos –ligados a la ineficiencia, escasez y despilfarro de 

recursos, modelos insostenibles de producción y consumo-.  

Riesgos de gestión urbana –ligados a fallas en la gestión del desarrollo 

local y de los canales de participación- 

Riesgos bio-sanitarios. (Mallqui, op cit)  

 

…el riesgo debe ser interpretado como una función directa entre una amenaza 

(un terremoto, una inundación, un incendio o procesos de marginación social, 

por ejemplo), la exposición de la población y sus bienes a la amenaza, y de la 

situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y sus activos 

(Wahlstrom y Cadman, 2012). 

En el marco de este concepto, puede interpretarse a la vulnerabilidad como una 

función de las debilidades o déficits propios, asociados temáticamente a las 

amenazas (por ejemplo, amenaza de inundación asociada a déficits de 

infraestructuras en desagües pluviales y/o carencia de un plan de 

actuación/evacuación, experimentado mediante simulacros, que afronte de 

manera organizada y sin improvisaciones, la posibilidad de tal situación 

amenazante).  

Cuando las amenazas están asociadas solo a debilidades propias, el riesgo y las 

consecuencias negativas, se potencian.  

Mientras que si las amenazas se relacionan con fortalezas propias, preexistentes 

o generadas ex profeso, el riesgo y las consecuencias negativas son menores, 

se mitigan, e incluso, podrían neutralizarse. En estos casos, las ciudades 

aumentan su capacidad para afrontar los riesgos y por lo tanto incrementan su 

resiliencia. (Pini. 2018) 

Construir la resiliencia requiere no sólo una comprensión de los riesgos y efectos 

inmediatos de un impacto en la zona afectada, sino también las consecuencias 



en cascada que pueden tener un impacto profundo y duradero en las 

comunidades, sistemas financieros y las fronteras geográficas 

El concepto de resiliencia y sus estrategias pueden darnos pistas sobre la 

manera de reducir la vulnerabilidad urbana ante escenarios de futuro 

desfavorables. Para ello, la ciudad debe ser: 

Reflexiva -capacidad de aprendizaje-: sistemas que aprenden de sus 

experiencias pasadas e informan de las decisiones futuras 

Robusta: sistemas diseñados, construidos y gestionados para soportar 

los impactos de amenazas sin daños significativos o pérdidas de función 

Redundante: sistema con capacidad ociosa planificada para responder 

disrupciones, presiones extremas o picos en sus demandas 

Flexible -autoorganización, autosuficiencia y adaptación-: sistemas que 

puedan cambiar, evolucionar y adaptarse en respuesta a circunstancias 

cambiantes 

Ingeniosa -innovación-: sistemas que sean capaces de encontrar 

rápidamente diferentes métodos para alcanzar sus metas y responder a 

sus necesidades durante un impacto o un estrés 

Inclusiva: sistemas que enfatizan la necesidad de consulta y compromiso 

de la sociedad local, incluyendo a los grupos más vulnerables 

Integrada y diversa: sistemas complejos, dinámicos y sinérgicos que 

actúan de manera articulada (GobCABA, 2018) 

Las recomendaciones que diferentes organismos realizan para llevar a cabo 

evaluaciones urbanas respecto a su capacidad resiliencia, pueden resumirse en las que 

se transcriben a continuación 

Criterios de evaluación urbana 



Presenta un enfoque con múltiples interacciones y criterios de evaluación donde se 

definieron 5 dimensiones principales que son representados con 30 objetivos (checklist) 

para una visión de las ciudades sostenibles del mañana1.  

Dimensión espacial 

• El desarrollo sostenible del urbanismo y el uso de la tierra. 

• Asegurar la equidad espacial del suelo urbano. 

• Aumentar y definir la resiliencia de las ciudades.  

• Preservar y mejorar el aspecto arquitectónico y el patrimonio cultural 

• Promover la alta calidad y funcionalidad de los espacios públicos y el 

entorno de vida, el desarrollo alternativo y la movilidad sostenible. 

Dimensión de la Gobernanza 

• Asegurar la dimensión estratégica del territorio. 

• Administración financiera sostenible de la ciudad. 

• Proceso de evaluación continúo. 

• Aumento de la participación en la ciudad. 

• Reforzar la gobernabilidad. 

• Facilitar el desarrollo y comunicación. 

Dimensión Social 

• Garantizar la inclusión social, la sostenibilidad social y la equidad 

intergeneracional. 

• Construcción de una oferta de vivienda para todos. 

• Proteger y promover la salud y bienestar social. 

• Mejorar la educación inclusiva y formación. 

• Promover oportunidades de cultura y ocio. 

 

1 https://ovacen.com/comprendiendo-las-ciudades-el-urbanismo-vivo-y-ecologico/) 

 

https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/
https://ovacen.com/comprendiendo-las-ciudades-el-urbanismo-vivo-y-ecologico/


Dimensión económica 

• Estimular el crecimiento verde y la economía circular. 

• Promover la innovación y las ciudades inteligentes. 

• Garantizar la conectividad. 

• Desarrollar el empleo y una economía local de resiliencia 

• Alentar la producción y el consumo sostenible. 

• Fomentar la cooperación y las organizaciones innovadoras 

Dimensión ambiental 

• Mitigar el cambio climático. 

• Proteger, restaurar y mejorar la biodiversidad y los ecosistemas. 

• Reducir la contaminación. 

• Adaptarse al cambio climático con prevenciones. 

 

Conceptos de Desarrollo Local 

El concepto actual de desarrollo local sustentable puede resumirse en la definición 

expresada por el Arq. Eduardo Reese (1999):  

“Cuando hablamos de Desarrollo Local nos referimos a un proceso de desarrollo 

integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad 

local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo 

cultural y lo político”.  

“El modelo de desarrollo que se propone se fundamenta en el concepto de 

desarrollo sostenible entendido como un proceso que articula las esferas del 

crecimiento económico, la equidad social y el uso racional de los recursos 

naturales a partir de una construcción social participativa y de enfoque 

estratégico con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. 

De tal forma se intenta adicionalmente superar los enfoques reduccionistas y 

sectorialistas y se traduce en una visión integral del desarrollo definida por un 

enfoque sistémico y selectivo que articula de manera organizada y dinámica las 

diferentes variables intervinientes” 

 



Siguiendo a Boisier (2002/04): 

…”el desarrollo –territorial como es—no es sino una propiedad emergente de un 

sistema territorial dinámico, complejo, adaptativo y altamente sinergizado”  

 

“En verdad estamos diciendo simplemente que el desarrollo depende de la 

interacción, esto es, de la conectividad y de la interactividad entre varios 

(muchos) factores y procesos de menor escala”,… 

 

“…..el concepto de sinapsis da cuenta de lo anterior. Como se dijo, sinapsis es 

conexión, conectividad, transmisión de “señales” (químicas, eléctricas, 

informacionales, y otras)”. 

 

“La propuesta central aquí reseñada es que el desarrollo sería una propiedad 

emergente de un sistema territorial complejo. […]  

 

“Pero hablamos no sólo de un territorio complejo; el territorio socialmente 

organizado, que constituye la base física y psíquica del desarrollo es también un 

sistema adaptativo complejo, dinámico, disipativo y autopoiético. La tensión 

constante entre orden y caos, que se llama “complejidad”, es el resultado de dos 

procesos dinámicos que interactúan permanentemente: la necesidad 

autopoiética de conservar la identidad, de recrearse continuamente a sí mismo, 

de resistirse al cambio y de centrarse en el interior, y la necesidad vital de todos 

los seres vivos de cambiar, de crecer, de explorar los límites y de centrarse en 

el exterior  

 

Un sistema adaptativo complejo aprende a la vez que se auto organiza. “Parece 

que un sistema adaptativo complejo es ‘adaptativamente inteligente’, siempre 

viendo e imaginando modelos, probando ideas, actuando sobre ellas, 

descartándolas otra vez, siempre evolucionando y aprendiendo” (Battram, op. 

cit: 33). 

 

En este sentido, el desarrollo no puede ser sino el resultado de la adaptación 

interactiva con el entorno, producto de subsistemas interdependientes del 

sistema adaptativo complejo, que buscan mejorar su situación, en una dialéctica 

permanente entre impulsos centrífugos y centrípetos (autopoiéticos)”. 

 



“¿Es posible identificar, en un sistema territorial cualquiera, los sub-sistemas 

locales más relevantes para generar desarrollo? Esto es básico para introducir 

sinapsis, complejidad, y sinergía de manera que emerja el desarrollo”. 

 

“Si logramos, en los espacios territoriales pertinentes, aglutinar pensamiento 

complejo, conocimiento, acción común y poder político, el desarrollo surgirá 

como lo que es: una propiedad de un sistema socio-tecno-económico, 

territorializado, complejo, dinámico, adaptativo y sinergizado, a partir del cual 

habrá que encauzarlo para lograr una diseminación territorial justa, eficiente y 

respetuosa del entorno”.  

 

Soluciones basadas en la naturaleza 

 

De acuerdo a la Agencia Francesa de Desarrollo, en su documento en línea 

Global standard for nature based solutions spanish, las Soluciones basadas en 

la Naturaleza (SbN) son “acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de 

manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a 

retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable, proporcionando 

simultáneamente bienestar humano y beneficios de la biodiversidad” (Resolución 

de la UICN WCC-2016-Res-069): 

Criterio 1: Las SbN abordan eficazmente uno o más retos de la sociedad  

   

Las SbN deben ser diseñadas para abordar de manera eficaz y eficiente 

determinados retos de la sociedad. Estos incluyen el cambio climático 

(adaptación y mitigación), la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, 

la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo social y económico, y 

una vida segura y saludable. Se pueden utilizar tres tipos principales de 

medidas de conservación (individualmente o combinadas) para hacer 

frente al desafío de la sociedad: la conservación mediante protección, la 

restauración y/o el uso sostenible y la gobernanza. El diseño debe incluir 

resultados concretos que se centren directa e indirectamente en los retos 

de la sociedad y contribuyan al bienestar humano.  

 



Criterio 2: El diseño de una SbN se basa en la escala  

Los paisajes terrestres y marinos son mosaicos de sistemas socio-

ecológicos que interactúan entre sí. Aunque puedan ocurrir a cualquier 

escala espacial, en grandes áreas geográficas, están compuestos por 

actividades y valores ecológicos, sociales, culturales y económicos que 

se solapan y producen servicios ecosistémicos importantes como la 

regulación del agua y la mitigación del clima. Las SbN deben aplicarse a 

escala de los paisajes porque los ecosistemas se ven afectados, y tienen 

efectos sobre el conjunto de los paisajes terrestres y marítimos en los que 

están ubicados, y no pueden ser gestionados de forma aislada. 

Esto requiere operar a niveles de la jerarquía biológica por encima de la 

escala de los ecosistemas individuales y considerar explícitamente: los 

tipos y proporciones de ecosistemas dentro del paisaje, la organización 

espacial de las unidades y los vínculos entre la composición, estructura y 

funciones del paisaje. 

