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REVISTA DE LA FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

EDITORIAL
La concreción del segundo número de ADNea tiene un signifi cado 
especial para nosotros: representa la continuidad de uno de los pro-
yectos editoriales institucionales más importantes encarados por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE en toda su historia, 
ya que constituye un medio un medio de expresión del conjunto del 
quehacer académico, realizado bajo todas las exigencias fi jadas para 
las publicaciones científi cas, técnicas y culturales en nuestro país y el 
mundo.

Recordemos que ADNea nació con el fi n de ser un vehículo de inte-
racción entre las actividades académicas y el medio social y productivo 
donde se desenvuelven los profesionales y egresados de nuestra fa-
cultad, tanto para acercarles el quehacer de las distintas áreas acadé-
micas y campos temáticos de actuación de las carreras (Arquitectura, 
Urbanismo, Planeamiento y Diseño Gráfi co), como para que el ámbito 
académico conozca y analice la producción de los egresados que se 
desempeñan en ámbitos privados y públicos.

Otro de los objetivos de ADNea es contribuir a la representación ins-
titucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en los cam-
pos universitarios y de actuación profesional de la región, y de todos 
aquellos espacios institucionales, nacionales e internacionales donde 
participa, tales como ARQUISUR y otros.

En consecuencia, las dos primeras secciones de este número están 
dedicadas a refl ejar la producción profesional de egresados de la 
facultad que han obtenido reconocimientos por su participación en 
concursos, como son el anteproyecto ganador del concurso provincial 
de la Terminal de Ómnibus de Las Breñas, Chaco, y la Propuesta de In-
tervención Urbano-Arquitectónica de “La Bajada Vieja”, Posadas, Mi-
siones, o que han realizado aportes en el campo de la gestión pública, 
como el Plan Urbano-Ambiental Santa Catalina, Corrientes. 

Las secciones siguientes refl ejan la producción académica en los cam-
pos de la docencia, la investigación y la extensión, con la forma de 
artículos científi cos y técnicos.

AUTORIDADES FAU–UNNE

Gustavo Orlando CÁCERES
DECANO

Guillermo José JACOBO
VICEDECANO

Carlos ROCES
SECRETARIO ACADÉMICO

Miguel Ángel BARRETO
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN

Bruno Ariel AGUIRRE
SECRETARIO ESTUDIANTIL

María José KISZKA
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

Hugo Daniel ZURLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Sergio Enrique PORTEL
SECRETARIO DE DESARROLLO

Linda Rosa PESO
SECRETARIA DE POSGRADO

CONSEJO DIRECTIVO:
PROFESORES TITULARES:
Miguel BARRETO | Marcelo COCCATO | Rafael 
GONZÁLEZ | Guillermo JACOBO | Daniel VEDOYA 
| Juan C. VIRILI
PROFESORES ADJUNTOS:
Linda PESO | Sergio PORTEL
AUXILIAR DOCENTE:
Susana GEAT
GRADUADO:
Miguel ROMERO
ESTUDIANTES:
Ángel CENTURIÓN | Tatiana McLOUGHLIN | 
Gabriel NORIEGA | Joaquín SALERNO | Agustín 
SANDOVAL
NO DOCENTE:
Luciano BONFIGLIO

Arq. Gustavo Orlando Cáceres
DECANO

Dr. Arq. Miguel Angel Barreto
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN

Dr. ArArArArrrArq. Miguel Angel Barreto
SECRRRRRRETEEEEE ARIO DE INVESTIGACIÓN



02. Planes urbanos





Plan Urbano Ambiental Santa Catalina, Corrientes

ADNea Revista de Arquitectura y Diseño del nordeste argentino- Vol 2 N.º 2 (Septiembre 2014) Pp. 33-44 -ISSN 2347- 064X  33

PLAN URBANO-AMBIENTAL SANTA CATALINA, CORRIENTES
 

I JULIETA REPETTO / LORENA SÁNCHEZ / LAURA ALCALÁ

MÁSTER PLAN SANTA CATALINA



Julieta Repetto  / Lorena Sánchez / Laura Alcalá

ADNea Revista de Arquitectura y Diseño del nordeste argentino- Vol 2 N.º 2 (Septiembre 2014) Pp. 33-44 -ISSN 2347- 064X  34

RESUMEN 

En el año 2010, el Municipio de Corrientes gestionó la adquisición del predio de Santa Catalina al 
Ejército Argentino, en el marco de su política de desarrollo urbano. Concretado ese objetivo, en el 
año 2012, inició la elaboración del Plan Urbano Ambiental, desarrollado por un equipo de consul-
tores externos y locales.1 Aprobado por el Concejo Deliberante (diciembre de 2013), actualmente 
el plan está siendo implementado por un fi deicomiso creado al efecto. El objeto de este artículo es 
presentar los antecedentes que impulsaron la decisión política, el proyecto, sus objetivos, condicio-
namientos, estrategias; el proceso para su implementación, y refl exionar sobre logros y desafíos.

