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 | INTRODUCCION

DIAGNÓSTICO

En esta consultoría se delinearán estrategias que promuevan la integración socio-pro-
ductiva y comercial del barrio Fraga, con énfasis en el fortalecimiento de las redes y 
emprendimientos locales, que podrán derivar en futuras intervenciones tendientes a la 
conformación de un “barrio de 15 minutos”. De ello se desprenden los siguientes objeti-
vos generales:

-Diagnosticar los perfiles socio-productivos del barrio Fraga y su entorno para             
construir una línea de base de su funcionamiento metabólico integral. 

-Diseñar lineamientos estratégicos para el barrio Fraga, que fortalezcan las 
unidades socioproductivas existentes y promuevan la generación de nuevos empren-
dimientos en integración con las cadenas de valor y el mercado de trabajo del entorno.

En la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades latinoamericanas, 
parte de la población ha accedido a la vivienda mediante urban-
izaciones informales. Estos barrios se caracterizan por su segregación de 
la “ciudad formal”, presentan un régimen precario de tenencia de la tierra 
y carecen de acceso a servicios básicos y espacios públicos de calidad. 
Durante la última década, tomó fuerza el concepto de “integración 
socio-urbana”, reconociendo dichos procesos de segregación como 
fenómenos sociales complejos que conllevan vulneración de derechos y 
que requieren de intervenciones multiescalares de gestión y acción, con 
énfasis en el enfoque participativo. Un aspecto relevante que destacan 
algunos autores en este debate es que, en el marco de las gestiones de 
estos procesos de integración, se reconfiguran las estructuras territoria-
les de producción y consumo, centrándose en mayor medida en lógicas 
de consumo y de servicios avanzados que en las funciones productivas 
de las ciudades. 
Ésta situación visibiliza la necesidad de abordar la integración producti-
va de los barrios en cuestión, es decir, fomentar la creación y fortalec-
imiento de unidades o emprendimientos que se acoplen a los encade-
namientos productivos hacia atrás y/o hacia adelante de las cadenas de 
producción cercanas. En esta línea, se vienen desplegando a nivel local y 
nacional distintas iniciativas que promuevan el desarrollo productivo 
local y la llamada Economía Social y Solidaria. Para el caso de CABA, 
podemos observar la sanción de la Ley N° 6376 que establece mecanis-
mos y acciones vinculadas al registro (RUPE PyS), financiamiento y 
acompañamiento de las unidades productivas de la Economía Social.
Por otro lado, en los últimos años gobiernos locales a nivel global han 
tomado la propuesta de “ciudad de 15 minutos” como referencia de 
planificación urbana. Se trata de una ciudad de escala humana, descen-
tralizada, policéntrica y multiservicial, en la que las necesidades básicas 
se encuentran cubiertas en un radio de cercanía. Este enfoque podría 
ejercer de modelo para la integración socio-urbana de barrios vulnera-
bles, en especial del barrio Fraga. 
En este contexto, desde 2015 el GCBA ha realizado acciones de 
integración en distintos asentamientos, entre ellos el barrio Fraga, que 
consistieron en construcción de nuevas viviendas y relocalización de 
habitantes, apertura de calles, provisión de servicios públicos y mejora 
de conectividad, entre otras, regulado por la Ley N° 5799.

Para el presente diagnóstico, se utilizó como principal fuente de información una serie 
de 20 entrevistas semi-abiertas (individuales o grupales) a 10 emprendedores y comer-
ciantes vecinales, 6 trabajadores de organismos del GCBA, y otros 4 actores vinculados 
al proceso de integración. El relevamiento de fuentes primarias se completó con conver-
saciones informales con vecinos, peatones, referentes y emprendedores; encuestas 
breves a comerciantes de locales nuevos; y observación participante en instancias de 
deliberación vecinal. Vale aclarar que el recabado de información a través de entrevistas 
se dió por finalizado cuando la incorporación de nuevos casos no agregaría información 
nueva significativa, según el criterio de saturación teórica de Glasser y Straus. 
Por otro lado, se realizaron 4 recorridas de reconocimiento por el barrio junto al equipo 
territorial del MDPH, en el que se analizaron cuestiones de urbanismo, se recorrieron 
todos los locales comerciales nuevos y se corroboró la ubicación geográfica de cada UPS 
en el casco histórico. Este relevamiento incluyó una recorrida en las inmediaciones de 
Fraga para delinear la propuesta de integración de ‘ciudad de 15 minutos’.
Para complementar el relevamiento primario, se analizaron fuentes secundarias -planos, 
censos, relevamientos, documentos y proyectos urbanos- provistas por organismos del 
GCBA y AVINA; ampliando la búsqueda en caso de considerar necesario a documentos 
oficiales, publicaciones académicas y estudios de caso de diagnósticos similares. La 
información relevada fue sistematizada a través de la confección propia de textos, 
croquis, mapas y gráficos, para luego ser transformada en propuestas en el apartado de 
lineamientos
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|PROCESO DE URBANIZACIÓN
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El  barr io “Fraga” o “playón de Chacar ita” comenzó a construirse durante la  década de 1960.  
Durante la  conformación del  barr io podemos destacar  tres  etapas:  una inic ial  hasta el  año 
2000,  en el  que sólo fue habitado por empleados del  ferrocarr i l ;  una segunda etapa en que 
se asientan vecinos desalojados de casas tomadas y  pensiones cercanas a  la  estación,  
instalándose en playas de maniobras y  depósitos ferroviar ios  en desuso;  y  una tercera,  
cercana a los  años 2008/2009,  en que se precipita  el  crecimiento a par t i r  de la  instalación 
de personas que se mudaron desde otros sec tores de la  Ciudad,  y  por  la  l legada de oleadas 
migrantes de otras  regiones o países,  con un mayor porcentaje proveniente de Perú.  En esta 
últ ima,  se general izó el  crecimiento en altura y  el  acceso al  hábitat  por  vía  de compra o 
alqui ler  de terrenos y  casas,  dentro de un mercado inmobil iar io informal.
Ante la  emergencia habitacional  y  la  fa lta  de ser vic ios  básicos,  a  fines de 2015 comenzaron 
a reunirse delegados,  referentes y  vecinos con otras  organizaciones sociales  y  espacios 
pol ít icos conformando la  Mesa Abier ta por  la  Urbanización del  Playón de Chacar ita  (MAU).  
En el  año 2016 el  Inst ituto de Vivienda de la  Ciudad ( IVC )  real iza el  pr imer censo poblacion-
al ,  concluyendo que en Fraga habitan 1042 famil ias  integradas por  2764 personas distr ibuí-
das en 513 viviendas.  Poster iormente,  los  resultados de dicho censo ser vir ían de insumo 
para definir  la  l ínea de base del  proyec to de urbanización,  que tomará fuerzas en 2017 con 
la  sanción de la  ley N°  5799.  Dicha normativa,  que aborda la  reurbanización e integración 
socio -urbana del  “Playón Chacar ita”,  establece al  IVC como autor idad de apl icación y  crea la  
Mesa de Gest ión Par t ic ipativa (MGP) “con el  objeto de garantizar  e  instrumentar  la  par t ic i -
pación de los  vecinos del  barr io en todas las  etapas del  proceso de reurbanización”.  Su 
ejecución implicar ía  la  mejora de cerca de 300 viviendas preexistentes,  y  la  construcción de 
678 viviendas en cuatro conjuntos habitacionales.  
Durante 2017 y  2018 se l levaron a cabo instancias  par t ic ipativas en la  MGP,  el  barr io Fraga 
y  la  Legis latura por teña con el  fin de avanzar  en el  diseño y ejecución de la  propuesta de 
integración.  En 2018 el  IVC comenzó con obras de acondicionamiento del  macizo del  barr io,  
la  aper tura de nuevas entradas,  la  aper tura de la  Av.  Tr iunvirato y  el  comienzo de la  con-
strucción de los  nuevos edificios de vivienda.  Durante los  años s iguientes se continuaron 
las  obras,  se final izó la  construcción de los  edificios de vivienda,  y  se avanzó en la  relocal-
ización de famil ias  y  asignación de locales  comerciales  en planta baja .  
La MGP es quien define los  cr i ter ios  para el  respeto de las  ac t ividades produc tivas y  ecómi-
cas del  barr io (Ar t .  6  -  Ley 5799) ,  en tanto que el  diseño y ejecución de pol ít icas  sobre la  
integración produc tiva y  económica recae en la  Subsecretar ía  de Desarrol lo del  Potencial  
Humano (SSDPH) a  través de la  Dirección General  Ar t iculación Públ ico -Pr ivada (DGAPP) y  de 
la  Dirección de Economía Social  y  Popular  (DGEPS) ,  enmarcados en la  ley de reurbanización 
y  la  reciente ley N°  6545 que promueve la  instalación de empresas pr ivados en barr ios  pop-
ulares.  La DGEPS acompaña a emprendedores en su formal ización,  educación financiera y  
mentoreo,  por  otro lado se ofrecen microcréditos,  y  se acompaña a los  comercios en cobro 
elec trónico y  vir tual ,  entre otras  l íneas de trabajo.  La DGAPP diseña planes de integración 
de las  empresas pr ivadas en los  barr ios  populares a  fin de incorporar  vecinos del  barr io 
como trabajadores en los  locales,  la  formación de vecinos en oficios y  acompañamiento en 
trámites a  emprendedores locales.  
A la  fecha,  e l  IVC se encuentra concluyendo las  obras de forestación y  equipamiento urbano 
entre Tr iunvirato y  Guevara,  inic iando las  obras de ser vic ios  públ icos en los  pasajes  del  
barr io histór ico.  A su vez,  gest iona los  espacios vacantes del  barr io y  los  espacios asignados 
a  equipamiento comunitar io a  través de la  MGP.  
 