 

Criterio 3: Las SbN resultan en beneficios netos para la biodiversidad y la 
integridad de los ecosistemas  

 

…su aplicación ofrece una oportunidad única para complementar y 

reforzar las estrategias nacionales y sub-nacionales de conservación de 

la biodiversidad. Esto es importante por dos razones: 

a.- El mundo se enfrenta actualmente a una crisis de biodiversidad 

b.- Cuanto más “diversidad biológica” se integre en una intervención 

específica, mayor será la capacidad de la SbN para absorber los impactos 

de cambios y perturbaciones inesperados, sin pérdida proporcional en su 

eficacia.  

Criterio 4: Las SbN son económica y financieramente viables 

…la creación de empleos verdes o el establecimiento de medios de 

subsistencia sostenibles puede integrarse en el ámbito de una 

intervención de SbN para proporcionar incentivos para un mayor impacto. 

Es necesario comprender si las políticas económicas y las estructuras 

financieras son complementarias para garantizar que la SbN ofrezca toda 

su gama de beneficios a la naturaleza y a las personas.  



Criterio 5: Las SbN se basan en procesos de gobernanza inclusivos, 

transparentes y habilitantes  

La gobernanza de una intervención de SbN implica estructuras sociales 

y procesos de toma de decisiones. Todas las SbN deben tener un 

enfoque inclusivo a la hora de identificar y establecer estructuras sociales 

durante todo el ciclo de vida de la intervención y más allá. 

Criterio 6: Las SbN equilibran de manera equitativa los compromisos entre el 

logro de su(s) objetivo(s) y el suministro continuo de múltiples beneficios  

 

Aunque los objetivos generales de cada SbN individual deban dar 

prioridad a la resolución de problemas sociales específicos (Criterio 1), el 

ecosistema de apoyo seguirá prestando una serie de servicios 

importantes para la sociedad en su conjunto (Criterio 3). De hecho, la 

capacidad de ofrecer múltiples beneficios al mismo tiempo es uno de los 

principales atributos de las SbN. En algunos casos, la “acumulación” de 

beneficios clave (por ejemplo, protección del agua, secuestración de 

carbono y salud pública a través de la recreación) es un factor 

determinante importante para saber si una SbN es económicamente 

viable (Criterio 4). 

  

Criterio 7: Las SbN se administran adaptativamente, basado en la evidencia   

 

Las SbN aprovechan los servicios de los ecosistemas, que son sistemas 

complejos, dinámicos y auto-organizados. Los ecosistemas pueden 

responder de maneras deseables a una intervención de SbN, pero la 

intervención también podría tener consecuencias involuntarias, 

imprevistas y no deseadas. 

…las SbN se basan en hipótesis (o teoría del cambio), que deben ser 

probadas y adaptadas sobre la base de la evidencia. La teoría del cambio 

reconoce las propiedades autoorganizativas de los ecosistemas y se 

basa en una evaluación de los procesos y de las funciones en relación a 

los retos sociales. 



Una gestión adaptativa puede, entonces, incorporarse al proceso de 

implementación de las SbN. La gestión adaptativa se define como: “Un 

proceso estructurado, iterativo de [...] toma de decisiones frente a la 

incertidumbre, con el objetivo de reducir la incertidumbre en el tiempo”. 

 

Criterio 8: Las SbN se generalizan más allá de intervenciones 

independientes y limitadas en el tiempo  

Dado que las SbN son un concepto relativamente nuevo y emergente, 

con el fin de aumentar su demanda y oferta, debe ser posible ampliar y 

replicar las SbN individuales. Estos dos procesos sumarán evidencia y 

comprensión del enfoque de SbN, permitiendo diseñar SbN aún más 

eficaces, asequibles y sostenibles.  

 

Urbanismo táctico 

 

Llamamos urbanismo táctico a las intervenciones temporales de bajo coste 

que se pueden llevar a cabo rápidamente en una ciudad. Un ejemplo es la 

ampliación de aceras para permitir la distancia física entre personas durante la 

pandemia de la COVID-19. Estas intervenciones rápidas pueden, 

además, adquirir un carácter permanente para favorecer mejoras urbanas y 

de salud pública ya que, en muchos casos, proporcionan beneficios para la salud 

y el bienestar de la población. (Rojas. 2020) 

El urbanismo táctico como herramienta para implementar cambios reversibles en 

la ciudad se ha extendido ampliamente durante la última década y muchas 

ciudades ya lo han puesto en práctica. Aunque todavía no es una herramienta lo 

suficientemente extendida ni incorporada en las políticas municipales, sería de 

gran utilidad en el escenario pos-COVID y podría ser ésta una buena oportunidad 

para mostrar sus beneficios.   

…nuestras ciudades están experimentando un cambio de uso espontáneo y 

radical. …las personas toman multitudinariamente el espacio que solían ocupar 

los coches: paseos y actividades deportivas en la calzada, zonas de 

aparcamiento para patinar, rotondas como nuevos espacios conquistados por la 

infancia… Espacios públicos que la población está redescubriendo y 

transformando con nuevos usos 



El cambio de uso temporal del espacio público no requiere más esfuerzo que el 

de eliminar un porcentaje de usos excluyentes para dejar espacio a las personas, 

y este proceso podría mejorarse ofreciendo cualidades mínimas que favorezcan 

la actividad de personas diversas. 

…el urbanismo táctico puede ser un gran aliado….. Además estas intervenciones 

también permitirán visibilizar otras formas de utilización del espacio público 

donde las personas tengan un papel predominante.  

Sin embargo, sería pertinente que este tipo de intervenciones ligeras y 

reversibles vayan acompañadas de una estrategia a largo plazo que permita 

impulsar proyectos de transformación del espacio público más duraderos que 

pongan el foco en las personas y la naturaleza. (Blog Paisaje Transversal. 2021) 

      

Ilustración 1Transformación de Times Square en Nueva York mediante el urbanismo táctico (fuente: PPS) 

 

Como una alternativa, extensión de espacios comerciales: 

La nueva normalidad parece que demandará más espacio en la vía pública para 

los seres humanos, más espacios abiertos donde sentarnos a descansar, tomar 

un café, o encontramos con otros. Que las ciudades se amolden más a la escala 

humana, peatonal, que se priorice lo emocional y saludable. 

En priorizar el uso peatonal y de bicicletas por sobre el vehicular, fomentar el 

registro de las otras personas y los ritmos de traslado más lentos, más acordes 

a nuestro poder de asimilación de las cosas. Ampliando veredas y colocando 

sectores de descanso públicos con bancos, y privados con mesas de cafés y 

restaurant al aire libre. Haciendo ciudades más abiertas, más conectadas con el 

entorno, con el barrio, con los seres humanos, en definitiva. (Aching. 2021) 



                    

 
 

Las Intervenciones Peatonales buscan innovar en el diseño de las calles para 

que caminar sea más seguro, cómodo y agradable. A través de demarcaciones 

con pintura reflectiva, se amplían las veredas, creando cruces más cortos y 

seguros. 

Estas obras cambian el diseño de las intersecciones para lograr una mejor 

organización de los flujos peatonales y vehiculares, revalorizando las calles de 

la Ciudad. La meta es crear un entorno más amigable y seguro para los 

peatones. 

         

 

 

 

 

     

 

       

                                                                                  



ESTUDIO DE CASOS 

Luego de haber realizado una exploración respecto a ciudades que llevaron a cabo 

actuaciones urbanas vinculadas al tema-problema de la presente investigación, se 

realizó una primera selección por decisión razonada. El estudio más detallado de cada 

caso permitió una clasificación, tal como se reseña en este punto, que posibilitó un 

segundo recorte por nivel de pertinencia 

El objetivo del presente apartado es evaluar las diferentes variables de análisis utilizadas 

en cada uno de ellos, conocer sus propuestas, realizar comparaciones, sistematizar 

información basada en tales resultados y aportar a la elaboración de recomendaciones. 

En una primera aproximación, el análisis de cada caso permitió identificar dos grandes 

grupos por su grado de avance, uno en el que, si bien se han definido prioridades y 

orientaciones, aún los antecedentes no han superado la etapa de intencionalidades 

careciendo de propuestas concretas. Y un segundo grupo en el que el plan de resiliencia 

presenta definiciones de mayor especificidad. Se encuentran entre los primeros los 

trabajos de Vancouver2 y Londres3 mientras que se encuentran en el segundo grupo los 

de Barcelona4, Santa Fe5, París6, San Francisco7, Río de Janeiro8, México9 y Buenos 

Aires10, siendo estos últimos los que se toman como referencias para el análisis (Pini, 

2018). 

A su vez, una segunda clasificación permitió diferenciar a los antecedentes que han 

tenido una visión holística integral respecto de la resiliencia urbana, recomendada por 

los expertos en el tema, de aquellos que han tenido una visión parcial o sectorial de la 

misma. 

En este sentido, los trabajos desarrollados por las ciudades de Santa Fe y de Buenos 

Aires son las que presentan los enfoques más holísticos, siguiendo las orientaciones 

señaladas en las dimensiones o variables recomendadas para la evaluación urbana de 

resiliencia, tratando con mayor peso relativo a aquellas que mayor vínculo tienen con 

las características y problemáticas generales propias de cada ciudad, aunque con pocas 

 
2 http://100resilientcities.org/strategies/vancouver/ 
3http://100resilientcities.org/strategies/londres/   
4 Ajuntament de Barcelona "Barcelona, ciutat resilient al canvi climàtic" - bcn.cat/ habitaturba 
5 Santa Fe Resiliente – Estrategia | Santa Fe Ciudad, Junio de 2017 
6 http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/  
7 http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/  
8 http://100resilientcities.org/cities/rio-de-janeiro/ 
9 http://100resilientcities.org/strategies/mexico-city/  
10https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/secretariageneral/que-es-la-resiliencia-urbana 

https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/secretariageneral/que-es-la-resiliencia-urbana


referencias a la diversidad de situaciones específicas de sus propios barrios, los que en 

ese marco requerirán el desarrollo de estrategias singulares. Los ejes transversales 

definidos en la propuesta de Buenos Aires, constituyen un aporte a la mencionada visión 

integral. 

En el otro extremo, el caso de Barcelona, desarrollado con gran detalle, concentra su 

atención, con exclusividad, en el cambio climático y sus consecuencias en distintos 

aspectos de la ciudad y de sus habitantes. 

Los demás antecedentes estudiados desarrollan sus trabajos y previsiones sobre una 

variedad de problemáticas que no son suficientes para clasificarlos en el grupo de los 

que poseen una visión holística integral, aunque superen el enfoque monodisciplinar.  

Tanto en el caso de Barcelona como en estos últimos, los estudios de riesgos y las 

previsiones sobre resiliencia urbana se concentran en aquellas variables que 

representan sus principales problemáticas y/o intereses, que si bien constituyen las 

referencias para sus objetivos de resiliencia, se pierde toda la gama de consecuencias 

posibles, producto de las interacciones e interdependencias con el resto de las 

dimensiones y/o variables, que permitirían enriquecer las estrategias adoptadas e 

incrementar la sinergia de las mismas. 

Todos los casos, presentan estrategias, programas y proyectos de interés para el 

presente estudio, especialmente los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Sin embargo, no forman parte de tales documentos accesibles al público, la 

resolución de los proyectos específicos enunciados en los mismos 

Para fundamentar los argumentos enunciados precedentemente se transcriben las 

dimensiones y/o variables de cada caso de estudio 

Barcelona, España 

Concentra sus estrategias de resiliencia en el cambio climático. Las variables que 

considera son las siguientes 

• Aumento del nivel del mar.  