ABSTRACT
In the year 2010 the Municipality of Corrientes managed the acquisition of the land of Santa 
Catalina to the Argentine Army, in the frame of its urban development policy. In the year 2012, 
there initiated the production of the Environmental Urban Plan developed by an equipment of 
external and local consultants.  Approved by the City Council (December 2013), nowadays the plan 
is being implemented by a Trust created for the effect. The purpose of this article is to present the 
background that prompted the political decision; the project, its objectives, constraints, strategies, 
the process for its implementation; and to refl ect on achievements and challenges. Approved by the 
City Council (December 2013), nowadays the plan is being implemented by a Trust created for the 
effect. The purpose of this article is to present the background that prompted the political decision; 
the project, its objectives, constraints, strategies, the process for its implementation; and to refl ect 
on achievements and challenges.

JULIETA REPETTO
Arquitecta, UNNE. Magíster en Antropología Social, UNAM. Directora General de Programas y Proyectos del Municipio de 
Corrientes (2009-2013) y directora del Plan Santa Catalina.

LORENA SÁNCHEZ
Arquitecta, UNNE. Magíster en Políticas Sociales, UNAM. Directora General de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Corrientes (2009-2013) y directora del Plan Santa Catalina.

LAURA ALCALÁ
Arquitecta, UNNE. Doctora en Urbanismo, UPC. Investigadora Adjunta CONICET. Consultora Local del Equipo de Dirección del 
Plan Santa Catalina (Consultoría CONICET 3291/13).

[1] En un acuerdo de trabajo con la Subsecretaría de Planificación de Nación. Equipo formulador:
Dirección: Arq. Mgter. Julieta Repetto, Arq. Mgter. Lorena C. Sánchez.

Coordinación: Arq. Olaf Jovanovich. Asesores: Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública: Dra. 
Miriam Santos, Arq. Carla Galeota, Diego Vesciunas.

Equipo Técnico: Coordinación Gral.: Arq. Alfredo Garay.
Consultores: Dr. Lic Lucas Ferrero, Arq. Laura Wainer, Lic. Andrés Gómez, Lic. Lucas Tissera, Arq. Anabela 

Roitman, Arq. Damián Rotbart, Ing. Carlos Romero, Dra. Arq. Laura Alcalá, Dr. Augusto Arduino, Arq. 
Fernanda Pesado, Dr. Juan José Neiff. 

Imágenes y gráficos: Arq. Carolina Balangero, Arq. Mario Rivas, José Novo.
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1. DE “CAMPO DE MANIOBRAS” DEL 
EJÉRCITO A TIERRA DEL MUNICIPIO DE LA 

CIUDAD DE CORRIENTES

El contexto socio-urbano y político de la compra del Predio 
Santa Catalina
La compra del predio Santa Catalina, de 2387 ha, por parte 
del Municipio de la Ciudad de Corrientes al Ejército Argen-
tino, debe ser contextualizada en el marco del diagnóstico 
que hizo el Municipio sobre la ciudad y sobre su propia capa-
cidad para incidir en el desarrollo de esta hacia los escenarios 
deseables, pero también en el marco de un contexto político 
e institucional favorable.

Desde su fundación el 3 de abril de 1588, la ciudad de Co-
rrientes siguió un proceso radio-concéntrico de crecimiento. 
Debido a límites naturales y urbanísticos muy fuertes: el río 
Paraná al norte y al oeste, el aeropuerto al nordeste y las tie-
rras del ejército al sur, la ciudad se extendió en abanico hacia 
el este, apoyándose en las principales vías de comunicación. 
En este proceso de crecimiento, alcanzó y traspasó el límite 
constituido por la ruta nacional N.º 12 al este de la urbani-
zación, y avanzó sobre suelos ambientalmente frágiles y de 
interés paisajístico.