Barrio Fraga 2015

Se observa asentamiento entre calles Fraga, Palpa, Av. Trinuvirato y Teodoro Garcia

Barrio Fraga 2023

Avances del proyecto de reurbanización. Detalles de edificos nuevos, apertura de calle y primeras 

obras de equipamiento comunitario.
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|  PERFIL URBANO

E n  e l  m a p a  s e  re p re s e n t a n  l o s  a c to re s  i n te r v i n i e n -
te s  e n  e l  p ro ce s o  d e  i n te g ra c i ó n  p ro d u c t i va  y  
co m e rc i a l  d e l  b a r r i o,  co n  l a  M G P  co m o  ó rg a n o  
ce n t ra l  q u e  nu c l e a  l a  m a yo r í a  d e  a c to re s  y  s e  
e n ca rg a  d e  d e fi n i r  l o s  c r i te r i o s  p a ra  s u  e j e c u c i ó n .  
A s i m i s m o,  s e  i n c l u ye ro n  o rg a n i s m o s  q u e  d e s a r ro -
l l a n  p o l í t i ca s  p ú b l i ca s  e n  te r r i to r i o  ( s o c i a l e s,  
fi n a n c i e ra s  y  d e  g é n e ro ) ,  y  re f e re n te s  co mu n i t a -
r i o s,  o rg a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  y  e n t i d a d e s  p r i va -
d a s  q u e  s e  e n c u e n t ra n  v i n c u l a d o s  a l  p ro ce s o  d e  
i n te g ra c i ó n .

El  barr io Fraga se ubica entre la  v ía  del  ferrocarr i l  Urquiza,  la  Av.  Feder ico Lacroze;  las  cal les  
Fraga,  Céspedes y  Guevara;  y  la  Av.  E lcano;  y  se encuentra l imitado por tres  barreras  urban-
as que aís lan en dist inta medida al  barr io de su entorno.  La más predominante se ubica al  
sur  y  está conformada por las  v ías  del  ferrocarr i l  Urquiza y  el  Cementer io de la  Chacar ita .  
Las  restantes barreras  urbanas están asentadas en el  este y  el  oeste:  la  pr imera de el las  es  
la  cuadra de Av.  Tr iunvirato entre Av.  Feder ico Lacroze y  Teodoro García ,  que debido a su 
reciente aper tura,  sus angostas veredas y  la  presencia de var ios  obradores presenta una 
s ituación de baja peatonabi l idad comparado con el  flujo que circula por  la  Av.  Lacroze.  La 
últ ima barrera se manifiesta al  oeste:  la  desconexión histór ica entre la  Av.  Tr iunvirato y  Av.  
Corr ientes l levó a ais lar lo de Vi l la  Or túzar,  configurando la  Av.  Tr iunvirato como zona indus-
tr ia l  y  desprovista de ser vic ios  culturales  y  comerciales.  Estas  s i tuaciones conl levan a una 
restr icción en el  establecimiento de redes comerciales,  produc tivas y  sociales  entre el  
barr io y  su per i fer ia ;  ya que su despl iegue espacial  conforma cuatro zonas o sec tores -ver  
imagen infer ior-  que alejan al  barr io Fraga de su entorno inmediato a  través de la  l imitación 
en la  c irculación peatonal.
En las  inmediaciones de Fraga,  relevamos la  presencia de tres  nodos con potencial idad 
urbaníst ica.  E l  centro de trasbordo “Estación Feder ico Lacroze” y  los  dos subcentros ubica-
dos en las  intersecciones de la  Av.  Feder ico Lacroze y  Av.  Alvarez Thomas,  y  de esta últ ima 
con la  Av.  Forest ,  representan un movimiento peatonal  de gran impor tancia .  E l  pr incipal  
recorr ido peatonal  comercial  y  financiero diurno se ubica por  la  Av.  Lacroze,  en tanto que la  
Av.  Alvarez Thomas presenta movimiento noc turno vinculado a la  gastronomía y  los  ser vi-
c ios  culturales.  No obstante,  hoy en día  no se obser va una conec tividad fluida entre dichas 
áreas comerciales  consol idadas,  y  la  zona comercial  de Fraga.  
Podemos concluir  afirmando que el  barr io t iene un gran potencial  cultural  e  identitar io 
l igado al  ferrocarr i l  y  la  comunidad peruana,  con posibles  fusiones en gastronomía auténti-
ca y  en construcciones ferroviar ias, ,  que podrían funcionar  como un atrac t ivo a  vis i tar  por  
personas de otros barr ios  de la  capital  y  más al lá  de la  misma.  Lograr  atravesar  las  barreras  
f ís icas  y  conceptuales  que cercenan al  barr io podría  generar  un for talecimiento de todos los  
locales  gastronómicos,  a  la  vez que potenciar ía  la  dinámica comercial  ac tual.