• Aumento de la temperatura. 

• Cambio en el régimen de precipitaciones 

Como consecuencia de tales riesgos  

• Retos sobre la salud de las personas 

• Retos sobre el patrimonio natural 



• Retos sobre el litoral  

• Retos sobre las actividades económicas 

• Retos sobre los recursos como el agua y la energía  

• Retos sobre las infraestructuras de saneamiento 

• Retos sobre la gobernanza  

• Retos sobre la protección civil 

• Operativo preventivo para las personas vulnerables  

• Operativo específico en la vía pública  

• Minimización del efecto isla de calor 

• Gestión del agua  

• Sensibilización ciudadana para el fomento del ahorro de 
agua. 

• Plan de Autosuficiencia Energética 

• Prevención de incendios 

• Participación y educación 

• Plan del Verde y de la Biodiversidad 

Ciudad de Santa Fe, Argentina 

Sus estrategias de resiliencia tienen una visión multidisciplinar, con perfil propio. Las 

variables que considera son las siguientes   

– Delito y violencia endémica 

– Déficit habitacional   

– Gestión Ambiental 

– Gestión de riesgos de desastres 

– Jóvenes y empleo  

– Movilidad e integración física  

– Economía  

Para avanzar en esas variables, define 4 pilares de los que se desprenden los siguientes 

objetivos: 

Mitigar el riesgo hídrico y el impacto del cambio climático. 



Liderar la gobernanza del área metropolitana y consensuar los proyectos 

estratégicos para su desarrollo. 

Mejorar la movilidad urbana en Santa Fe y el área metropolitana. 

Reducir el impacto de los residuos sólidos urbanos en el medio ambiente, 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de gestión. 

Incrementar las oportunidades de empleo formal para jóvenes, 

incentivando los sectores de la economía local con mayor potencialidad  

Reducir el déficit habitacional y disminuir la cantidad de familias que viven 

en situación de vulnerabilidad hídrica o en asentamientos informales. 

Ampliar las oportunidades de inclusión social e integración de 

comunidades, con especial énfasis en el acceso a servicios públicos  

Aumentar la participación de la comunidad en la resolución de los 

problemas urbanos. 

Fomentar la cultura emprendedora. 

Mejorar la convivencia ciudadana y fortalecer los lazos sociales 

Mejorar el funcionamiento de los activos y la calidad de los servicios 

Contar con equipos capacitados para generar conocimiento estratégico y 

optimizar la gestión de la ciudad. 

Contribuir a la adopción del Marco de Resiliencia como enfoque para el 

desarrollo urbano. 

París, Francia 

Sus variables de análisis son las siguientes: 

- Reducir las desigualdades (sociales, económicas, culturales, 

territoriales) y mejorar la cohesión social  

- Reducir la contaminación del aire 

- Nueva visión del río Sena y hacer frente a tres riesgos 

relacionados: inundaciones, escasez de agua y la escasez del 

recurso y la necesidad de mejorar su calidad; 

- Ataques terroristas 

- Mejorar la gobernanza territorial  

- Cambio climático 



Síntesis del plan de resiliencia 

01.- Una ciudad inclusiva y cohesiva  

02.- Una ciudad del siglo XXI  

03.- Una región en transición  

 
San Francisco, Estados Unidos 
 

Síntesis del Plan de Resiliencia de San Francisco 

 

01.- Planificar y prepararse para el mañana Planificación y preparación 

para crear capacidad para manejar los desafíos de hoy y los desastres 

del mañana. 

02.- Retrofit, mitigar y adaptarse Enfrentar las amenazas inminentes de 

terremotos, un clima cambiante y el aumento de los mares para construir 

una ciudad más fuerte. 

03.- Asegurar la vivienda hoy y después de un desastre Asegurar la 

vivienda para todos los residentes de San Francisco antes y después del 

desastre, abordando la asequibilidad y la falta de vivienda. 

04.- Empoderar a los vecindarios a través de conexiones mejoradas.  

Vecindarios resilientes, saludables y cohesivos basados en la confianza, 

la equidad y la asociación. 

Río de Janeiro, Brasil 

Síntesis del Plan de Resiliencia 

01.- Abrazar nuestra agua. Busca adaptarse al cambio climático, 

reducirá, reutilizará, y restaurará cuerpos de agua para permitir el agua 

potable y la recreación. 

02.- Construir para nuestro futuro Ampliará el acceso a los espacios 

verdes y fortalecerá la infraestructura construida y humana. 

03.- Empoderar a nuestra gente Movilizará a los ciudadanos para 

fortalecer a Rio, enseñando resiliencia y fomentando las industrias bajas 

en carbono. 

http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_1
http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_1
http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_2
http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_2
http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_3
http://www.100resilientcities.org/strategies/paris/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_4
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_4
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_4
http://100resilientcities.org/strategies/san-francisco/#focus_area_4
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_3
http://100resilientcities.org/strategies/rio-de-janeiro/#focus_area_3


 México, México 

Las variables de análisis, en este caso enunciadas como objetivos, son las siguientes: 

01.- Fomentar la coordinación regional  

02.- Promover la resiliencia del suministro de agua  

03.- Resiliencia urbana y regional  

04.- Mejorar la movilidad pública 

05.- Desarrollar la innovación y la capacidad de adaptación  

 

Buenos Aires, Argentina 

Las variables de análisis y las estrategias de resiliencia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, constituyen el marco de referencia para evaluar los resultados del estudio 

sobre CABA Sur, pieza urbana seleccionada para la presente investigación.  

La Estrategia de Resiliencia de Buenos Aires se divide en cinco pilares y tres ejes 

transversales:  

• Diversidad, género y convivencia  

• Innovación, talento y oportunidades  

• Ambiente y sustentabilidad 

• Integración social y urbana 

• Seguridad y gestión de riesgos 

• Ejes transversales: Participación ciudadana, Datos y tecnología y Visión 
metropolitana.  

 

Objetivos estratégicos e iniciativas para cada pilar 

Pilar 1: Diversidad, género y convivencia 

1.1 Transformar a Buenos Aires en una ciudad que promueva el pleno 
desarrollo de las mujeres  
 

1.1.1 Compromiso con la equidad de género en el mercado de trabajo  

1.1.2 Sistema de indicadores de género  

1.1.3 Movilidad accesible y segura para todas  

1.1.4 Acción contra la violencia de género  

1.1.5 Fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva 

http://100resilientcities.org/strategies/mexico-city/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/mexico-city/#focus_area_1
http://100resilientcities.org/strategies/mexico-city/#focus_area_2
http://100resilientcities.org/strategies/mexico-city/#focus_area_2
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1.2. Reconocer y promover la diversidad como un valor identitario de la Ciudad  

1.2.1 Orgullo BA  

1.2.2 BA Migrante   

1.2.3 Convivencia en BA   

1.2.4 BA Visión Cero 1.2.5 Pase cultural   

1.2.6 Barrios creativos 

Pilar 2: Innovación, talento y oportunidades  

2.1 Garantizar una educación inclusiva de calidad que brinde a los estudiantes 

las habilidades que demandarán los empleos del futuro  

2.1.1 Secundaria del Futuro  

2.1.2 Plan Integral de Educación Digital  

2.1.3 Escuelas del futuro  

2.1.4 Docentes del futuro  

2.1.5 Análisis predictivo 

2.2 Promover oportunidades de aprendizaje que favorezcan el acceso a 

empleos de calidad  

2.2.1 Segunda vuelta activa  

2.2.2 Empleos del mañana  

2.2.3 BA Emprende 

2.3 Fomentar la innovación y la generación de oportunidades de desarrollo 

económico de la Ciudad  

2.3.1 Fondo de Innovación urbana  

2.3.2 Parque de la Innovación  

2.3.3 Política de datos públicos  

2.3.4 Contratación social y compras sustentables  

2.3.5 Industrias del futuro  

2.3.6 Nuevas economías colaborativas  

2.3.7 Study BA 

Pilar 3: Ambiente y sustentabilidad   

3.1 Desarrollar un sistema integrado de infraestructura verde  



3.1.1 Cubiertas verdes en escuelas  

3.1.2 Plan de arbolado urbano y biocorredores metropolitanos  

3.1.3 Espacios privados de acceso público  

3.1.4 Nuevos espacios verdes 

3.2 Promover la sustentabilidad energética de la Ciudad  

3.2.1 Hogares y edificios sustentables  

3.2.2 Desafío de sustentabilidad para empresas  

3.2.3 Edificios públicos eficiente 

3.3 Implementar una política de gestión integral de residuos  

3.3.1 BA 4R (reduce, reutiliza, recicla y recupera)  

3.3.2 Residuos como recursos  

3.3.3 Tecnología e Innovación en la gestión de residuos 

Pilar 4: Integración social y urbana 

4.1 Mejorar el acceso a viviendas de calidad para todos los vecinos de la 

Ciudad  

4.1.1 Integración social y urbana de barrios populares  

4.1.2 Acceso a la vivienda asequible 

4.2 Promover la movilidad sostenible y la intermodalidad metropolitana  

4.2.1 Transporte público integrado  

4.2.2 Movilidad eléctrica  

4.2.3 BA Carpool   

4.2.4 BA en bici  

4.3 Diseñar una ciudad para las personas que promueva la convivencia y el 

disfrute  

4.3.1 Desarrollo áreas prioridad peatón y restricción vehicular, centro 

4.3.2 Logística última milla  

4.3.3 Alto Parque Barrio 31  

4.3.4 Comuna 8 a escala humana  

4.3.5 Reforma de códigos urbanísticos y de edificación  

4.3.6 Arte en barrios  



4.3.7 Reconversión de equipamientos y regeneración urbana  

4.3.8 BA sin Barreras  

4.3.9 BA vuelve al Río 

Pilar 5: Seguridad y gestión de riesgos  

5.1 Promover una ciudadanía informada, preparada y consciente frente a sus 

desafíos  

5.1.1 Conocé BA  

5.1.2 La escuela se prepara  

5.1.3 Red de vecinos frente al cambio climático 

5.2 Preparar a la ciudad para hacer frente a los impactos del cambio climático  

5.2.1 Plan Hidráulico  

5.2.2 Sistema de alerta temprana frente a tormentas y olas de calor  

5.2.3 Fondo de contingencia y preparación frente a riesgos  

5.2.4 Centro Único de Coordinación y Control 

5.3 Potenciar la innovación y la tecnología para construir espacios más seguros 

5.3.1 Transformación de espacios públicos a través del urbanismo 
táctico  

5.3.2 Sistema integral de seguridad pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

En el manual Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los 

gobiernos locales, elaborado por las Naciones Unidas –UNISDR- y editado en Ginebra 

en 2012, Margareta Wahlstrom11 y David Cadman12, proponen a modo de lineamientos 

generales, las siguientes recomendaciones:  