En Corrientes, los procesos de ocupación y urbanización del 
suelo seguidos fueron fundamentalmente impulsados por 
“el mercado” (principal tenedor del suelo urbano), subsidia-
riamente por “el Estado”, principalmente a través de ope-
raciones de vivienda del Instituto de Vivienda de Corrientes 
(INVICO) sobre suelo ofertado por el primero, y por “la ne-
cesidad”, a partir de procesos informales de población sin 
posibilidades de acceso por ninguna de las vías anteriores.

 En los últimos treinta años se acentuaron tres fenómenos, 
que en conjunto determinan una ciudad con altos desequi-
librios e inequidades y progresiva segregación social: la pre-
sión por permisos de mayor edifi cabilidad en el área central 
fuertemente comprometida por las características de su tra-
ma fundacional; el consumo de suelo extensivo y de baja 
densidad en localizaciones cada vez más desprovistas en vir-
tud del alza de los precios y el inicio de la construcción de 
clubes de campo en la zona este de la ciudad, de paisajes 
lacustres —como señalamos anteriormente— o hacia Santa 
Ana, localidad cercana que ofrece una conexión relativamen-
te rápida a través de la ruta nacional N.º 12.

El municipio tuvo escaso margen de incidencia sobre estos 
fenómenos. Más allá de la regulación y aplicación de la nor-

[Imagen 1. Paisaje lacustre de interés ambiental amenazado por la urbaniza-
ción. Fuente: Municipio de la ciudad de Corrientes. Sin referencia bibliográfi ca]

[Imagen 2. Proceso de expansión de la ciudad de Corrientes y principales con-
dicionantes (o límites) del crecimiento (aeropuerto, ruta 12, tierras del ejército. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth]

"... la ciudad de Corrientes siguió un proceso radio-concén-
trico de crecimiento. Debido a límites naturales y urbanísti-
cos muy fuertes..."
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mativa urbana, careció de poder real y de herramientas efi -
caces para revertir, equilibrar y reorientar estos procesos.
En la última década, en el marco de ese contexto urbano y de 
importantes determinaciones a nivel del Estado Nacional de 
impulsar acciones de planifi cación y ordenamiento territorial, 
como lo son la puesta en marcha del Plan Estratégico Territo-
rial (PET), la oferta de fi nanciamiento para el fortalecimiento 
de la capacidad técnica de los gobiernos locales para la ela-
boración y gestión de nuevas políticas urbanas, así como el 
reemplazo de la ONABE por la Agencia de Administración de 
los Bienes del Estado,2 que tienen en conjunto la fi nalidad de 
facilitar procesos orientados a dotar de racionalidad y equi-
dad distributiva la construcción del territorio, el Municipio de 
la Ciudad de Corrientes tomó la decisión política de adquirir 
los predios de Santa Catalina. 

La adquisición fue entendida por la actual gestión del inten-
dente Fabián Ríos como una herramienta estratégica para 
conducir una expansión gradual y ordenada que reequilibre 
los procesos vigentes hacia un suelo apto para estos fi nes; 
para operar sobre el mercado suelo, incidiendo en su precio 
desde el doble rol del municipio como regulador y propieta-
rio de la tierra, y para promover modalidades de venta más 
asequibles e inclusivas.

2. EL PREDIO SANTA CATALINA
UBICACIÓN, ORIGEN Y ANTECEDENTES EN 
EL PLANEAMIENTO DE LA PRINCIPAL TIERRA 
VACANTE DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

Santa Catalina se ubica al suroeste de la ciudad, limitando al 
oeste con el río Paraná y al sur con el Riachuelo, zona de sin-
gular valor paisajístico. Posee la mayor superfi cie en terrenos 
altos, no afectados por las inundaciones del Paraná.

El predio presenta su principal vinculación con la trama exis-
tente por la Av. Maipú. Además, la presencia del recorrido de 
un electroducto con suelo libre a su paso, la continuación de 
las avenidas Paysandú e Igarzabal y algunas otras vialidades 
internas que, aun sin urbanizar, habilitan la posibilidad de 
potenciar la continuidad norte-sur y el enlace con la zona 
este de la ciudad.

En relación con su topografía y condiciones ambientales, 

Santa Catalina presenta una situación de privilegio con re-
lación a otros predios, ya que su altura es igual y en algunas 
partes supera en tres metros la media de la ciudad. Tiene 
áreas de valor paisajístico no solo en el sector de borde sur-
oeste, sino también a lo largo del arroyo Pirayuí, que lo atra-
viesa de norte a sur.