Mapa de actores

Zo n a  re s i d e n c i a l Zo n a  re s i d e n c i a l

Zo n a  co m e rc i a l
Zo n a  i n d u s t r i a l

Ce m e n te r i o  d e  l a  C h a ca r i t a

B a r re ra  u r b a n a
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Contexto Barrio Fraga a 15 min a pie
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|  PERFIL PRODUCTIVO Y COMERCIAL

Según el  Relevamiento Socio Espacial  (RELSE)  l levado adelante por  el  
IVC en 2018,  el  23,7% de las  famil ias  t iene ingresos laborales  por  
debajo de la  l ínea de la  indigencia,  y  el  46,8 % por debajo de la  l ínea de 
la  pobreza;  es  decir,  que el  70,5% de las  famil ias  del  barr io no l lega a  
cubrir  con sus ingresos las  necesidades básicas.

El  per fil  produc tivo del  barr io está or ientado mayormente a  las  ac t ividades tex t i les  y  
gastronómicas,  además de ac t ividades comerciales  y  diversos ser vic ios.  Entre las  ac t ivi -
dades produc tivas tex t i les  se destacan la  costura y  confección de prendas y  calzado,  mien-
tras  que en la  ofer ta gastronómica predominan los  restaurantes de comida peruana,  as í  
como la  producción de helados t ípicos l lamados “marcianos”.  Asimismo,  podemos encontrar  
tal leres  de oficios (herrer ía  y  carpinter ía) ,  huer tas  produc tivas (La Ruda y Mutual  Sentimien-
to) ,  y  ac t iv idades de recolección y  c lasificación de residuos recic lables.  Dentro de las  ac t ivi -
dades comerciales  pr iman los  locales  de venta de produc tos generales,  como k ioscos,  a lma-
cenes y  pol i r rubros,  y  comercios de venta de indumentar ia .  En relación con los  ser vic ios  que 
proveen vecinos del  barr io,  los  más frecuentes son aquel los  vinculados a  la  gastronomía 
(cater ings y  lunch) ,  la  reparación o refacción de produc tos (herramientas,  maquinar ias,  ropa 
y  calzado)  y  los  ser vic ios  de estét ica (peluquería  y  manicura) .

Según el  Registro de Unidades Produc tivas de 
la  Economía Popular  y  Social  (RUPEPyS)  a  Mayo 
2022 por el  MDHYH,  existe un total  de 99 
emprendimientos produc tivos y  comerciales  
inscr iptos del  barr io Fraga,  aunque vale aclarar  
que no todos los  emprendimientos del  barr io 
se anotaron en este registro.  De los  relevados,  
más del  30% son histór icos (más de 5 años en 
funcionamiento)  y  un 28% inició ac t ividades en 
el  últ imo año;  además de que sólo 16 corre-
sponden a grupos asociat ivos como cooperat i -
vas o mutuales.

Según el  relevamiento espacial  real-
izado,  de los  38 espacios comerciales  
asignados a  vecinos en los  edificios 
nuevos,  11 corresponden a almacenes,  
k ioscos y  pol i r rubros,  y  otros 10 aún 
no han logrado abr ir  sus puer tas  
debido a dificultades de equipamien-
to,  personal  de atención o abastec-
imiento de mercader ía .  De los  14 
comerciantes encuestados,  11 asegu-
raron tener  un local  comercial  en el  
barr io histór ico previo a  la  reurban-
ización;  aunque 5 alegaron cambiar  o 
ampliar  de rubro al  mudarse a  los  
nuevos espacios,  ya que no tuvieron 
acceso a faci l idades para continuar  
con su ac t ividad de manera digna,  o 
bien porque bajaron sus ventas y  debi-
eron diversificar  la  ofer ta de produc-
tos.  Desde la  DGAPP se informan 6 
locales  asignados a  pr ivados,  1  local  
l ic i tado en favor  de una emprendedo-
ra local  y  más de 20 contrataciones 
programadas

Locales  comerciales
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Problemáticas  re levadas

•  Tanto referentes como emprendedores identifican una l imitante impor tante en la  fa lta  de 
espacio para producir,  de maquinar ias,  herramientas y  equipamiento.  La producción se 
real iza mayoremente en viviendas (propias  o alqui ladas) .  No existe un espacio común para 
estas  ac t ividades,  ni  se encuentra proyec tado.  
•  Falta  de acceso a ser vic ios  e  infraestruc tura.  Ausencia de red de gas natural  en barr io 
histór ico (para desarrol lo gastronómico)
•  Falta  de espacio comunitar io para tal leres,  ac t iv idades de diferentes grupos ( juven-
tudes/mujeres)  que oficie además de espacio de per tenencia.  Hasta el  momento se usa la  
“carpa del  IVC ” para reuniones del  MGP.  
•  Poca ofer ta de créditos/subsidios con condiciones accesibles  en montos suficiente
•  Bajas  ventas y  problemas para cubrir  costos del  emprendimiento
•  Dificultad para acceder a  nuevos cl ientes
•  Dificultad para formal izar  emprendimiento ( inscr ipciones y  habi l i taciones)
•  Poca ofer ta de capacitaciones fuera del  horar io laboral

•  Alta competit iv idad en el  mismo rubro.  Los pr incipales  son k ioskos/almacenes,  entre los  
que se incluye venta de produc tos de reventa,  produc tos no envasados,  bebidas y  otros 
como verduler ía ,  carnicer ía ,  etc.  En algunos casos las  empresas pr ivadas ofrecen los  
mismos produc tos en ubicaciones de mayor exposición que las  asignadas a  vecinos.  
•  Hay una gran cantidad de locales  desocupados y/o cerrados en los  nuevos edificios.  Se 
asocia a  esto la  restr icción de rubros y  la  fa lta  de circulación.
•  Dificultad para formal izar  comercios (habi l i taciones) .
•  Se encuentra restr ingido el  a lqui ler  de locales  entre vecinos.
•  No se identifican estrategias  comerciales  o de ofer ta laboral  con perspec tiva de género,  
tales  como cupo laboral  diversidad de género o ar t iculación entre empresas con organis-
mos públ icos (CIM y DGEPS)  para acceso laboral  a  mujeres en s ituación de violencia .  
•  La comercial ización en el  barr io histór ico se real iza pr incipalmente en locales  y  v ivien-
das.  La comercial ización en la  fer ia  es  muy poco representat iva (10%),  en tanto que en 
plataformas vir tuales  t iene valores muy bajos (2%).  
•  Locales  comerciales  en Planta Baja (edificios nuevos) :  Requieren modificaciones para ser  
aptos para desarrol lar  a lgunas ac t ividades comerciales  y  adecuaciones de difici l  resolu-
ción para ser  locales  gastronómicos (ex tracción de humos) .   Dificultad para cubrir  los  
costos de mantenimiento del  local .