Marco institucional y administrativo - Recomendaciones  

-Establecer o consolidar la capacidad institucional y de 

coordinación a nivel de la ciudad  

-Instaurar un marco legal para la resiliencia y la reducción del 

riesgo de desastres  

-Coordinar todos los servicios de emergencia dentro de la 
ciudad  

-Crear alianzas y redes más allá de la ciudad  

Financiamiento y recursos - Recomendaciones  

-Invertir en medidas de reducción de riesgos y en campañas de 

concientización pública  

-Asignar un presupuesto para preparación y respuesta  

-Considerar el establecimiento de un fondo de contingencia 

para la recuperación tras un desastre  

-Elaborar un programa para la RRD de incentivos y penalidades  

-Mejorar el rendimiento económico  

Evaluación de riesgos multi-amenaza - Conozca su riesgo - 
Recomendaciones  

-Determinar la naturaleza y el grado del riesgo de desastres  

-Divulgar la información sobre riesgos y aplíquela a las 

decisiones para el desarrollo  

 
11 Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, Naciones Unidas UNISDR  
12 Alcalde Adjunto de Vancouver y Presidente de ICLEI, que acogió el inicio de la Campaña 
Desarrollando Ciudades Resilientes en mayo de 2010  



Protección, mejoramiento y resiliencia de la infraestructura  - 
Recomendaciones  

-Reforzar la infraestructura de protección  

-Proteger la infraestructura vital  

-Construir nueva infraestructura resiliente  

Protección de las instalaciones vitales: Educación y salud - 
Recomendaciones  

-Procurar que las escuelas y las instalaciones de salud sigan 

funcionando  

-Evaluar el riesgo de desastres en escuelas y hospitales y 

consolide/refuerce los más vulnerables  

-Reconocer la importancia de los servicios y operaciones 

prioritarias después de un desastre  

Reglamentación de la construcción y planificación territorial  - 

Recomendaciones  

-Códigos de construcción seguros implementados  

-Desarrollar la planificación territorial y urbana con base en 

evaluaciones de riesgo  

-Mejorar las condiciones de los asentamientos humanos 

informales y promover una construcción más segura  

-Desarrollar capacidades locales y fortalecer la participación en 

la planificación urbana y el uso del suelo  

Capacitación, educación y concientización pública - 
Recomendaciones  

-Reforzar la concientización pública en la ciudad  

-Incorporar la reducción del riesgo de desastres en los 

programas educativos regulares  

-Aumentar la capacitación sobre reducción de riesgo de 

desastres y el desarrollo de capacidades a nivel urbano  

-Crear iniciativas a nivel de ciudad sobre la seguridad en caso 
de desastres  



Protección del medio ambiente y fortalecimiento de los 

ecosistemas  - Recomendaciones  

-Despertar conciencia sobre el impacto del cambio climático y 

la degradación de los ecosistemas en el riesgo de desastres  

-Promover el crecimiento verde y la protección de los 

ecosistemas en la planificación de los medios de sustento y de 

desarrollo sostenibles  

-Forjar alianzas con los gestores medioambientales y el sector 
privado  

-Fortalecer los instrumentos de gestión de los ecosistemas 

existentes o impleméntelos donde no existan  

Preparación, alerta temprana y respuestas eficaces - 
Recomendaciones  

-Afianzar y mejorar el estado de preparación  

-Crear o mejorar un sistema accesible de alerta temprana de 

riesgos multi-amenaza  

-Mejorar los servicios de respuesta a situaciones de emergencia 
de la ciudad  

-Desarrollar ejercicios prácticos y simulaciones periódicas  

-Planificar la recuperación antes de que ocurra el desastre  

Recuperación y reconstrucción de comunidades - 
Recomendaciones  

-La recuperación debe formar parte de los planes de reducción 

de riesgo de desastres y de las políticas públicas  

-Incluir a la población afectada en la definición de las 
necesidades  

- La recuperación es una oportunidad para construir mejor y 

optimizar el desarrollo  

-Buscar recursos, consolidar las alianzas y asegurar la 
sostenibilidad  

 Operatividad de las recomendaciones   



 Primera fase: Organización y Preparación para incorporar las diez recomendaciones  
 

     1.-  Elaborar un marco institucional y aumentar el nivel de 

conciencia pública. Evaluar la voluntad política del municipio y 

de las autoridades locales de incorporar la reducción del riesgo 

de desastres en las acciones de desarrollo.   

Aumentar el nivel de conciencia pública sobre estos temas.   

Establecer un marco jurídico a nivel local para impulsar el 

inicio del proceso; aprobar una ordenanza sobre la política a 

aplicar en cuanto a resiliencia a los desastres.  

Designar a una entidad técnica o equipo técnico dentro del 

municipio para que dirija el trabajo y las acciones de 

ejecución.   

 

     2.- Convocar a todos los actores y formalizar el proceso 

participativo   

Identificar y convocar a todos los actores y forjar alianzas 

estratégicas.   

Designar (o reforzar) a un grupo de trabajo de varios actores 

involucrados (stakeholders) para la implementación del 

proceso.   

Crear grupos de trabajos sectoriales o temáticos.   

Identificar las necesidades, los recursos y las prioridades de 

la ciudad de manera que sirvan de referencia para el trabajo 

futuro.   

Establecer mecanismos para ampliar la participación, la 

supervisión y la difusión de la información. 

     3.- Planificar y ejecutar el proceso   

Definir la metodología a utilizar y las alianzas, recursos y 

capacidades requeridas.   

Elaborar un plan de trabajo.   



Desarrollar las capacidades técnicas para llevar a cabo el 

proceso.   

Solicitar el apoyo técnico de las entidades pertinentes con el 

fin de hacer avanzar el proceso.  

  

Movilizar recursos para implementar el proceso.  

Intensificar los esfuerzos en el ámbito de la comunicación, la 

publicación de resoluciones y los planes de trabajo. 

  

Segunda fase: Diagnóstico y evaluación de riesgos en la ciudad   

El instrumento de autoevaluación para el gobierno local y el 

cuestionario pueden ser usados para fijar una base de 

referencia. También puede ser útil para la supervisión de las 

actividades, como se indica en la etapa cinco. 

   

     1.- Conocer mejor los riesgos urbanos   

Recopilar y sistematizar la información sobre reducción de 

riesgo de desastres, los marcos legales existentes a nivel 

nacional y local así como los planes, programas y estrategias 

de desarrollo urbano. 

Reexaminar los planes de desarrollo territorial existentes y 

estudiar detalladamente sus programas y proyectos.   

Evaluar la situación de la ciudad en relación con los Diez 

Aspectos Esenciales y analizar los datos históricos sobre 

desastres.  

     2.- Realizar una evaluación de riesgos   

Llevar a cabo un estudio general o un diagnóstico de la 

ciudad, cuya información servirá de referencia para realizar 

análisis de riesgos.   

Evaluar las amenazas y la vulnerabilidad en relación con las 

actividades, programas y prioridades de la ciudad.   



Priorizar las acciones estratégicas para reducir el riesgo a 

corto, mediano y largo plazo, de conformidad con los Diez 

Aspectos Esenciales.   

Fomentar la discusión entre todas las partes interesadas con 

el fin de llegar a un consenso sobre las prioridades.   

Capacitar a las comunidades locales para que generen 

evaluaciones de riesgo o “señalicen” los bienes comunitarios 

vulnerables, como las escuelas, los centros de salud y las 

instalaciones públicas.   

     3.-  Analizar el entorno y los actores locales   

Realizar un análisis interno y externo de la situación a nivel 

urbano, identificando las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas.   

Analizar los recursos, las capacidades, los actores clave y las 

partes interesadas de la ciudad en relación con la reducción 

del riesgo de desastres.   

     4.-  Preparar un informe de evaluación   

Preparar un informe de evaluación preliminar y convocar a 

todos los participantes del proceso para que presenten y 

validen sus conclusiones.   

Preparar la versión final del informe, incluyendo los 

comentarios y las recomendaciones resultantes del estudio.   

Publicar la evaluación del informe.  

Tercera fase: Desarrollo de un plan de acción para una ciudad segura y resiliente   

     1.-  Definir los principios, los objetivos y las líneas de acción   

Definir la visión del plan de acción para la reducción del riesgo 

de desastres y su misión.   

Determinar los principios rectores del plan.   



Definir los lineamientos estratégicos y los objetivos del plan 

para la reducción de riesgo de desastres.  

     2.- Programas y proyectos   

Indicar los programas que serán ejecutados en el plan de 

acción.   

Elegir dentro de cada programa los proyectos que serán 

realizados con base en las prioridades establecidas para el 

corto, mediano y largo plazo.  

     3.- Institucionalizar y sustentar el plan de reducción de riesgos de 

desastre   

Preparar un esbozo del plan de reducción del riesgo de 

desastres; convocar a las partes interesadas para que lo 

validen e incluyan sus observaciones.   

Preparar una versión definitiva del plan en un lenguaje fácil de 

entender.   

Otorgar validez legal al plan para garantizar que sirva como 

guía en las políticas de reducción del riesgo de desastres de 

la ciudad.   

Integrar todos los elementos del plan de reducción de riesgos 

de desastre en los planes de desarrollo de la ciudad.   

Publicar y difundir ampliamente el plan para garantizar que la 

comunidad entera tenga pleno conocimiento de su contenido.   

 

Cuarta fase: Ejecución del plan  

     1.- Ejecución y gestión estratégica del plan   

Desarrollar una estrategia de ejecución del plan, con 

actividades y prioridades a corto, mediano y largo plazo.   

Definir y organizar claramente la estructura, las 

responsabilidades y las funciones de todas las agencias, 

actores de la ciudad y la comunidad.   



Determinar los mecanismos necesarios y promover la gestión 

y la movilización de recursos y la financiación para la 

implementación de los proyectos del plan.   

     2.- Garantizar una amplia participación y sentido de apropiación   

Delimitar y garantizar la validez de los mecanismos 

institucionales formales e informales que permitirán que todos 

los actores se apropien del plan.   

Crear relaciones de asociación y alianzas a nivel local, 

nacional e internacional para la puesta en práctica del plan.   

Conseguir el apoyo de todos los sectores y actores 

participantes a nivel urbano en la preparación de los proyectos 

contenidos en cada programa de reducción del riesgo de 

desastres del plan.  

  

Quinta fase: Supervisión y seguimiento   

  

     1.- Supervisar, realizar el seguimiento y evaluación del plan de 

acción   

Desarrollar una estrategia de supervisión y evaluación para 

ejecutar el plan.   

Precisar quién es responsable del seguimiento y la 

supervisión, incluyendo el papel de la comunidad y del sector 

socioeconómico.   

Definir los indicadores para medir el progreso y el logro de los 

objetivos del plan.   

Elaborar un cronograma claro de evaluación y entrega de 

informes sobre el avance de los trabajos, e indicar quién tiene 

la responsabilidad de estas tareas.  • Incluir mecanismos de 

respuesta y oportunidades para hacer consultas a la 

comunidad y a las autoridades locales.   



Mejorar el contenido técnico permitiendo que las autoridades 

locales y las instituciones involucradas contribuyan con 

aportes al plan de acción.   

  

     2.- Difundir y promover el plan   

Desarrollar una estrategia de comunicación (interna y 

externa) para promover el plan e informar a las 

autoridades locales, a la comunidad y a los distintos 

actores sobre los vacíos, los problemas y los logros.   

 

Instaurar mecanismos de comunicación que permitan 

que los líderes locales y la comunidad puedan aportar 

información y hacer sugerencias o comentarios.  