[Imagen 3. Santa Catalina y la ciudad de Corrientes. Fuente: elaboración propia 
sobre la base de Google Earth]

El predio Santa Catalina tuvo siempre un lugar en los dis-
tintos antecedentes de planeamiento de la ciudad de Co-
rrientes. El Plan Roca (1950-1952) o el del arquitecto Cignoli 
(1967) le asignan una función centralmente ligada a la in-
dustria. El arquitecto Brian Thompson, al pensar en la conur-
bación Corrientes-Resistencia, lo integra como un espacio de 
continuidad en la expansión de la ciudad de Corrientes, con 
la impronta de plantear tempranamente, en ese momento, 
la idea de un segundo puente interprovincial.

[2] ELa Agencia de Administración de los Bienes del Estado, 
creada por Decreto Presidencial 1382/12, tiene como fin proponer las políticas, normas y procedimientos respecto 

de la utilización y disposición de los bienes del Estado Nacional.

“La adquisición fue entendida por la actual gestión del 
intendente Fabián Ríos como una herramienta estraté-
gica para conducir una expansión gradual y ordenada 
que reequilibre los procesos vigentes hacia un suelo 
apto..."
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Ya en el año 1978, el Plan de Ordenamiento Urbano a cargo 
de la arquitecta Iris Bracco, que sienta las bases para el Có-
digo de Planeamiento de la Ciudad, plantea la continuidad 
de la Costanera existente como un desvío de tránsito pesado 
hacia el sur, proponiendo en Santa Catalina una estación de 
transferencia de cargas.

En el período 2006/2009, durante gestión del arquitecto Ga-
llino Yanzi como secretario de Planifi cación, se elabora una 
propuesta sectorial para Santa Catalina, entendiendo que la 
ciudad tiene hacia el Sur el mejor escenario para su expan-
sión. Se confeccionan dos propuestas, que no se conocieron 
públicamente; sin embargo, una de ellas tuvo como resul-
tado tres proyectos de ordenanza que la confi guran, según 
expediente N.º 1119/S/09.

3. EL PLAN URBANO AMBIENTAL 
SANTA CATALINA

Como se puede observar, el Plan Urbano Ambiental Santa 
Catalina no comienza en 2012 con el equipo que elabora el 
masterplan, sino que es el resultado de numerosos estudios, 
de un proceso que se ha potencializado al recoger esa tra-
dición y combinarla con nuevos enfoques que reinterpretan 
su función. 

Conformación del equipo de formulación y modalidad de trabajo
En el marco del contexto político e institucional propicio an-
tes mencionado, se fi rmó un Convenio entre el Municipio y 
la Subsecretaría de Planifi cación de la Nación, que permitió 
fi nanciar un equipo de consultores especialistas en distintas 
disciplinas. La Dirección General del plan quedó a cargo del 
Municipio, y la Coordinación General fue compartida entre 
ambas instituciones. La Coordinación Técnica de la consulto-
ría fue especialmente evaluada, y quedó a cargo del arqui-
tecto Garay. 

En esa evaluación, el Municipio tuvo en cuenta, entre otros 
aspectos, la escala y envergadura del proyecto, la necesidad 
de clarifi car no solo un modelo físico de desarrollo del terri-
torio, sino también —y fundamentalmente— un modelo de 
gestión económica y jurídica de la urbanización.

Teniendo en cuenta la necesidad de lograr una justa distancia 
objetiva de los intereses locales en pugna, pero con la clara 
decisión de desarrollar una idea genuina construida desde el 
conocimiento local del territorio, se propuso la Coordinación 
Técnica a un profesional con larga y probada trayectoria en 

este tipo de proyectos,3 y el equipo de consultores se cons-
tituyó con una mayoría de profesionales locales (Senior y Ju-
nior) elegidos por el Municipio según términos de referencia 
elaborados por él mismo y pautados con Nación, y algunos 
especialistas externos, seleccionados por la subsecretaría.

En virtud del convenio el proyecto se desarrolló en un plazo 
de doce meses. La modalidad de trabajo consistió en la rea-
lización de talleres con dos jornadas intensivas cada quince 
o veinte días. En ellos se producían los principales avances y 
lineamientos que conducían el trabajo posterior, continuado 
y sostenido por un intercambio on line entre los técnicos lo-
cales y los de Buenos Aires.