Product ivas Comerciales
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La baja demanda de sus bienes y/o servicios (pocas ventas)

Falta de maquinaria y/o herramientas de trabajo

Falta de espacio físico

Falta de infraestructura adecuada (servicis públcios)

Dificultad para acceder a materia prima

Dificultades para reducir costos

Incorporar nuevas roles en producción/venta y/o administración

Dificultad en la organización productiva

Falta de capacitación en temas específicos a su área

Dificultades en el escalamiento productivo 
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Baja calidad de los productos/servicios ofrecidos

Falta de regularidad de las ventas/venta intermitente

Falta de personal para comercialización

Insuficientes canales de venta/ falta de difusión

Poca diversificación de los medios de pago

Inadecuada o insuficiente logística y transporte

Alta competencia en el mismo rubro

Dificultad para contar con stock de productos

Poca diversificación de los productos ofrecidos
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Relevamiento de comercios en Barrio Fraga 

A  p a r t i r  d e  l o s  re l e va m i e n to s  re a l i z a d o s  d u ra n te  l a s  re co r r i d a s  s e  a c t u -
a l i zó  l a  i n f o r m a c i ó n  y  u b i ca c i ó n  d e  l o s  co m e rc i o s  e n  e l  b a r r i o  h i s tó r i co  
y  l o s  nu e vo s  e d i fi c i o s.  Lo s  m i s m o s  f u e ro n  ca te g o r i z a d o s  p o r  r u b ro  y  
m a rca d o s  e n  e l  p l a n o.  A s í  t a m b i é n ,  s e  i n c l u ye n  co m e rc i o s  d e l  e n to r n o.

•  E n  e l  b a r r i o  h i s tó r i co  s e  o b s e r va  u n a  co n ce n t ra c i ó n  d e  l o ca l e s  d e  

g a s t ro n o m í a  p e r ua n a  e n  l o s  p a s a j e s  q u e  co n f o r m a n  “l a  m e d i a l u n a”  ( p a s a j e  

d e s d e  Te o d o ro  G a rc í a  -  c r u ce  f ra g a  -  h a c i a  Cé s p e d e s ) .

•  E n  e l  p a s i l l o  d e  i n g re s o  s o b re  Te o d o ro  G a rc í a  s e  o b s e r va  u n a  co n ce n t ra c i ó n  

d e  l o ca l e s  d e  ro p a ,  e s té t i ca  y  a b a s to,  e s to  p u e d e  d e r i va r  e n  re l o ca l i z a c i o n e s  

d e  co m e rc i o s  h a c i a  e l  p a s a j e  d e  “ l a  m e d i a l u n a”,  f u t u ro  a cce s o  a l  s e c to r  .  

•  La  a p e r t u ra  d e  l a  ca l l e  G u e va ra  y  l a  i n a ug u ra c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  d e  e s p a r -

c i m i e n to  e n t re  G u e va ra  y  Tr i u nv i ra to  p ro b a b l e m e n te  j e ra rq u i ce n  l a s  fa c h a -

d a s  co m o  f re n te s  co m e rc i a l e s,  h oy  p a rc i a l m e n te  t a p a d o s  p o r  o b ra d o re s  y  

a co p i o s  d e  m a te r i a l.

 

•  E n  l o s  e d i fi c i o s  nu e vo s  e n t re  Av.  E l ca n o,  Cé s p e d e s,  Av.  Tr i u nv i ra to  y  G u e va ra  

s e  o b s e r va  u n a  co n ce n t ra c i ó n  d e  a l m a ce n e s  y  k i o s co s,  a s í  co m o  o t ro s  r u b ro s  

q u e  t a m b i é n  ve n d e n  p ro d u c to s  d e  a l m a cé n ,  s o b re - o f e r t a n d o  l o s  m i s m o s .

G a s t ro n o m í a  -  l o ca l e s  co n  a te n c i ó n  d i re c t a

A l m a cé n / k i o s co -   a r t í c u l o s  d e  co n s u m o  d i a r i o

Ve s t i m e n t a  -  ve n t a  

E s té t i ca  -  p e l u q u e r í a s,  b a r b e r í a s,  t a t ua j e s,  u ñ a s

Co n s t r u cc i ó n  -  m a te r i a l e s  y  s e r v i c i o s

H u e r t a  Co mu n i t a r i a

O t ro s  -  ca te r i n g,  b a z a r,  re p a ra c i ó n  e l e c t ró n i co s,  

O rg a n i s m o s  Pú b l i co s  -  C E D E L ,  C I M ,  S S Z

Lo ca l e s  n o  a s i g n a d o s
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Si  bien en Fraga coexisten algunas l íneas de financiamiento para unidades produc tivas o 
comerciales,  se  relevó que en muchos casos los  emprendedores no están en condiciones de 
afrontar  los  términos que exige un crédito convencional,  y  requer ir ían capital  en forma de 
créditos blandos (con condiciones más laxas)  o apor tes no reembolsables (subsidios)  
Además,  se destaca que muchos créditos con condiciones accesibles  se ofrecen para grupos 
asociat ivos,  mientras  que la  mayoría  de UP de Fraga son emprendedores individuales.
Uno de los  financiamientos a  los  que acceden los  vecinos es  el  programa “ Impulso” o “Semi-
l la”,  cuya población dest inatar ia  son vecinos que se hayan mudado con su emprendimiento 
a locales  comerciales  nuevos -27 par t ic ipantes ac tualmente - .  Dicho programa consiste en la  
entrega de microcréditos mensuales con la  contraprestación de par t ic ipación en capacita-
ciones en organización financiera,  compras colec t ivas,  marketing digital ,  y  diseño de logo y 
marca.  Además,  se real iza un tutorado personal izado a cada emprendedor y  se real izan 
ac t ividades conjuntas como la  compra colec t iva de mercader ía  para acceder a  mejores 
precios de mercado.  Los fondos para este programa provienen de la  Corporación Andina de 
Fomento (CAF) ,  y  se ejecutan a través de la  asociación civi l  Ecomanía y  el  IVC.
En esta l ínea,  existe otra inic iat iva donde la  CAF financia,  a  través del  IVC,  proyec tos con un 
impac to ambiental  posit ivo que aborden temáticas de biodiversidad,  agroecología urbana,  
educación ambiental ,  gest ión de residuos y  economía circular.  Este programa apunta a  la  
real ización de inter venciones f ís icas  en espacios públ icos o comunitar ios,  e l  dic tado de 
tal leres  y  capacitaciones,  la  reparación y  reuti l ización de produc tos,  y  la  creación de 
produc tos nuevos con una lógica c ircular.  En el  2022,  accedieron a esta propuesta dos 
emprendimientos de Fraga,  y  ac tualmente se encuentra abier ta una nueva convocator ia  
para 2023.Por  otro lado,  el  Minister io de Desarrol lo Humano y Hábitat ,  a  través del  CEDEL,  
se encuentra desarrol lando un programa de microcréditos para emprendedores locales  que 
aún no fue implementado en Fraga.  

Se identifica un elevado interés por  par te de los  emprendedores en acceder a  capacita-
ciones relacionadas a  manejo de redes,  manejo de stock ,  planificación económica e identi-
dad de marca.  Para otras  capacitaciones,  tales  como las  relacionadas a  l ic i taciones de 
locales  nuevos,  se identifican como necesar ias  pero dif íc i les  de sostener  ya que los  requer-
imientos son poco accesibles  para las  UP barr ia les,  o  implican un saber  y  asesoramiento 
alejado de sus posibi l idades.  Se destaca a  su vez que las  capacitaciones de largos per íodos 
y/o en horar io laboral  suelen tener  un alto porcentaje de inasistencias.  E l  CEDEL también 
br inda diversas capacitaciones en oficios,  empleos asalar iados,  trámites en AFIP y  AGIP,  y  
comercial ización y  vis ibi l idad de las  UP;  as í  como también algunas empresas instaladas en 
los  locales  nuevos br indaron formaciones específicas a  vecinos.