 

Recomendaciones complementarias definidas a partir de la investigación 

En el marco de las recomendaciones precedentes, de carácter genérico orientadas a 

lineamientos metodológicos y de gestión, se incorporan las que siguen, de carácter 

operativo  

Enfatizar los procedimientos participativos para recabar información, al 

realizar una evaluación de vulnerabilidades y de riesgos. Los actores 

urbanos involucrados con la pieza urbana en estudio, tienen una 

percepción clara, y más detallada que la estadística, de su realidad local. 

Los profesionales responsables del estudio deberán identificar las reales 

necesidades que originan el reclamo y diferenciarlas del simple 

enunciado de propuestas concretas por parte de tales actores, aunque 

de ellas pueden deducirse las verdaderas necesidades13. Se recomienda 

utilizar el modelo de código abierto, presentado como producto parcial de 

la presente investigación, en la XXXVI Jornada de Investigación 

organizada por la FADU-UBA, entre otros eventos, que se adjunta con el 

presente informe final.  

 
13 Por ejemplo: Si durante un proceso participativo uno varios vecinos plantean como necesidad la 

construcción de un puente sobre una avenida porque en días de lluvia se inunda y no pueden cruzarla, la 

real necesidad no es el puente sino resolver el problema de inundación. Los profesionales intervinientes 

deberán evaluar cuál es la alternativa de propuesta más adecuada en función del ecosistema local 



Estudiar a la pieza urbana, con enfoque eco-sistémico complejo, 

dinámico, sinérgico, multidimensional y multiescalar  

En ese marco, delimitar a la pieza urbana o unidad operativa en estudio 

con una integrada doble visión: antrópica (actividades humanas 

localizadas en el espacio, interactuantes mediante conectividades de 

distinto tipo), e, interdependientemente con la anterior, visión natural 

(fuentes y redes hídricas que interconectan diferentes manifestaciones 

de vida) 

Comprender las preexistencias, tanto del medio natural como del 

antrópico, interpretándolas como factores condicionantes que han 

inducido y explican tendencias observables en la configuración, 

características y dinámicas territoriales de la unidad operativa, y que a su 

vez, actúan como limitantes a la libertad de acción en los procesos de 

gestión de la transformación urbana deseable. 

Los factores condicionantes a comprender pueden clasificarse en:14 

Factores naturales: que actúan como condicionantes de la 

configuración y de las dinámicas urbanas a partir de las 

características del medio natural 

Factores funcionales: donde ciertas preexistencias de actividades 

predominantes transfieren sus propios requerimientos funcionales 

a las dinámicas urbanas y a la configuración de la ciudad.  

Factores locacionales: donde, a la inversa del caso anterior, 

ciertas preexistencias de infraestructuras, equipamientos o 

características naturales, inducen a la localización de población 

y/o de cierto tipo de actividades que requieren y son coherentes 

con esas preexistencias.  

Factores relacionados a la tipología de ocupación del territorio, 

que en función de las características y secuencia de la misma, se 

producen como consecuencia determinadas calidades urbanas 

diferenciadas por la manera en que cada una de esas etapas en 

 
14 Presentados con mayor desarrollo y ejemplos prácticos en Expo-Proyecto 2021, cuya ponencia como 

producto parcial de la investigación se adjunta con el presente 



la ocupación de un territorio ha alcanzado o no, cierto grado de 

consolidación y/o de densificación.  

Factores socio-demográficos, que permiten comprender el tipo de 

comunidad destinataria del estudio y de las propuestas 

transformacionales urbanas, sus limitaciones, potencialidades y 

consecuencias, basados en la interacción de variables cualitativas 

según el grado de satisfacción de necesidades humanas, grado 

de articulación de la estructura social, grado de participación en 

organizaciones de la sociedad civil, magnitud de las expresiones 

de marginación social, valores universales y singulares que 

sustenta, redes de cooperación y capitales intangibles. 

Factores económicos, que permiten comprender las tipologías y 

estrategias de desarrollo económico vigentes, sus limitaciones, 

potencialidades y consecuencias, basados en el estudio de las 

interacciones entre estrategias públicas de desarrollo económico 

endógeno y/o exógeno, y las estrategias particulares de desarrollo 

económico tradicional basado en ventajas comparativas según 

costos y/o  innovador basado en ventajas competitivas por 

diferenciación. 

Factores relacionados con el modelo de gestión, la claridad de las 

reglas de juego, los procedimientos, la organización, los canales 

de participación, el apoyo público, el capital institucional 

La comprensión profunda de tales factores condicionantes, de sus 

múltiples e interactuantes causas, así como de las leyes metabólicas, 

físicas, naturales, o antrópico-culturales que los explican, permiten 

interpretarlos a su vez como herramientas inductoras de procesos 

transformacionales gestionados conscientemente, asumiendo por un 

lado las limitaciones que imponen, pero al mismo tiempo, ofreciendo un 

conjunto de oportunidades alternativas en función de sus propias 

características, potencialidades e interacciones, que posibilitan utilizarlos 

a favor del proceso de transformación urbana deseable. 

A partir de lo expresado precedentemente, estudiar, comprender, 

reflexionar, proponer y gestionar estrategias que permitan integrar 

armónicamente situaciones de vulnerabilidad urbana con aquellas 

amenazantes para cada caso particular, en función de los requerimientos 



funcionales y locacionales de las actividades y de las características y 

aptitudes y potencialidades del lugar, disminuyendo así, los riesgos 

urbanos15.  

Identificar asociaciones temáticas entre vulnerabilidades y amenazas, 

generadoras de situaciones de riesgo para la pieza urbana en estudio, y 

evaluar su probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto urbano, a los 

efectos de establecer prioridades en la programación de las actuaciones 

para resolver tales vulnerabilidades así como de aquellas no asociadas a 

amenazas pero que resultan de interés para la calidad urbana del sector 

Diseñar la redundancia en infraestructuras y equipamientos que 

recomiendan las estrategias de resiliencia urbana, con criterios de 

flexibilidad y adaptabilidad asignándoles usos semipermanentes en 

función de necesidades y requerimientos comunitarios durante su 

cotidiana normalidad, pero fácilmente adaptables a usos transitorios de 

manera interactiva frente a las necesidades que genera el impacto de 

situaciones de riesgo, utilizando mobiliario y dispositivos urbanos 

transformables16 que modifiquen flujos y/o sentidos de circulación, 

demarcación de superficies de uso, destino de uso, etc, de modo que 

cada equipamiento y/o infraestructura planificada en función de la 

redundancia, pueda cumplir funciones múltiples en diferentes momentos 

Asociado al punto anterior, utilizar herramientas de urbanismo táctico, de 

acupuntura urbana, con concepción eco-sistémica, para agilizar el 

proceso transformacional deseable 

Aplicar en forma prioritaria los criterios enunciados precedentemente, en 

relación a la localización de equipamientos de salud y educativos, y en 

sus entornos urbanos, a los efectos de garantizar la accesibilidad a los 

mismos 

 
15 En la ponencia presentada en Expo-Proyecto 2021 citada precedentemente, se señalan algunos 

ejemplos hipotéticos de tal integración, constituyendo tipologías posibles de replicar en situaciones 

similares, por ejemplo, cursos hídricos con riesgos de desbordes e inundación como ejes organizadores 

de espacio público verde y recreativo, fuelle que evita los efectos negativos de la inundación sobre 

actividades incompatibles con ella -residencia, salud, educación, trabajo- 

16 Por ejemplo, bolardos retráctiles que modifican las delimitación de las superficies de uso, reorientan 

circuitos de movilidad o define en el tipo, modo y medio de accesibilidad para un sector. A su vez, una 

ciclovía o circuito aeróbico puede ser su uso semipermanente, pero podría preverse su adaptación 

transitoria al tránsito vehicular o al peatonal como ampliación de la acera, en caso de ser requerido ante 

situaciones que lo ameriten. 



EXPERIENCIA PILOTO: Municipio de La Matanza 

 

Estudio de su caracterización urbana, vulnerabilidades, situaciones de riesgo y 

de la viabilidad de propuestas  

Como ya se expresara en la evaluación de los objetivos de investigación, la experiencia 

piloto se llevó a cabo en el Municipio de La Matanza, municipio de inserción de la 

Universidad, destacando que la UNLaM posee un fuerte compromiso territorial que se 

manifiesta en el desarrollo de actividades de extensión y vinculación con el medio, 

abiertos a la comunidad, así como en tareas de asesoría técnica y solidaria tanto en 

relación a la Municipalidad como a otros organismos de la región.  

Esta experiencia piloto se llevó a cabo con un enfoque holístico multidimensional y 

multiescalar. 

En una primera instancia  se procedió a relevar y procesar información a escala Macro 

-AMBA- y Meso -Municipio de La Matanza- orientada a la concreción de los objetivos de 

la presente investigación, focalizando en aquella relacionada con los seis riesgos y 

vulnerabilidades urbano-ambientales señalados en el cuerpo teórico del trabajo, como 

contexto eco-sistémico que posibilitó seleccionar tres localidades y/o piezas urbanas a 

escala micro, aptas para actuaciones transformacionales orientadas a la gestión de 

vulnerabilidades urbanas, y que, a su vez, son representativas de diferentes niveles de 

consolidación territorial:  

a.- Villa Madero, en la primera corona del AMBA y del municipio, con un 

mayor grado de consolidación pero, al mismo tiempo, de obsolescencia, 

de congestionamiento y de contaminación.  

b.- Villa Palito (Barrio Almafuerte)-Puerta de Hierro, en el inicio de la 

segunda corona, caracterizada por la baja consolidación, la 

fragmentación socio-espacial, las inequidades y los déficits 

infraestructurales y ambientales.  

c.- Barrio Esperanza-Virrey del Pino, en la tercera corona, caracterizada 

por la dispersión, la baja consolidación y la necesidad de inducir procesos 

de desarrollo local 

En una segunda instancia, se procedió a realizar una aplicación práctica de las 

recomendaciones conceptuales y operativas enunciadas como conclusiones y 

productos de la investigación 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGOS Y DE RESILIENCIA DE LA MATANZA Y 
DE SU CONTEXTUALIDAD REGIONAL 
  
Diagnóstico de situación y de posicionamiento Limitaciones de la situación actual.   

  
Amenazas 
   
Respecto a la contextualización de La Matanza en la Cuenca Matanza-Riachuelo  

  

En una superficie aproximada de 233.800 hectáreas, habitan unos 6 millones de 

personas, de las cuales el 95% vive en ambiente insalubre y un alto porcentaje es pobre 

o indigente.  

  

Las pendientes desde la cuenca alta hacia el Río de la Plata son las mínimas de la 

llanura pampeana, lo que se traduce en cursos ondulantes o meandros, con un bajo 

poder de dilución de sus aguas  

  
Los vientos del Sudeste (sudestada) frescos y húmedos, dificultan la evacuación de sus 

aguas hacia el Río de La Plata. Suele desbordar sus márgenes inundando su entorno  

  

En su desembocadura y en los orígenes de su ocupación, muchos lugares del valle eran 

imposibles de transitar en virtud de los bañados y humedales que se extendían desde 

la barranca hasta el lecho del río.   

  

La primera napa, "freática", está a poca profundidad, alrededor de 3 ó 4 metros, a veces 

hasta a menos de 1 metro. Dicha napa sube o baja con las épocas de lluvia o de sequía.  