Santa Catalina como herramienta de actuación
Como resultado del análisis desarrollado durante la primera 
etapa de diagnóstico con una importante producción muni-
cipal, el equipo identifi có una agenda de grandes cuestiones 
sobre las cuales la ciudad de Corrientes debería tomar algu-
nas decisiones. 

Los temas destacados fueron los siguientes:
1. Impacto de la urbanización sobre el medio físico y el so-
porte ambiental.
2. La complejidad del área central y la necesidad de una ma-
yor descentralización.
3. Los desajustes que se producen en la transición entre el 
medio urbano y el rural.
4. El problema de la estructura vial, el tránsito y la movilidad.
5. La efi ciencia de las infraestructuras y las condiciones de 
precariedad del hábitat.

Desde esta perspectiva, el desarrollo conceptual de la operación 
debe poner en relación dos miradas: una desde los problemas 
de la ciudad (en términos de necesidad) y otra desde la perspec-
tiva del municipio sobre el predio, en términos de posibilidad.

El resultado debe exponer cómo se puede contribuir a la so-
lución de los cinco problemas que acaban de ser expuestos, 
poniendo en funcionamiento una institución que tenga la 
capacidad de poner en valor estos predios (Informe fi nal San-
ta Catalina: 2013).

[3]  Arquitecto (UBA) y máster en Urbanismo y Ordenamiento Territorial de la Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos, las Palmas Académicas del 
gobierno francés (1993), el Concurso Internacional para el desarrollo urbanístico de Santa María del Plata 
SA y el premio Nuevas Áreas Verdes para Puerto Madero-Revitalización y puesta en valor de la Costanera Sur 
(1996). Es profesor titular de la UBA, investigador del Instituto del Conurbano y responsable de la Carrera 
de Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha sido profesor "Faculty Associate" en 
el Lincoln Institute of Land Policy Cambridge, Massachussetts, USA, y profesor titular en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Desarrolló proyectos urbanos en la Argentina y Chile.
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Objetivos

Los objetivos del proyecto se encuadraron en la idea de un 
modelo de ciudad deseable y de la especifi cidad del territorio 
que incorporar. 

El primero se estructuró sobre la base de una serie de con-
ceptos o ejes rectores que guiaron la propuesta:

- Mixtura social
- Mixtura funcional
- Máxima accesibilidad
- Máximo protagonismo del espacio público
- Permeabilidad hacia el río.

Estos ejes rectores se articularon y se pusieron en juego en la 
formulación a partir de los siguientes objetivos:

- Incorporar / recuperar un área importante por su localiza-
ción y tendencia de crecimiento, actualmente sub-utilizada 
mediante una propuesta integral de urbanización, conside-
rando necesidades a escala de la ciudad en su conjunto.

- Lograr una correcta vinculación del área con el resto de la 
ciudad consolidada.

- Posibilitar el acceso de la ciudad al río desde el punto de 
vista de sus actividades recreativas y productivas.

- Preservar las áreas y sitios de interés natural, paisajístico o 
turístico, teniendo en cuenta las necesidades actuales.

- Crear condiciones para la localización de actividades eco-
nómico-productivas no admitidas en áreas centrales.

- Indicar proyectos particularizados de equipamientos e in-
fraestructura de escala urbana-regional.

- Promover una distribución equilibrada de actividades resi-
denciales y equipamiento barrial.

- Jerarquizar con claridad la red vial para inferir su correcto 
uso evitando  concentraciones excesivas que generen pro-
blemas de tránsito.

Condicionantes de diseño

El territorio de Santa Catalina no solo fue analizado en sus 
dimensiones histórica, ambiental, económica–social y topo-
gráfi ca, sino que además se consideraron todos los proyec-
tos que de una u otra manera confl uyen en el presente en 
ese espacio territorial, tales como: la alternativa de traza del 
segundo puente interprovincial, una planta de tratamiento 

un relevamiento de las situaciones de litigio y ocupación. 
Estas presentaban antinomias particulares: por una parte, 
pocas personas especulando/ litigando con prescripciones 
veinteañales en amplias superfi cies de suelo (aproximada-
mente 700has); y por la otra, muchas familias de escasos 
recursos económicos que viven en zonas inundables, en su-
perfi cies pequeñas.