Financiamiento

Capacitaciones
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Muchos ac tores relevados coincidieron en la  s i tuación que atraviesa la  fer ia  barr ia l :  los  
sucesivos cambios de ubicación,  sumado a la  prohibición de venta gastronómica y  el  
aumento del  costo de alqui ler  de puestos,  resultaron en una reducción constante de 
fer iantes,  con baja difusión y  vis ibi l idad,  poca rentabi l idad,  y  s in c irculación de personas.  
Asimismo,  identificaron a la  gastronomía como fac tor  c lave para aumentar  el  caudal  de 
vis itantes,  as í  como la  generación de ac t ividades y  ser vic ios  in-s itu (peluquería ,  manicura,  
fotograf ía ,  entre otros)  que transformen a la  fer ia  en un espacio de encuentro y  social-
ización barr ia l .

Feria  barr ia l
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LINEAMIENTOS

Los l ineamientos descr itos a  continuación son guías  estratégicas que sustentan los  
programas que se presentarán como par te de las  propuestas del  presente estudio.  
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El  pr imero de el los  es  la  Integración Urbana de Cercanía  ( IUC ) ,  mediante el  cual  se busca 
promover la  c irculación a pie en un radio de 15 cuadras,  integrado por el  barr io histór ico,  
los  nuevos edificios de vivienda,  los  subcentros de cercanía (Av.  Lacroze,  Av.  Corr ientes,  Av.  
E lcano,  Av.  Forest  y  las  “5 esquinas”) ,  y  la  zona residencial  e  industr ia l  hacia  Vi l la  Or túzar.  
A su vez,  se aboga por la  jerarquización y  visual ización de los  accesos al  barr io histór ico;  
as í  como la  mejora de la  cal idad urbana de Av.  Tr iunvirato mediante la  reducción de barre-
ras  urbanas y  mejoras en las  condiciones bioambientales  y  en los  espacios de intercambio 
comercial  y  social  de la  avenida.
El  segundo l ineamiento es  la  Transformación Comercial  ( TC )  en el  barr io Fraga.  Para el lo  
proponemos como herramientas la  planificación par t ic ipativa de los  c ircuitos comerciales ;  
la  revital ización y  reubicación la  fer ia  barr ia l ;  la  consol idación de un paseo gastronómico;  
la  incorporación de vecinos emprendedores a  los  c ircuitos;  y  la  reubicación de locales  en 
función de la  demanda local ,  con el  fin de reducir  la  competencia entre unidades comercia-
les,  pr ior izar  el  for talecimiento y  la  Reconstrucción Comunitar ia (RC ) .  Con el lo nos refer i -
mos a  una revinculación colec t iva e  identitar ia  entre vecinos del  barr io histór ico y  nuevo,  
emprendedores,  comerciantes y  trabajadores,  propiciando ámbitos de encuentro y  sociabi-
l idad.  Esta revinculación busca resignificar  la  voz de aquel los  grupos sociales  que histór i -
camente fueron relegados de los  ámbitos produc tivos,  comerciales  y  de toma de deci-
s iones,  como los colec t ivos de juventudes,  mujeres y  diversidades.  Para lograr lo resulta  
crucial  la  instalación de espacios específicos dentro del  ej ido barr ia l ,  como ser  un centro 
comunitar io,  que sean constituidos desde un enfoque colec t ivo y  par t ic ipativo.
En este proceso,  consideramos pr imordial  e l  For talecimiento Produc tivo (FP)  de las  
unidades socio -produc tivas histór icas  y  nuevas,  l levando adelante pol ít icas  y  programas 
que permitan el  acceso a espacios produc tivos,  maquinar ia ,  capacitaciones y  financiación.  
Este for talecimiento abona la  idea de rescatar  el  valor  educativo de los  oficios,  ar t iculando 
los  espacios barr ia les  de formación de trabajadores con el  fin de br indar  recursos,  asesor ía  
y  financiamientos.  Además,  apunta a  pensar  al  barr io Fraga como un terr i tor io produc tivo 
integrado con las  cadenas del  entorno,  y  no solo como un distr i to dest inado a la  v ivienda 
y  el  consumo.  
Para final izar,  entendemos a la  construcción y  consol idación de la  Identidad Barr ia l  ( IB)  
como un l ineamiento que al imenta a  todos los  programas:  nos refer imos a  par t i r  desde lo 
propio de la  histor ia  del  barr io y  sus ac t ividades reales,  buscando que esa identidad no se 
convier ta en un mero consumo cultural  s ino en una reafirmación y for taleza de todo lo con-
struido en colec t ivo.  Reconocer  la  diversidad cultural  del  barr io,  incorporar  elementos que 
resalten la  impronta migrator ia ,  y  reafirmar los  vínculos organizacionales  que l levaron 
adelante la  histór ica lucha por la  reurbanización,  son aspec tos a  consol idar  y  for talecer  en 
el  proceso.
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PROGRAMAS
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Instalación de polo produc tivo mult irubro y  
escuela de oficios asociada,  ambos en la  manzana 
8,  para potenciar  ac t iv idades produc tivas del  
barr io

Polo Productivo

Ar ticular  los  espacios de agr icultura urbana,  
potenciando su función produc tiva y  social ,  y  
buscando mejorar  la  cal idad socioambiental  del  
barr io

Corredor Agroecológico

Equipamiento urbano e instalación de un patio 
gastronómico para reconocer  e  impulsar  los  
emprendimientos cul inar ios  de Fraga 

Paseo Gastronómico

 Construcción de un espacio de encuentro y  social-
ización para nuclear  var ias  ac t ividades que hoy se 
real izan en locales  vacíos,  carpa IVC y  vía  públ ica

Centro Comunitar io

Planificación de recorr ido comercial  estratégico y  
mejoras en las  condiciones de los  comercios para 
atraer  más cl ientes y  aumentar  las  ventas

Circuito Comercial
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CIRCUITO 
COMERCIAL

programa |  

La ofer ta comercial  de Fraga se vio suma-
mente modificada por el  proceso de reurban-
ización,  generando grandes alteraciones en 
los  c ircuitos peatonales y  en la  ubicación 
espacial  de los  locales,  lo  que der ivó en 
dist intas  problemáticas para los  comerciantes 
histór icos y  nuevos.  Según diversos test imo-
nios relevados,  los  aspec tos comerciales  y  
produc tivos del  proceso de integración 
urbana no fueron abordados hasta ya avanza-
do el  proceso de diseño y construcción de los  
nuevos edificios de vivienda,  por  lo  que no se 
tomó en cuenta la  demanda potencial ,  los  
requer imientos de los  locales  gastronómicos 
ni  la  c irculación peatonal,  entre otros aspec-
tos.  Promover una gest ión comunitar ia  y  
par t ic ipativa de los  c ircuitos comerciales  
puede enr iquecer  el  proceso de integración y  
mejorar  las  dificultades mencionadas.