  

En el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo, convergen múltiples organismos y 

jurisdicciones -más de 28 diferentes- entre las cuales se encuentran las que tienen 

competencia sobre el territorio,  las que tienen competencia sobre sus cursos de agua, 

las que tienen competencia sobre la calidad de sus efluentes líquidos y con 

responsabilidad para ejecutar obras de saneamiento, asimismo operan en el área 

organismos interjurisdiccionales y algunas empresas de servicios privatizadas  

  

Por lo tanto la situación legal-institucional adolece de:  

  
Superposición de normas, inconsistencia entre ellas y vacíos legales. Superposición de 

jurisdicciones que obstaculiza el control por parte de las respectivas autoridades.  



Distribución de competencias y funciones entre organismos nacionales, provinciales y 

municipales distintos, que desembocan en un ordenamiento jurídico poco efectivo e 

ineficiente.  

  

El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua inserto en un tejido urbano poblado, con 

riesgos de contraer enfermedades por la contaminación y por la presencia de los 

insectos y roedores que son atraídos al lugar  

  

De acuerdo a los datos censales, existe una tendencia al aumento de población, 

fundamentalmente por crecimiento vegetativo. Es el sector que más ha crecido en 

número de habitantes, superando al de muchas ciudades de Argentina  

  

Es asiento del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los mayores del país.   

  

En la cuenca alta y algunos municipios de la cuenca media, tierras aptas para la 

producción agropecuaria fueron ocupándose con nuevas formas de urbanización.  

  

Tendencia a la ocupación ilegal de espacios vacíos e instalaciones industriales inactivas  

  
Vulnerabilidades   
  

La proximidad de la napa de agua con la superficie de la tierra la expone a la 

contaminación, especialmente a la de los pozos negros, a los que se vierten las aguas 

servidas en las zonas donde se carece de redes cloacales.   

  

Es escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales del país.  

  

Las condiciones ecológico-ambientales son de alta degradación producto de muchas 

décadas de contaminación industrial y domiciliaria  

  
Posee un entorno que progresivamente se ha ido contaminando con residuos y otros 

elementos  

  

La presencia del curso de agua -junto con la infraestructura de transporte y de energía- 

actuó como uno de los factores de localización de actividad industrial, de habitantes 

relacionados con la actividad laboral en esa rama y de asentamientos marginales 

siguiendo una lógica de localización según cuencas de inundación y de vacíos urbanos, 



en situaciones de borde -áreas periféricas o límites de tejido- con marcada degradación 

ambiental.   

  

Es asiento del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los mayores del país. Alberga unas 

20.000 industrias  

  

Políticas económicas nacionales que desalentaban la actividad industrial, trajeron como 

consecuencia el cierre de numerosos establecimientos, que aún hoy conforman una 

capacidad ociosa en el área, con gran cantidad de edificios industriales en estado de 

precariedad y/o en desuso.  

  

La adaptación del medio para posibilitar las actividades humanas, no solo es incompleta 

y deficitaria sino que además atenta contra el bienestar y la salud de los habitantes  

  

La cuenca hídrica no ha sido considerada como una unidad territorial y ambiental de 

manera consciente –tal como lo recomiendan los expertos en sustentabilidad, con la 

visión dual del territorio- a la hora de definir modelos de ocupación y de desarrollo de 

actividades.   

  

El Matanza-Riachuelo ha sido considerado tanto por la población y como por los 

funcionarios, como un límite entre jurisdicciones, un accidente geográfico que había que 

salvar, una cloaca máxima a cielo abierto, una zona con contaminantes y asentamientos 

marginales, un área con un interminable ciclo de inundaciones y evacuaciones.  

 

Los asentamientos precarios, especialmente en terrenos no aptos para la vivienda, han 

aumentado en toda la cuenca y muy especialmente en la cuenca media y baja.  

  

Si bien La Matanza presenta barreras urbanas internas como vías férreas, 

asentamientos, grandes fracciones de suelo industrial activas e inactivas y vacíos 

degradados, que en algunos casos dificulta la conectividad interna, forma parte de un 

sistema urbano-territorial con una delimitación amplia y compleja, posee una 

localización estratégica debido a la facilidad de acceso a las principales centralidades 

del AMBA principalmente mediante la Av. Gral. Paz y Camino de Cintura,  en sentido 

transversal, y la Ruta 3 que lo estructura en su sentido longitudinal y que lo conecta con 

la Ciudad de Buenos Aires -junto a otras avenidas paralelas de menor jerarquía-, así 

como a localidades que se encuentran fuera de los límites del AMBA. En un tramo de la 



mencionada Ruta funciona el Metrobus. Sin embargo, las condiciones de viaje en estas 

infraestructuras o la ausencia de ellas en las localidades alejadas de la traza de la 

mencionada Ruta 3, pertenecientes a la segunda y tercera corona, califican la debilidad 

del sistema de movilidad del que dependen la mayoría de los habitantes del municipio. 

  

Los numerosos asentamientos marginales, presentan bajas condiciones de 

habitabilidad con características de vivienda, espacio urbano y ambientales altamente 

deficitarias, pero en cuyos límites, suelen poseer una buena dotación de medios de 

transporte que posibilitan su traslado a otros barrios y el acceso a diferentes tipos de 

equipamientos, especialmente de educación.   

  

Salvo por la localización industrial original, en parte desactivada, la localización de los 

asentamientos marginales no obedeció a la existencia de factores locacionales 

favorables, sino a la presencia de vacíos territoriales sin interés para otras actividades 

por sus condiciones ambientales, tanto a nivel de sus cotas de inundación como por su 

contaminación, aunque parte de la radicación de asentamientos obedeció a políticas de 

traslados de villas de emergencia de la CABA durante el gobierno de facto.   

  

Existe incompatibilidad de los usos entre zonas industriales, zonas residenciales y 

asentamientos informales  

  

Se observa un déficit de espacios verdes públicos para las actividades de recreación y 
socialización 

 

Ocupación del suelo según tendencias históricas espontáneas, sin 
organización/planificación  

  

Territorio físico con expresiones de fragmentación socio-espacial   

  

Existencia de áreas de obsolescencia y precariedad  

  

Ineficiencia de la economía urbana a escala local  

  

Alta tasa de crecimiento demográfico, tasa de nacimientos y de crecimiento vegetativo. 

  

Pirámide progresiva, ancha en la base haciéndose más angosta hacia edades más 

avanzadas  



Estrato social heterogéneo con predominio de medio-bajo y bajo especialmente en la 
segunda y tercera corona.   
  

Importancia de actividad industrial y de la construcción, pero con enfoques tradicionales  

  

Entre quienes poseen empleo en la segunda y tercera corona, predominio de 
asalariados y cuentapropistas, coincidente con una alta tasa de desocupación y 
subocupación  

  

Del mismo modo, poseen bajo ingreso familiar, alta tasa de analfabetismo y alto NBI 

  

En la primera corona existen sectores con grandes equipamientos (por ejemplo, el 

Mercado Central, el ex Regimiento de La Tablada, etc) y/o vacíos inactivos, en torno a 

grandes vías de circulación, pero que no se integran al tejido  

  

Sectores con población de alta vulnerabilidad, tanto en villas de emergencia como en 

resoluciones de vivienda colectiva en conjuntos habitacionales  

  

La población de los asentamientos suele tener dificultades para integrarse a la sociedad 

por marginación y discriminación, redundando en falta de oportunidades de inclusión  

  

En la segunda y tercera corona existen expresiones de vulnerabilidad laboral debido a 

que los trabajadores se ven afectados por: inseguridad, distancias, costos y tiempos 

 

Entre los adultos que trabajan es igualmente grave la inestabilidad en sus empleos. La 

mayoría de los adultos son obreros de la construcción que no operan máquinas ni 

herramientas, también se destacan quienes trabajan en servicios de mantenimiento y 

limpieza en empresas y negocios, y las empleadas en servicio doméstico.   

  

Tanto los primeros como estas últimas, suelen tener una relación laboral en negro. En 

menor medida también hay trabajadores del transporte y almacenaje, la producción 

industrial y el comercio.    

  

Deficiencias de infraestructuras de servicios  

  

El agua del Matanza-Riachuelo y las napas del sector, se encuentran contaminadas por 

residuos de industrias, basurales y desagües cloacales  

 



Particularmente en la segunda y tercera coronas y en las villas, la vulnerabilidad 

económica y social se ve acentuada por altos niveles de precariedad infraestructural.  

  

La falta de infraestructura y mantenimiento, la falta de cuidado del espacio público, el 

desborde de las cloacas en ocasión de lluvias, las inundaciones y la falta de luminaria 

son déficits de gestión que condicionan las posibilidades de movilidad.  

  

Ante lluvias moderadas algunas familias deben suspender la asistencia a la escuela de 

sus hijos y les resulta imposible presentarse en sus empleos en los horarios habituales.  

  

Oportunidades  

  

En las cuencas media y baja, existen fracciones de suelo inactivos algunas de ellas 

antiguamente ligadas a la industria y actualmente ociosos, con capacidad para 

destinarse a equipamientos, recreación, educación y/o vivienda.  

  

En la cuenca alta y media, se han instalado zonas de logística en relación redes y nodos 

de transporte.  

  

En la primera corona, en áreas desafectadas de sus usos originales o con signos de 

obsolescencia, se da un incipiente proceso de renovación o reciclaje de edificios para 

su transformación en departamentos u oficinas.  

 

En la tercera corona, predominantemente rural, existe suelo apto para actividades 

productivas 

  

Fortalezas   

  

Con la misión de trabajar en el saneamiento del Matanza-Riachuelo, en 2006 se creó 

Acumar, Autoridad de Cuenca, autárquica e interjurisdiccional, que desarrolla, entre 

otras acciones, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, única con una visión 

holística de la región  

  

La cuenca alberga unas 20.000 industrias  

  

Actividades predominantes: vivienda, industria, construcción y comercio   



Existen ejes de circulación troncales que estructuran el territorio.  

  

En la primera y segunda corona existen equipamientos hospitalarios y sectores con 

zonificación y características de distrito central  

 

Existen asociaciones intermedias con vocación para la realización de tareas solidarias.  

  

Existen fuertes lazos comunitarios internos en los principales asentamientos marginales 

  

PERFIL DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA MATANZA Y DE SU 

CONTEXTUALIDAD REGIONAL 

  

Riesgos de sostenibilidad social por incremento de las desigualdades, expresiones de 

marginación social, dificultades para acceder a la educación, a la salud y a fuentes 

laborales  

  

Riesgos por la tendencia al crecimiento poblacional en zonas con carencias de suelo 

urbano adecuado, déficits de viviendas, baja calidad ambiental, déficits de 

infraestructura de servicios   

  

Riesgos de ocupación ilegal de vacíos urbanos y de edificaciones inactivas   

  

Riesgos de sostenibilidad económica en la escala local, por escenario de incertidumbre 

y baja capacitación de RRHH  

  

Riesgos para la integración territorial y social  

  
Riesgos respecto a servicios de emergencia de salud y de seguridad -bomberos, policía- 

por déficits de equipamientos y dificultades para acceder a distintos puntos del territorio  

  

Riesgos de incendios, electrocución y/o accidentes domésticos por precariedad en 

asentamientos marginales  

  

Riesgos ecosistémicos producto de las actividades humanas (contaminación ambiental, 

del suelo, del agua, por efluentes y residuos industriales y domiciliarios)   

  

Riesgos por inestabilidad de suelos y por inundaciones   



Riesgos por dificultades en la gestión de los recursos hídricos, de infraestructuras 

básicas y de residuos  

Riesgos de gestión debido a las dificultades de coordinación entre la multiplicidad de 

organismos y jurisdicciones que tienen injerencia en el área  

  

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y RESILIENTE DE 
VULNERABILIDADES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA 

 

En función de la caracterización del Municipio de La Matanza, de su inserción en la 

contextualidad regional, de su diagnóstico de posicionamiento en el que se resaltan 

vulnerabilidades en relación a amenazas, fortalezas y oportunidades territoriales, 

posibilitando elaborar un perfil de riesgos, se plantean recomendaciones para definir 

lineamientos transformacionales para la gestión sostenible y resiliente de sus 

vulnerabilidades, siendo ellos, marco para actuaciones de mayor especificidad en la 

escala local, tal lo señalado en el encabezado del apartado Estudio Piloto. 