[Imagen 4. Ubicación del anteproyecto de planta de tratamiento de líquidos 
cloacales. Fuente: Municipio de la ciudad de Corrientes. DGOT]

[Imagen 5. Anteproyecto traza prevista del segundo puente interprovincial. 
Fuente: Ing. Palmeyro]

cloacal4 y el proyecto de parque industrial5 que ya había sido 
desarrollado.
Otro tipo de condicionante, no menos importante, fue el de 
las ocupaciones que existían en el predio, para lo cual se hizo 

[4] Fue reubicada en el marco del proyecto trasladándose más al sur, formando parte del sector de servicios 
e integrando la zona de fuelle a la reserva natural prevista.

[5] El anteproyecto de parque industrial fue trabajado por el municipio y un equipo de consultores a fines 
de 2011, dada la posibilidad de un posible financiamiento para su futura concreción. Debido a ello se definió 
sectorialmente su ubicación. En ella se tuvo en cuenta la localización del segundo puente, la conexión a 
fuentes de agua, la ausencia de litigios legales y la sectorización de usos. Se ubicó en el sector sur de la traza 

del segundo puente aquellos vinculados con equipamientos y servicios generales de la ciudad.
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[Figura 6. Mapeo de prescripciones año 2013. Fuente: elaboración propia]

Elementos estructurantes del diseño

A partir de los distintos datos del terreno natural y construid 
y de los proyectos convergentes, el gran dilema en el proceso 
de análisis y diseño en Santa Catalina fue cómo potenciar 
sus condiciones físicas/geopolíticas, incluir los megaproyec-
tos para la ciudad y la región, y al mismo tiempo contrarres-
tar todas las posibles externalidades negativas que la propia 
ciudad podía depositar en este territorio.

Estos elementos aportaron para establecer un primer despiece.
1- Se marcaron los elementos estructurantes, como la previ-
sión de la traza del segundo puente, la traza del electroducto 
y de los caminos existentes.

[Figura 7. Imagen fotográfi ca del sector de asentamientos en el bañado Sur. 
Foto: Edwin Harvey, contratado para el proyecto]

[Imagen 8. Imagen del sector de tendaleros, ubicados en una de las prescrip-
ciones. Actualmente el litigante alquila el sector a ciudadanos bolivianos que 
realizan cultivo intensivo. Foto: Edwin Harvey, contratado para el proyecto]

[Imagen 9. Esquema de los elementos estructurantes del trazado. Fuente: ela-
boración propia]

2- Las unidades de paisaje o conjunto de lugares o recintos 
cuyas condiciones ambientales o urbanas le confi eren una 
identidad propia.

[Imagen 10. Esquema de las unidades ambientales/paisajísticas. Fuente: ela-
boración propia]

"... el gran dilema en el proceso de análisis y diseño en 
Santa Catalina fue cómo potenciar sus condiciones físicas/
geopolíticas, incluir los megaproyectos para la ciudad y la 
región, y al mismo tiempo contrarrestar todas las posibles 
externalidades negativas que la propia ciudad podía depo-
sitar en este territorio".
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Cruzando la información que surge de estas dos observacio-
nes (matriz ambiental + matriz de grandes infraestructuras), 
se hacen visibles ejes que ordenan este territorio, y recintos 
que caracterizan espacios particulares.

Con los elementos señalados en la iimagen 13 se propone 
una nueva lectura del territorio, identifi cando diferentes pie-
zas, que se irán integrando a la trama urbana en diferentes 
momentos del proceso de urbanización. Entre la pieza que 
tiene como eje central al arroyo Pirayuí, al este, y la línea de 
costa entre el eje del electroducto, al norte, y la traza del 
segundo puente, al sur, se confi gura la mayor pieza en su-
perfi cie útil de urbanización. En el espacio central de esta, y 
a modo de espacio central del futuro nuevo sector de la ciu-
dad, se defi ne un parque urbano. Con este se busca articular 
los grandes espacios verdes de los diferentes segmentos de 
la costa con el cauce del arroyo Pirayuí.

[Imagen 11. Vistas aéreas del predio. Foto Edwin Harvey, contratado para el 
proyecto]

[Imagen 12. Esquema de urbanizaciones existentes y usos especiales. 
Fuente: elaboración propia]

Para la defi nición de los patrones de subdivisión de estas 
grandes piezas, se buscó reproducir la estructura de chacras 
rectangulares de alrededor de veinte ha, que es el módulo 
elegido como base de actuación. Este surgió de la observa-
ción de las escalas de intervención características de la pro-
ducción de suelo urbano en la ciudad de Corrientes. Para 
dimensionarlos, se parte del tamaño de un barrio como el 
área de infl uencia de una escuela, atendiendo a una pobla-
ción de alrededor de 350 familias.
La estrategia asumida apunta a proponer la posibilidad de in-
tervenir en esta pequeña escala, asumiendo la urbanización 
de un barrio o de un número de manzanas que puedan con-
formar junto con otras una unidad mayor. El desafío consiste 
en garantizar la coherencia de la totalidad de la urbaniza-
ción, aceptando la diversidad de las partes.