Intervenciones
•   Fomento a la  c irculación peatonal  en Av.  Tr iunvirato con ubicación de cruces amplios a  nivel  de 
vereda,  aumento de vegetación nativa e  implantación de espacios de reposo
•   Aper tura visual  hacia  Av.  Lacroze:  Ampliación de los  espacios de vereda sobre ambos lados de Av.  
Tr iunvirato,  entre Av.  F.  Lacroze y  Teodoro Garcia ,  l iberando los  ac tuales  obradores una vez final iza-
das las  construcciones y  relocal izando la  huer ta La Ruda unos metros hacia  adentro de la  manzana 
8
•   Instalación de espacios de sombreado:  colocación de parasoles,  vegetación nativa y/o toldos en 
dist intos sec tores del  c ircuito comercial  para invitar  a l  peatón a c ircular  s in preocuparse por  las  
condiciones c l imáticas
•   Ejecución de reduc tores de velocidad vehicular  en la  avenida Tr iunvirato que permitan generar  
una circulación peatonal  más fluida y  visual izar  con mayor detenimiento los  dist intos comercios 
para los  conduc tores vehiculares
•   Peatonal ización de cal le  Guevara en fines de semana y/o ocasiones especiales
•   Inclusión de obras de street  ar t ,  murales  y  esculturas que refuercen la  identidad 

•    Creación de espacio de organización vecinal  para la  gest ión par t ic ipativa del  programa
•   Diagramación de circuito comercial  entre Av.  E lcano y Av.  Lacroze,  pasando por la  Av.  Tr iunvirato y  las  cal les  
Guevara,  Céspedes,  Zabala,  Mercedes Sosa y  Mujeres de Fraga
•    Reordenamiento de ubicación de locales  en función de ofer ta y  competencia
•    Reubicación de la  fer ia  barr ia l  sobre la  cal le  Guevara
•    Homologación de los  horar ios  de aper tura de locales  comerciales
•    Unificación de las  marquesinas sobre los  locales,  incorporando una base o l ínea que recorra todas las  mar -
quesinas y  oficie de cohesión entre los  dist intos comercios
•    Modificación de la  reglamentación para el  acceso a los  locales,  permit iendo que emprendedores locales  
puedan l ic itar  locales  para pr ivados,  y  que los  locales  s in uso puedan ser  a lqui lados a  vecinos s in esperar  los  
5  años que especifica el  reglamento
•    Normalización de la  s i tuación catastral  y  de habi l i taciones de los  comercios,  í tem clave para poder acceder 
a créditos o financiamientos
•    Adecuación en las  instalaciones y  mobil iar io de los  locales  nuevos e histór icos
•    Fomento a la  correc ta gest ión integral  de residuos sól idos urbanos en (ECOmercio)
•    Digital ización de los  comercios barr ia les  (Maps,  redes y  herramientas de gest ión)
•   Aumento de las  capacitaciones a  comercios nuevos e histór icos en horar ios  no laborables en temáticas 
sol ic itadas por  vecinos
•   Potenciamiento de vínculo entre locales  de vecinos y  de pr ivados,  para que estos últ imos puedan acom -
pañar  a  los  vecinales  para lograr  las  habi l i taciones

Especificaciones

En relación con los  aspec tos urbanos,  la  
gran circulación desde el  subcentro de 
trasbordo de Chacar ita  y  la  estación de tren 
no está integrada peatonalmente a  Tr iunvi-
rato,  lo  que reduce la  demanda potencial  
en los  locales  en el  barr io histór ico.  Esta 
restr icción podría  reducirse al  ensanchar  
las  veredas de circulación,  otorgar  protec-
ción solar  a  las  mismas y  efec tuar  la  aper tu-
ra de la  manzana 8,  tanto visual  como pea-
tonal.  Por  otro lado,  hacia  el  barr io de Vi l la  
Or tuzar  se obser va una escasa ofer ta de 
mercados/abasto (supermercados,  hor tal-
izas,  k ioscos)  s iendo meramente residen-
cial  e  industr ia l ,  y  representando una 
potencial  demanda para los  locales  de 
abasto vecinales  sobre Av.  Tr iunvirato.

Pa ra s o l e s
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Pl a zo  d e  E j e c u c i ó n :  M e d i a n o

Po b l a c i ó n  D e s t i n a t a r i a  :  Comerciantes -  Vecinos -  Mujeres -  Juventudes
L i n e a m i e n to s  A b o rd a d o s :   Integración Urbana de Cercanía -  Transformación Comercial  -  Reconstrucción Comunitar ia  -  For talec-
imiento Produc tivo -  Identidad Barr ia l  
 

R e q u e r i m i e n to s  E s p e c í fi co s :   Adecuación normativa -  Ar t iculación Par t ic ipativa -  Equipamiento Urbano
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PASEO
GASTRONÓMICO

programa |  

Una de las  pr incipales  inscr ipciones de la  identidad barr ia l  del  Playón de Chacar ita  releva-
das a  través del  presente estudio es,  s in lugar  a  dudas,  la  gastronomía peruana.  Tanto en el  
barr io histór ico como en los  edificios nuevos y  en la  zona en torno a la  estación ferroviar ia ,  
abundan los  restaurantes de platos t ípicos peruanos elaborados y  de larga cocción,  as í  
como locales  que comercial izan produc tos de consumo a pie (desayunos,  “marcianitos” y  
raspadi l las) .
La generación de un paseo gastronómico favorece el  reconocimiento de las  identidades 
terr i tor iales  y  refuerza la  conexión en la  tr íada GASTRONOMÍA -  CULTURA -  BARRIO,  para dar  
un marco a la  exper iencia cultural  propia de la  gastronomía auténtica donde vecinas y  veci-
nos de la  comunidad,  as í  como tur istas  locales  e  internacionales,  reconozcan la  esencia del  
barr io y  acudan al  encuentro entre el  produc tor  y  consumidor.  
Este programa s intoniza con los  esfuerzos de CABA para conver t irse en una capital  
gastronómica de la  región,  y  representa una opor tunidad para ampliar  la  agenda cultural  y  
tur íst ica a  barr ios  no tan reconocidos,  pudiendo consol idarse como motor de la  integración 
social  y  urbana con el  entorno inmediato.  A través de la  implantación de propuestas y  
elementos urbanos que promuevan la  v is ibi l ización,  social ización y  comensal idad,  se 
buscará posicionar  al  paseo como una excelente ofer ta para el  gran caudal  de peatones que 
circula en la  estación de trasbordo y las  ar ter ias  comerciales  cercanas.
Por  otro lado,  se propone una gest ión comunitar ia  en mesas par t ic ipativas donde los  
dist intos emprendedores gastronómicos del  barr io (ambulantes o con local  a  la  cal le)  
puedan definir  nombre,  identidad,  diseño de gráficas,  ingresos y  egresos de las  unidades 
produc tivas par t ic ipantes,  entre otras  funciones.