 

Atento a ello, se propone como estrategia general, que el Municipio se consolide como 

modelo de desarrollo policéntrico en la cuenca del Río Matanza, organizado en red 

multiescalar y multidimensional, inductor de interacciones de complementariedad 

funcional generadoras de sinergias de proyección regional en función de sus 

capacidades locales, integrado ecológico-socio-territorialmente, con oportunidades de 

progreso para sus habitantes y de promoción de actividades económicas en un marco 

de sostenibilidad socio-ambiental.  

 

Línea de actuación transformacional 1:     Integración territorial policéntrica  

complementaria, sustentada en 

capacidades locales y generadora 

de sinergias regionales. 

 

Programa 1.1:   Gestión de las Actuaciones transformacionales del Municipio en 

el marco de su pertenencia a la cuenca del Río Matanza-

Riachuelo 

 

Objetivo:  Organizar articuladamente las actuaciones transformacionales del 

Municipio contemplando sus interacciones con la cuenca 



Meta:       Fortalecer y/o crear instrumentos jurídicos que permitan actuar en 

forma integral sobre el territorio del Municipio en el marco de su 

pertenencia a la cuenca 

Acciones: Ampliar las funciones de Acumar y en ese marco, crear una 

unidad de participación, donde estén representadas las entidades 

referentes de la región -Universidades, Colegios Profesionales, 

ONG’S, Asociaciones Intermedias, e Instituciones representativas 

de la comunidad-.   

Meta:        Definir los roles predominantes y complementarios de proyección 

regional que en función de sus capacidades deberá consolidar 

cada localidad. 

Acciones: Realizar estudios particularizados para identificar capacidades y 

potencialidades locales  

Reconvertir el entramado de PYMES desactivadas para 

equipamientos y actividades productivas artesano-industriales-

culturales de carácter asociativo, en respuesta a las demandas de 

población no integrada al mercado laboral   

Capitalizar la existencia de inmuebles para reciclaje, y la 

tendencia participativa en asociaciones intermedias, 

característico del primer cordón, para generar emprendimientos 

productivos (empresas sociales, etc.) 

Capitalizar el patrimonio histórico y ambiental del municipio  

Objetivo:          Promover una gestión participativa proactiva  

Meta:  Promover procesos participativos y de gestión proactiva 

coordinada  

Acciones:    Consolidar la capacidad institucional y de coordinación  

Instaurar un marco legal para la resiliencia y la reducción de 

riesgos 

Coordinar todos los servicios de emergencia  

Capitalizar la tendencia participativa y comprometida de los 

habitantes locales  

 Consensuar actuaciones de esponjamiento y de apertura de 

calles en los barrios vulnerables   

Promover la coordinación de la multiplicidad de jurisdicciones y 

organismos con ingerencia en el territorio  

                         Realizar un mapeo de riesgos por localidad 



 Gestionar el riesgo de inundaciones mediante un plan de manejo 

hídrico acompañado de concientización y capacitación de los 

habitantes ante situaciones de catástrofes.  

Garantizar el acceso a la escuela y la salud  

    

Programa 1.2:  Gestión de la red de centralidades y sub-centralidades 
complementarias 

 

Objetivo:  Integrar y equilibrar el territorio del Municipio contemplando        

jerarquías y perfiles funcionales de sus localidades, calificación 

del suelo, áreas de transición, áreas urbanas y peri-urbanas, 

áreas con interés ambiental y/o paisajístico,  

Meta:       Identificar áreas degradadas, subutilizadas, remanentes, etc, con 

potencial para estructurar el territorio con usos comunitarios 

Acciones: Desarrollar un mapeo con localización y caracterización de áreas  

degradadas, subutilizadas, remanentes, etc. 

Identificar la titularidad de los dominios, elaborando un registro 

representativo de las diferentes instancias patrimoniales 

Meta:    Gestionar la obtención de suelo urbano para formar un banco de 
tierras.  

Acciones:            Vía donación.   

Vía cesión.   

Vía apremio por deudas 

Vía abandono calificado 

Vía herencia vacante 

Vía acuerdos con Nación  

Vía ley 24.146  

   Gestionar el uso de dichas tierras con/sin cambio de dominio  

Evaluar la aptitud y el potencial funcional y ambiental de cada una, 

en función de los requerimientos del sistema urbano-territorial 

              Asignarles usos prioritarios 

Meta:           Estructurar un sistema de centralidades y sub-centralidades 

jerarquizadas y con identidad 

Acciones: Fortalecer funcional, ambiental y morfológicamente las  

centralidades y sub-centralidades existentes, articulándolas a 

través de la creación de un sistema regional de infraestructuras  



Identificar áreas no consolidadas con potencial para generar 

nuevas sub-centralidades y/o de densificación prioritaria  

   Integrarlas al sistema de conectividades-comunicaciones 

Reciclar suelos para nuevas oportunidades residenciales, 

productivas y/o de servicios 

Gestionar reservas físicas de suelo que se correspondan con 

otros proyectos del plan 

Integrar urbanísticamente las periferias, para mitigar 

desequilibrios y dotarlas de visibilidad 

Mejorar la provisión y distribución de servicios y equipamientos en 

función de requerimientos propios según el perfil funcional 

predominante de las localidades y de sus áreas de influencia 

Identificar, rescatar y fortalecer las identidades barriales  

Dignificar y equilibrar los bordes urbanos.   

                        Dotar de visibilidad a los barrios no consolidados  

                 Rehabilitar viviendas existentes.  

Objetivo:   Dar la posibilidad real de elegir a La Matanza como lugar de 

residencia, con acceso a viviendas de calidad y a precio asequible  

Meta:        Promover un aumento controlado de población y densidad en 

localizaciones específicas seleccionadas  

  Acciones:                 Identificar áreas viables ambiental, morfológica, funcional  

y económicamente para concentrar los esfuerzos de inversión  

Reequipar emplazamientos adecuados y obtención de suelos 

para nuevas tipologías de vivienda.  

                         Desarrollar actuaciones de reurbanización                                      

Crear normativa especial para edificación con nuevas tipologías 

que contemple aspectos morfológicos, ambientales, funcionales y 

económicos.  

Asegurar mantenimiento y/o mejoramiento de los estándares 

urbanos especialmente de espacios libres públicos  

Meta:          Mejorar las condiciones de habitabilidad  

Acciones  Programa participativo para la apertura de nuevas vías de 

movilidad en la segunda y tercera corona  

Programa participativo de esponjamiento barrial, espacio público 

y equipamientos comunitarios  



Programa de evaluación de riesgo de siniestros domiciliarios y 

barriales   

                Programa de consolidación barrial  

                Evaluación de la aptitud y estabilidad de los suelos  

                Programa de mejoramiento de viviendas    

                 Programa de provisión de infraestructura:   

- Instalación de red eléctrica;   

- Construcción de desagües cloacales;   

- Desagües pluviales;   

- Instalación de luminaria pública;  

- Consolidación de vías de circulación                     

- Provisión de gas natural.  

Desarrollar programas para el acceso y posesión del suelo e 

identificar zonas aptas para loteos infraestructurados  

Desarrollar sub-programas de asistencia social destinados a los 

grupos más vulnerables, como ancianos, madres jefes de hogar, 

niños de la calle, adultos sin techo, etc.  

Implementar sub-programas de asistencia y previsión sanitaria  

Implementar programas de capacitación educativa y ocupacional 

de los sectores de menores recursos.   

Crear oferta cultural y recreativa para los sectores con escasez de 

recursos  

  

Programa 1.3:  Gestión de la movilidad 

 
Objetivo:   Mejorar la accesibilidad-movilidad regional  

Meta:         Adecuar el modelo de movilidad y transporte al modelo territorial 

propuesto, como herramienta de gestión. 

Acciones: Crear un sistema integral de movilidad regional, en función del 

sistema de centralidades y del modelo territorial que se desea 

consolidar. 

                         Jerarquizar la red vial. 

Integrar movilidad y accesibilidad 

Resolver las puertas de acceso al Municipio 

Gestionar la articulación interjurisdiccional  



Gestionar y organizar la movilidad favoreciendo el sentido de 

orientación y dotando el equipamiento complementario apropiado.  

Prioridad peatón 

Diseñar circuitos de bicisendas y ciclovías funcionales y 

recreativas. 

Crear paseos de integración territorial  

Evaluar la factibilidad económica del cambio de nivel del ferrocarril  

Roca en el tramo del municipio, resolviendo el efecto barrera 

actual 

Evaluar nuevas alternativas de vialidades transversales en 

relación a la Ruta 3 

Estudiar y diseñar circuitos para tránsito pasante y de carga. 

Programar participativamente la apertura de nuevas vías de 

movilidad en los barrios carenciados  

                         Gestionar y diseñar el cierre del anillo del Camino del Buen Ayre . 

                        Gestionar la consolidación del anillo de la ruta 6. 

. Revitalizar funcional y paisajísticamente la Ruta 3, Camino de 

Cintura, rezonificando usos para la dinamización del área. 

Meta:         Lograr una mayor eficiencia energética 

Acciones:   Optimizar el transporte público 

   Identificar y organizar los centros de trasbordo del Municipio 

    Resolver nudos conflictivos y zonas de congestión 

    Resolver las barreras generadas por FFCC y grandes fracciones 

 

Programa 1.4:  Gestión de redes de articulación 

 

Objetivo:                Integrar mediante redes informáticas el territorio del Municipio 

para insertarlo activamente en la región y en las redes de ciudades 

nacionales e internacionales 

Meta:       Articular las instituciones y población del Municipio, a efectos de 

crear una base de datos confiable para tomar decisiones internas 

y externas 

Acciones: Crear un sistema integral de información social, ambiental, 

productivo y territorial 

   Actualizar el relevamiento territorial y digitalizarlo (GIS) 

Propiciar el acceso a la investigación, sistematización y análisis 

de datos. 



Brindar información para emprendedores locales, para la 

atracción de inversores y para compartir experiencias y proyectos 

 

Línea de Actuación Transformacional 2:   Sostenibilidad ecológico-ambiental 

optimizante de la interacción 

sociedad- habitabilidad-territorio 

 

Programa 2.1:  Gestión de la habitabilidad, compatible con la sostenibilidad 

ecológico-ambiental 

      

 Objetivo:    Organizar y equilibrar ambientalmente el Municipio 

 Meta:        Mejorar los estándares ambientales existentes mediante un Plan 

Integral de Medio Ambiente que considere la interacción entre la 

cuenca hídrica como unidad de gestión natural, y la localización 

de las actividades humanas como unidad de gestión antrópica. 