Para lograrlo, se propusieron algunos criterios de composi-
ción, tendientes a garantizar la continuidad de algunas ca-
lles y del sistema de áreas verdes, a la vez que se respetó la 
autonomía del trazado, permitiendo así que ciertos rasgos 
particulares fortalezcan la identidad de cada barrio.
La superposición de estas leyes de generación de una geometría 
general que sostenga la particularidad de los diferentes traza-
dos barriales se superpone con las características de los diferen-
tes recintos que se identifi caron como unidades ambientales.
El resultado es un conjunto coherente que sostiene una gran 
diversidad de situaciones paisajísticas y urbanas, en donde la 
dimensión mínima de una calle es de veinte metros, de tal 
manera de generar veredas anchas y forestadas.
En las unidades de gestión o chacras, a partir de la defi nición 
de determinados criterios de urbanización, se dejó abierta la 
posibilidad de diseño y ajuste a nivel de proyectos especiales 
y ejecutivos, lo que garantizará mayor calidad y diversidad de 
las propuestas dentro de la coherencia de conjunto. (Zonifi -
cación General. Principales usos y reservas).
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[Imagen 13. Esquema propuesta de despiece del pro-
yecto. Fuente: elaboración propia]

[Imagen 14. Principales reservas ambientales que incorporar a la ciudad. Fuente: elaboración propia]

[Imagen 15. Zonifi cación General. Principales usos y reservas. Fuente: elaboración propia]
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Piezas especiales
Existen dos piezas consideradas especiales. Una de ellas es 
el sector que hoy ocupa un asentamiento en la zona del ba-
ñado Sur, barrio Río Paraná (14 según imagen 16). En ella se 
pretende trabajar en un reordenamiento urbano ambiental 
del sector, que posibilite que las familias continúen viviendo 
allí, pero con mejores condiciones sanitarias y urbanas.

La otra se encuentra en el polígono irregular delimitado en-
tre la ciudad existente y el nuevo desarrollo (sector 5, según 
imagen 16). Allí se defi nió un área de interés metropolitano 
para el desarrollo de equipamientos de alcance y signifi ca-
ción urbanos. Se trata de un área fuelle, que deberá ser ca-
paz de articular el tejido de la ciudad consolidada y Santa 
Catalina, introduciendo una nueva centralidad.

Claramente el masterplan no pretende defi nir la confi gura-
ción defi nitiva de Santa Catalina, sino que aspira a generar 
una matriz que sirva de herramienta para el desarrollo de 
los proyectos urbanos según el proceso de crecimiento y las 
etapas de ocupación.

4. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN

Tanto o más importante que la propuesta de ordenamiento 
físico del predio fue la resolución del instrumento jurídico y 
de gestión del plan. Se entendió como clave de la estrate-
gia contar con una herramienta que permitiera anticipar y 
proteger, de acuerdo con el proyecto, el desarrollo futuro 
de la ciudad hacia el sur, limitando la expansión urbana del 
presente, por un lado, y por el otro, contar con un instru-
mento jurídico que permitiera recaudar los benefi cios de la 
subdivisión y venta de suelo, y garantizar su reinversión en el 
predio como medio de fi nanciación de las infraestructuras y 
obras necesarias para su urbanización.

A partir del análisis de los modelos posibles, mediante la Or-
denanza 6020, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 
de diciembre de 2013, el Municipio estableció como área de 
expansión la zona de Santa Catalina, defi nió los elementos 
estructurantes del masterplan y creó un Fondo Fiduciario: 
Fideicomiso Santa Catalina. El Municipio asumió el rol de fi -
duciante y benefi ciario, fi deicomitiendo la totalidad del pre-
dio Santa Catalina, y constituyó como fi duciario a su propio 

agente fi nanciero: la Caja Municipal de Préstamos, e impuso 
como mandato el cumplimiento del masterplan habilitándo-
lo para realizar toda acción concerniente a la urbanización 
del predio. El 9 de enero de 2014 el intendente Fabián Ríos 
fi rmó el contrato de fi deicomiso con autoridades de la Caja 
Municipal de Préstamos, iniciando de este modo su proceso 
de gestión.