PASEO GASTRONÓMICO

ACCESO PORTAL PALPA

C O R T E  T R A N S V E R S A L

Pa ra s o l e s  p e a to n a l e s

PATIO GASTRONÓMICO

•   Implementación de expansiones gastronómicas en sec tores estratégicos de la  
“medialuna”,  con sec tores con sombra,  pérgolas,  parasoles,  vegetación y/o 
mesas que funcionen como expansión de los  espacios inter iores de restaurantes
Jerarquización de la  “medialuna” vis ibi l izando accesos sobre Palpa y  Teodoro 
García ,  y  marcando hitos con placas y/o banderines en los  pasajes  del  barr io 
histór ico.
•   Creación de un Patio gastronómico en el  sec tor  comunitar io del  nuevo espacio 
verde entre Palpa y  Teodoro García ,  reubicando emprendedores ambulantes y  
aquel los  con local  as ignado en edificios nuevos pero s in posibi l idad de uso
•   Proyec tar  y  ejecutar  una red de gas natural  para el  barr io histór ico y  adecua -
c iones para los  locales  gastronómicos existentes y  a  construir
•   Incorporación de elementos culturales  peruanos para vis ibi l izar  la  identidad 
del  barr io y  su gastronomía,  como la  construcción de pór t ico al  ingreso desde 
Av.  Lacroze,  la  ut i l ización de colores y  banderines que rememoren fest ivales  y  
estét icas  andinas,  o  la  confección de murales  por  ar t istas  locales
•   Incorporación de elementos ferroviar ios  que remitan a la  histor ia  del  barr io y  
a la  estación Lacroze,  como la  ut i l ización de durmientes como bancos o 
escalones,  la  transformación de vagones de madera en puestos de comida,  o la  
ut i l ización de l íneas guía que imiten el  recorr ido de las  v ías  del  ferrocarr i l  (v ías  
férreas aéreas,  toldos rec tangulares concatenados s imulando vagones,  “esta-
ciones” que correspondan a las  dist intas  regiones de donde provienen los  platos 
ofrecidos)

Intervenciones
•  Creación de espacio de organización vecinal  para la  
gestión par t ic ipativa del  programa
•   Diagramación del  c ircuito gastronómico del  barr io,  con 
ingresos por  Av.  Lacroze y  Av Tr iunvirato,  y  por  Fraga y  
Palpa,  que recorra los  pr incipales  hitos gastronómicos
•   Construcción de un relato gastronómico identitar io ("Pa -
t io  de las  colec t ividades”) :  reconocimiento de fiestas  popu-
lares y  rel igiosas propias  de la  identidad peruana,  confec-
ción de postas de platos t ípicos peruanos,  reuso de 
elementos ferroviar ios  como demarcación de los  c ircuitos 
y  ut i l ización de murales  alusivos
•  Promoción de ser vic ios  de cater ing del  barr io hacia  
vis itantes del  pat io,  y  en espacios vir tuales  hacia  otros 
habitantes y  empresas de la  Ciudad
Fomento a la  compra estatal  de ser vic ios  de cater ing de 
Fraga
•   Sustento en la  Ley de Promoción de la  Economía Social  
en la  Ciudad (Ley 6376)  y  en el  programa BA Capital  
Gastronómica,  adhir iendo el  Pat io local  a  dicho programa 
para promocionar lo junto a  otros como el  de Rodrigo 
Bueno o de los  Lecheros

Especificaciones

ACCESO PORTAL 
T .  GARCIA
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Pl a zo  d e  E j e c u c i ó n :   M e d i a n o

Po b l a c i ó n  D e s t i n a t a r i a  :  Comerciantes -  Gastronómicos -  Vecinos

L i n e a m i e n to s  A b o rd a d o s :   IC  -  TC -  RC -  FP -  IB  

 

R e q u e r i m i e n to s  E s p e c í fi co s :   Equipamiento Urbano -  Obras de Ser vicos -  

Adecuación comercios  -  Adhesión a programas

Fi e s t a s  p o p u l a re s



POLO
PRODUCTIVO

programa |  

Par t iendo de la  gran cantidad de emprendedores produc tivos que hace años desarrol lan sus 
ac t ividades en el  barr io y  no cuentan con un lugar  apropiado para real izar lo,  se propone la  
creación de un Polo Produc tivo que permita el  despl iegue de sus ac t ividades asegurando el  
espacio y  equipamiento adecuados.  Diversas unidades de los  rubros de calzado,  tex t i l ,  recic-
laje,  herrer ía  y  carpinter ía ,  entre otros,  podrán dar  continuidad a la  propuesta de barr io 
produc tivo que apunta a  garantizar  el  desarrol lo laboral  y  comunitar io.  Asimismo,  los  
emprendedores relevados propusieron asociar  el  Polo con la  inclusión de juventudes y  
mujeres al  ámbito laboral ,  a  través de una escuela de oficios que permita incorporar  traba-
jadores y  capacitar los  en diversas temáticas que mejoren sus opor tunidades.
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•   Transformación del  galpón de la  manzana 8,  hoy 
uti l izado para vivienda provisor ia ,  en un amplio 
espacio para el  desarrol lo de ac t ividades produc ti-
vas en cumplimiento de las  normativas vigentes 
•  Creación de espacios de tal ler  en vagones de ferro -
carr i l ,  para poder ser  ubicados en otras  locaciones 
del  barr io - de manera temporal  o permanente -

•  Creación de una Escuela Produc tiva asociada al  Polo,  con carác ter  comunitar io,  donde se 
enseñen oficios de interés a  los  vecinos 
•  E jecución de programa de pasantías  rentadas dentro de la  Escuela,  con enfoque en 
jóvenes,  mujeres y  diversidades,  que permita asegurar  la  continuidad y final ización en la  
formación técnico -laboral
•  Dic tado de capacitaciones puntuales,  en horar ios  fuera de la  f ranja laboral  (9-17 hs) ,  en 
temáticas vinculadas a  asociat iv ismo,  escalamiento produc tivo,  mejora de procesos,  manejo 
de redes y  c l ientes,  entre otras  demandadas por  la  misma población
•  Ar t iculación con programas de terminación educativa,  como el  PAEByT
•  Provis ión de maquinar ia  necesar ia  para Polo y  Escuela
•  Implementación de programa de créditos no reembolsables para emprendedores
•  Promoción de la  compra estatal  de produc tos confeccionados en el  Polo
•  Fomento al  desarrol lo de tareas en todas las  etapas de la  cadena de valor  tex t i l  local :  fibra,  
hilado,  tejeduría ,  cor te,  confección,  marketing y  comercial ización
•  Selección par t ic ipativa del  nombre del  Polo y  Escuela para reafirmar identidad barr ia l
•  Creación de bolsa de trabajo y  ser vic ios,  ar t iculada al  CEDEL,  donde vecinos puedan ofre -
cer  los  ser vic ios  y  enterarse de ofer tas  laborales
•  Sustento en la  Ley de Promoción de la  Economía Social  en la  Ciudad (Ley 6376)  

Intervenciones

Especificaciones

Po l o  p ro d u c t i vo H u e r t a  La  Ru d a Av.  Tr i u nv i ra to

P E :                              P D  :  Emprendedores -  

Vecinos -  Mujeres -  Juventudes

LA :   IC  -  RC -  FP

R E :  co g e s t i ó n  i n te r j u r i s d i cc i o n a l  -  D e s o c u -

p a c i ó n  v i v i e n d a s  -  a r t i c u l a c i ó n  e n t re  

m i n i s te r i o s  y  p ro g ra m a s

“ Po r t a l e s”  p e r ua n o s  y  

a n d i n o s,  i m á g e n e s  

d e  re f e re n c i a

M a rq u e s i n a s  t í p i ca s  

p e r ua n a s,  i m á g e n e s  

d e  re f e re n c i a

Pa t i o s  g a s t ro n ó m i co s,  i m á g e n e s  d e  

re f e re n c i a

To l d o s  y  p a ra s o l e s  u r b a n o s,  

i m á g e n e s  d e  re f e re n c i a
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CENTRO
COMUNITARIO
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programa |  