Acciones: Recuperar valores ecológico-ambientales mediante la revisión 

ambiental y redefinición de los diferentes usos, zona, 

alineamientos, tratamiento del espacio público y de la red viaria: 

-La vivienda y sus aspectos asociados, tierra urbana, 

sistemas de equipamiento comunitario, infraestructura 

básica, densidad e indicadores urbanos. 

-Actividades industriales desplegadas en el ámbito urbano, 

referidas a la generación de problemáticas o distorsiones 

ambientales. 

-Medios y canales vinculados con el transporte, sus 

características funcionales, conectividades urbanas e 

interurbanas. Consumo energético, emisiones tóxicas, 

ruido y congestión urbana.           

Desarrollar un sistema de estructuración paisajística que recupere 

y fortalezca las cualidades ecológico-ambientales de la cuenca y 

el municipio, y guíe el futuro crecimiento urbano. 

Crear áreas de amortiguación y/o transición entre usos conflictivos 

Considerar a la red hídrica como ejes de estructuración de 

espacios verdes públicos  

Crear fuelles de espacio verde público entre cursos hídricos con 

riesgos de desbordes y las áreas urbanizadas 



Realizar un inventario y caracterización de tierras del Municipio 

(vacantes, vacíos, degradadas), en acuerdo con las necesidades 

locales y las asignaciones de destino regionales (culturales, 

recreativos, comerciales, productivos, etc.), desde la óptica 

Ecológico-Ambiental y en consideración de sus Recursos 

Naturales (agua, suelo, aire, flora y fauna) y Culturales, con criterio 

de sostenibilidad. 

Desarrollar políticas y normativas de recuperación ecológico-

ambiental, e instrumentar normas de contralor para hacerlas 

cumplir. 

Desarrollar estrategias destinadas a formar conciencia ecológico-

ambiental, por medio de la difusión a los diversos segmentos de 

la sociedad de la Temática Ecológico-Ambiental Específica del 

Municipio 

Promover la formación de agentes multiplicadores, y reforzar e 

interrelacionar las instancias programáticas que se vienen 

desarrollando en los diferentes niveles educativos. 

 

Programa 2.2:  Saneamiento Ecológico-Ambiental 

 
Objetivo:    Mejorar la calidad ecológico-ambiental del Municipio 

Meta:          Identificar y sanear áreas de criticidad 

Acciones: Realizar un Mapa de Riesgo Ecológico-Ambiental del Municipio 

con la localización de áreas con afloración superficial de napas, 

áreas inundables, basurales a cielo abierto, industrias 

contaminantes, y déficits de infraestructuras básicas, en función 

de la distribución de la población actual y potencial. 

                         Promover la gestión integral y el reciclaje de los residuos 

Crear un sistema de gestión integral del agua y de control de los  

excesos hídricos, para previsión de catástrofes naturales y/o 

producidas por otros agentes. 

Incorporar el agua al paisaje urbano como pauta de diseño 

Promover el uso de energías limpias, el uso sostenible de 

recursos renovables y la disminución de los no renovables. 

Promover prácticas productivas sustentables, de acuerdo con los 

recursos de la zona, y a fines de utilizar la mano de obra local y 

no deteriorar el recurso suelo. 



                         Proteger la estructura orgánica y química del suelo 

Realizar monitoreos ambientales, para seguimiento y corrección  

de  las acciones encaradas, a efectos de mejorar y recrear el 

Programa. 

   Proteger los recursos naturales: agua, suelo, aire, flora y fauna. 

Mejorar los estándares urbanos 

Promover la arborización urbana  

 

Programa 2.3: Gestión del espacio público 

 

Objetivo:   Contribuir con la integración socio-espacial  

Meta:    Alcanzar una oferta de espacios públicos polivalentes, seguros, 

con calidad estética, socializadores y culturalmente significativos 

Acciones: Generar un instrumento que permita cuantificar la necesidad de 

espacio verde por habitante, considerando tanto el crecimiento 

poblacional previsto como la disponibilidad de espacios verdes. 

Crear un sistema de parques lineales, integrados a la cuenca 

hídrica y con otros ecosistemas locales. 

Promover la forestación con fines ambientales y paisajísticos 

utilizando especies autóctonas y adecuadas a la zona. 

Proveer equipamientos y mobiliario urbano complementarios 

Meta:     Fortalecer la identidad histórica y cultural   

Acciones:        Identificar, rescatar, revalorizar y preservar al medio  

construido y natural con cualidades  culturales significativas  

Gestionar herramientas de relevamiento y monitoreo del 

patrimonio histórico edilicio, cultural, artístico y paisajístico del 

Municipio, con el objetivo de:  

Revalorizar y preservar espacios culturalmente significativos 

Afianzar el sentido de pertenencia e identidad  

Rehabilitar y/o refuncionalizar áreas degradadas y vacíos 

urbanos, para posibilitar su uso como espacios públicos, áreas de 

esparcimiento y encuentro social. 

 

Línea de Actuación Transformacional 3:  Promoción social y económica 

generadora de oportunidades de 

progreso sostenibles, innovadoras y 

con equidad 



Programa 3.1:  Fortalecimiento del entramado de PYMES 

      

Objetivo:    Fortalecer el tejido económico del Municipio atendiendo 

especialmente a las actividades productivas, potenciando la 

articulación de un futuro distrito industrial 

Meta:       Adecuar y mejorar los factores de localización y el entorno 

operativo en función de los requerimientos de cada actividad 

productiva. 

Acciones: Realizar un Mapa Productivo del Municipio localizando y 

caracterizando las áreas y zonas con actividades productivas 

existentes y potenciales. 

Generar una base de datos diagnóstica en base al relevamiento 

previo del Mapa Productivo del Municipio 

Recuperar y fortalecer el entramado de PYMES 

Fomentar la integración colaborativa entre PYMES  

Generar normativas que contribuyan a consolidar dichas 

actividades y a redefinir su delimitación por zonificación y/o 

distritos. 

Optimizar las infraestructuras básicas y productivas para soporte 

productivo 

Impulsar la dotación de infraestructuras de información y 

telecomunicaciones 

Fomentar la instalación de equipamientos y actividades 

complementarias 

Meta:          Mejorar la conectividad interna y externa del Municipio 

Acciones: Articular las áreas y zonas con actividades productivas con el 

sistema de transporte público. 

Definir circuito y normativa de transporte de cargas y materiales 

de riesgo. 

Definir zonas aptas para actividades logísticas y de transferencias 

de cargas. 

Cerrar el anillo del Camino del Buen Ayre y de la ruta 6 

Objetivo:     Redefinir y fortalecer la zona industrial existente  

Meta:                   Mejorar los factores de localización y del entorno operativo  

Acciones: Favorecer normativa e impositivamente a las actividades 
productivas amigables con el medio ambiente 

   Promover la economía circular 



Optimizar infraestructuras básicas y productivas para soporte de 
la empresa 

   Crear infraestructura de información y telecomunicaciones 

   Crear un ambiente laboral de calidad 

Dotar a la zona de equipamiento y actividades complementarias 
para la producción ecológica 

 

Programa 3.2:  Recalificación de recursos humanos, tecnológicos y de gestión 

 

Objetivo:    Optimizar la capacidad de gestión PYME 

Meta:         Promover capacidad asociativa 

Acciones:  Capacitar y promover la articulación empresarial entre PYMES, 

para integrar consorcios productivos y distritos industriales, a 

efectos de: facilitar la compra de insumos, generar estrategias de 

producción y comercialización, incorporar desarrollos 

tecnológicos para alcanzar volúmenes de exportación a precios 

competitivos,  optimizar las condiciones logísticas. 

Promover la creación de cooperativas y empresas sociales 

artesano-productivas que capitalicen habilidades locales 

Promover la articulación del tejido productivo local con los centros 

comerciales de la región.  

Reforzar la articulación de la Universidad, Centros de I+D y 

Empresas, para la recalificación de RRHH y tecnológicos 

Meta:      Capacitar para la optimización del acceso a los mercados   

promoviendo prácticas innovadoras 

Acciones: Capacitar y promover mejoras e innovación en el diseño y calidad 

de los productos 

Capacitar y promover mejoras e innovación en los servicios 

ofrecidos. 

Capacitar para optimizar la organización PYME 

Capacitar para optimizar las cadenas de comercialización 

                         Capacitar y promover la utilización de tecnologías innovadoras  

 

Programa 3.3:  Fortalecimiento de políticas sociales para poblaciones 

vulnerables 

 



Objetivo:  Promover actividades productivas que incluyan a los grupos con 

dificultades de acceso al mercado laboral 

Meta:           Crear puestos de trabajo sustentables 

Acciones: Promover actividades de producción y comercialización bajo 

formas asociativas (cooperativas, empresas sociales, etc) que 

capitalicen habilidades locales 

Promover actividades de bajo gasto energético, tecnologías 

limpias y alta demanda de mano de obra local 

                         Promover redes de cooperación y capacitación 

Objetivo:      Brindar oportunidades de mejoramiento socio-económico a 

sectores de población vulnerable. 

Meta:        Disminuir los desequilibrios y la fragmentación espacial entre 

grupos sociales 

Acciones:      Hacer un reconocimiento y evaluación del hábitat popular informal 

Desarrollar sub-programas para vivienda de interés social de 

acuerdo a las necesidades de la población: regularización 

dominial, completamiento de la vivienda, mantenimiento, provisión 

de servicios públicos y equipamientos sociales, asesoramiento en 

la construcción a través de Talleres de Autoconstrucción, 

asesoramiento y capacitación comunitaria. 

   Consolidar y dotar de visibilidad a los barrios no consolidados 

Proveer los servicios y equipamientos básicos  

Desarrollar programas para el acceso y posesión del suelo e 

identificar zonas aptas para loteos infraestructurados 

Desarrollar sub-programas de asistencia social destinados a los  

grupos más vulnerables, como ancianos, madres jefes de hogar, 

niños de la calle, adultos sin techo, etc. 

Implementar sub-programas de asistencia y previsión sanitaria 

Implementar programas de capacitación educativa y ocupacional 

de los sectores de menores recursos.  

Crear oferta cultural y recreativa gratuita accesible para todos los 

grupos sociales  

 

CONCLUSIONES 

 

El modelo de desarrollo territorial del Municipio de La Matanza en el marco de la Cuenca 

del Río del mismo nombre, con sus programas de actuación propuestos, constituyen el 



instrumento organizador para la intervención y configuración de su escala regional que, 

partiendo de la articulación de los programas y proyectos ya enunciados se irán 

consolidando con actuaciones desde el ámbito local. Constituyen, a su vez, el marco de 

actuaciones y proyectos locales y/o barriales más específicos tendientes a 

desencadenar procesos de desarrollo propios de esa escala y a consolidar los roles 

definidos para cada localidad. 

 

En este marco, se presentan los siguientes estudios piloto y actuaciones 

transformacionales de mayor especificidad, representativos de las diferentes 

características que posee el territorio del municipio: 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                           



 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 



 