A fi n de proponer un avance progresivo y ordenado, con-
forme con las necesidades de suelo y las posibilidades de 
dotarlo de infraestructura, se fi jó una zona inicial de urba-
nización, la que se encuentra dentro del área urbana según 
el Código de Planeamiento, es decir, que no extendieron los 
límites urbanos existentes.

Las acciones que hasta el momento se han llevado a cabo 
implicaron el trabajo en distintas dimensiones. Por un lado, 
el desarrollo de proyectos urbanos para el primer sector que 
urbanizar (sectores 1 y 2, según plano de zonifi cación; ima-
gen 16) y los actos administrativos pertinentes, como men-
suras y adquisición de adremas a los fi nes de tener resueltas 
y fi nalizadas las condiciones legales para transferir los lotes a 
los futuros ocupantes.

En forma paralela se elaboraron proyectos de infraestructu-
ras en el marco de un macroproyecto.

Se implementó una serie de estrategias legales y territoriales 
para la custodia del predio; entre ellas, la cesión de uso pro-
visorio para actividades rurales como ocupación transitoria. 

Se cedieron 41 hectáreas al PROCREAR6 (sector 3, imagen 
16). A la fecha, el Banco Hipotecario ha fi rmado el contrato 
con las empresas adjudicatarias para la construcción de 678 
núcleos habitacionales. También, se trabajó en la expansión 
del barrio Esperanza, incorporando 48 viviendas, de las 150 
previstas, construidas y gestionadas por cooperativas con 
fondos nacionales, y 20 viviendas construidas por el munici-
pio para familias del barrio con problemas de hacinamiento.

5. LOGROS Y DESAFÍOS

La posesión del predio de Santa Catalina con un plan urba-
no-ambiental regulatorio supone para el Municipio de Co-

[Imagen 16. Corrientes, recreación del crecimiento previsto a largo plazo]

[6] Programa de Crédito Argentino
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rrientes contar con una reserva pública de suelo apto para 
el desarrollo futuro de la ciudad, en una localización estra-
tégica, anticipando las directrices de ese desarrollo. A corto 
plazo, supone la posibilidad de introducir un contrapeso en 
el mercado de suelo, poniendo a disposición suelo urbano 
asequible, y la posibilidad de generar a partir de su venta 
recursos fi nancieros propios para solventar las obras estruc-
turales de infraestructura de conexión viaria y de provisión 
de servicios básicos. A largo plazo, supone la posibilidad de 
anticipar y orientar inversiones públicas futuras extraordina-
rias, como las que podrían derivarse de la construcción del 
segundo puente Chaco-Corrientes, reteniendo para el Esta-
do las plusvalías, en pos de su redistribución urbana. Es decir, 
es una experiencia en la cual la planifi cación pretende ser 
una herramienta de política pública.

El marco normativo desarrollado constituye un instrumen-
to básico y elemental para administrar este proceso, pero 
sin duda requerirá el perfeccionamiento y la ampliación de 
los instrumentos disponibles para garantizar la capacidad de 
redistribución de los benefi cios que Santa Catalina pueda 
aportar al resto de la ciudad. Santa Catalina puede convertir-
se en un capital de cambio para la obtención de mejoras en 
otras áreas urbanas defi citarias.

El sostenimiento de los objetivos y el seguimiento del plan 
dependerán, indudablemente, de decisiones políticas, pero 
en la medida en que logre transformarse en un proyecto de 
conocimiento masivo y público, la propia ciudadanía podrá 
convertirse en garante de él. Se trata de pasos progresivos 
de difusión absolutamente necesarios, que el Municipio ha 
dado aún de manera incipiente, hasta tanto asumir su rol de 
propietario con ideas claras de gestión, y hasta disponer de 
herramientas que permitan hacerlo.

En el contexto del NEA, abre un nuevo capítulo en la gestión 
municipal y un precedente importante en el cambio de pro-
piedad y de usos de grandes reservas de tierra pertenecien-
tes al Estado Nacional.

"Santa Catalina puede convertirse en un capital de cambio 
para la obtención de mejoras en otras áreas urbanas defi -
citarias...".
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Paraná-Paraguay, y se ve favorecida en términos de conectividad con países que intervienen 
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