A lo largo de nuestro país  se er igen miles  de centros comunitar ios  distr ibuidos en áreas 
urbanas,  per iurbanas y  rurales,  conformando espacios vitales  de encuentro social  y  de con-
strucción colec t iva e  identitar ia  para los  habitantes locales.  Más aún,  funcionan como espa-
cios que propician la  v is ibi l ización de carencias,  demandas y  problemáticas que afec tan a las  
poblaciones vinculadas;  promoviendo a su vez el  encuentro y  vinculación entre ac tores 
locales  y  el  Estado para abordar las  y  diseñar  estrategias  par t ic ipativas que busquen atender-
las.   
Para lograr  la  consol idación identitar ia  y  la  reconstrucción comunitar ia  mencionadas ante-
r iormente en este apar tado,  se propone la  instalación de un Centro Comunitar io ubicado en 
el  barr io histór ico del  barr io,  donde los  habitantes,  organizaciones y  organismos públ icos 
del  barr io puedan real izar  reuniones y  Mesas de Gest ión Par t ic ipativa,  dic tar  char las  y  capac-
itaciones,  y  dar  avisos y  di fusiones de interés.  A su vez,  e l  espacio puede estar  v inculado con 
programas gubernamentales  de formación y de terminal idad educativa,  de acciones vincula-
das a  la  salud públ ica,  o  de desarrol lo social  y  económico.

•  Construcción de un edificio que funcione 
como Centro comunitar io,  con posibi l idad de 
ubicación en el  espacio vacante P 7 ,  sobre la  
nueva cal le  Palpa entre Fraga y  Guevara

•  Promoción del  uso abier to y  colec t ivo de todos los  subespacios que integren el  centro 
comunitar io
•  Ar t iculación con minister ios  y  organismos estatales  que requieran usar  el  espacio para 
programas,  ac t iv idades,  tal leres  o capacitaciones 
•  Ut i l ización del  centro como espacio nucleado de difusión de dist intos temas de interés 
para vecinos del  barr io,  a  través de car teles  o pizarras  comunes
•   Instalación una huer ta o jardín ver t ical  en el  centro comunitar io

Intervenciones

Especificaciones

CORREDOR
AGROECOLÓGICO

programa |  

Existen numerosas inic iat ivas de agroecología urbana impulsadas o acompañadas por  el  
GCBA,  entre las  que podemos mencionar  las  huer tas  pedagógicas escolares,  las  huer tas  
terapéuticas en hospitales  o centros de día ,  o  las  huer ta comunitar ias  produc tivas de Rodri-
go Bueno y Barr io 20.  Estos espacios otorgan múlt iples  beneficios hacia  la  comunidad,  entre 
los  que podemos destacar  las  funciones educativas,  terapéuticas,  sociales,  ambientales,  
a l imentic ias  y  económicas.  
En el  caso de Fraga,  las  huer tas  de La Ruda y la  Mutual  Sentimiento son dos espacios de esta 
índole que funcionan de manera sostenida desde hace var ios  años,  convocando a vecinos a  
encontrarse para producir  y  trabajar  la  t ierra .  Conl levan además una impronta produc tiva,  
ya sea por  la  incorporación de beneficiar ios  del  plan Potenciar  Trabajo ( la  Mutual) ,  como por 
la  venta de plantines y  disposit ivos de madera como huer teras  y  maceteros (La Ruda) .  E l  
potenciamiento de estos espacios,  la  creación de nuevas huer tas  y  jardines,  y  su vinculación 
con emprendimientos de oficios,  gastronómicos y  comerciales,  resultará en un for talec-
imiento de la  integración produc tiva y  comercial  de Fraga,  sumándole una impronta de 
sustentabi l idad ambiental  y  economía circular.  Al  mismo t iempo,  permit irá  mejorar  la  
cal idad de los  espacios verdes urbanos,  ampliar  los  espacios de sociabi l idad y encuentro 
comunitar io,  mejorar  la  gest ión de residuos -a  través del  compostaje -  y  reforzar  la  identidad 
barr ia l  -sembrando y vendiendo plantas nativas,  hor t ícolas  y  medicinales  vinculadas a  la  
identidad y gastronomía migrante - .

•   Reubicación y  ampliación de la  huer ta La Ruda de la  manzana 8,  ret i rándola unos metros 
hacia adentro de la  vereda y  ampliándola hacia  la  cal le  Teodoro García
•   Instalación de nuevos disposit ivos de agr icultura urbana en el  barr io,  tanto a  suelo como 
ver t icales,  en especial  en los  centros de manzana de edificios nuevos
•   Implantación de especies  frutales  y  nativas en la  vegetación planificada para el  barr io

•   Creación de un “Corredor agroecológico Chacar ita”,  incluyendo las  huer tas  de La Ruda y la  
Mutual  Sentimiento,  as i  como otros espacios de agr icultura urbana y  vegetación nativa,  y  
espacios de comercial ización de produc tos hor t ícolas  ( fer ia  barr ia l ,  pat io gastronómico y  
galpón de la  Mutual)  
•   Vinculación de los  espacios de huer ta con la  Escuela Produc tiva,  enseñando oficios de 
jardiner ía  y  hor t icultura,  as í  como carpinter ía  v inculada a disposit ivos para huer ta
•    Creación de pasantías  rentadas asociadas a  los  oficios arr iba mencionados,  con enfoque 
en jóvenes,  mujeres y  diversidades,  y  asociadas al  CIM y el  CEDEL
•   Ar t iculación con INTA-Prohuer ta para formación de promotores barr ia les  y  entrega de 
semil las  de temporada
•  Promoción del  compostaje de orgánicos domici l iar ios  y  comunitar ios  asociados al  corredor 

Intervenciones

Especificaciones

Pl a zo  d e  E j e c u c i ó n :   M e d i a n o

Po b l a c i ó n  D e s t i n a t a r i a :  Vecinos -  Mujeres -  Juventudes 

L i n e a m i e n to s  A b o rd a d o s :    Reconstrucción Comunitar ia  -   Identidad Barr ia l      

R e q u e r i m i e n to s  E s p e c í fi co s :   O b ra  -  U s o  d e  te r re n o s  va ca n te s

Pl a zo  d e  E j e c u c i ó n :   Co r to  

P D :  Vecinos -  Emprendedores -  Mujeres -  Juventudes

L A :   IC  -  RC -  FP -  IB      

R e q u e r i m i e n to s  E s p e c í fi co s :   Eq u i p a m i e n to  U r b a n o

•   Configuración de los  centros de manzana de los  edificios nuevos como espacios de agro -
ecología urbana,  con plantas nativas,  huer tas  y  composteras comunitar ias.  Para dar  cum-
pl imiento a este punto,   Grupo Mitre,  a l iado
de  la   Fundación Avina  y  del   consorcio del
que  forma par te,  incorporó  plantas nativas 
y  mobil iar io urbano ( juegos  de plaza,   ban-  
cos,  mesas)  durante el  transcurso de la  con-  
sultor ia .
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