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Abstract: This article describes the meteorological, urban and 
hydraulic infrastructure conditions that led to the flooding of the 
city of La Plata on April 2, 2013. The catastrophic human, social, 

cultural, and economic consequences it brought 
about are not analyzed here, but an attempt is 
made to delve into the background process of 
the event, as well as the urban and infrastructure 
conditions, particularly hydraulic, that did not 
enable an appropriate response to an extreme 

rainfall record, which flooded significant areas of the city. It also 
addresses the main outlines of a plan designed to improve the 
range of coverage against flooding for the entire basin of the 
El Gato stream. It is worth mentioning that such works are not 
designed to cover extreme phenomena, such as the one described 
in this work, but rather extraordinary events that exceed average 
rainfall. Such extreme events require a kind of emergency 
intervention to ensure that, through early communication and 
contingency response, priority is given to the preservation of 
human lives, which is also covered by the measures included in 
the plan.

Resumen: En este artículo, se describe bajo qué circuns-
tancias meteorológicas, urbanísticas y de infraestructura 
hidráulica se produjo la inundación de la ciudad de La 
Plata del 2 de abril de 2013. Si bien no se analizan las 
catastróficas consecuencias humanas, sociales, culturales 
y económicas que provocó, se intenta profundizar sobre 
el proceso de formación del evento, así como sobre las 
condiciones urbanísticas y de infraestructura, en particu-
lar hidráulica, que no permitieron tener una 
respuesta apropiada frente a un registro 
de precipitación extremo, que inundó gran 
parte de la ciudad. También se abordan los 
principales lineamientos de un plan diseña-
do para mejorar la gama de cobertura contra 
inundaciones para toda la cuenca del arroyo 
El Gato. Cabe mencionar que tales obras no son diseñadas 
para cubrir fenómenos extremos como el sucedido, sino 
eventos extraordinarios que superan las precipitaciones 
medias. La existencia de eventos extremos demanda otro 
tipo de atención para que, a través de la comunicación 
temprana y la atención en contingencia, se priorice la pre-
servación de las vidas humanas, hecho también contem-
plado entre las medidas de dicho plan.

Keywords: flooding,  
El Gato stream, 
hydraulic works
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El Gato, obra hidráulica
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El evento

La mañana del 2 de abril de 2013 empezó húmeda y calurosa. La jornada previa había 
llovido copiosamente en toda la región metropolitana, y en la ciudad de La Plata persistía 
la pesadez del ambiente. Hacia la tarde se fue conformando una tormenta amenazante, 
sin evidencias de vientos u otras manifestaciones meteorológicas más que el agobio ca-
luroso y húmedo en una jornada de feriado.

Entonces, sucedió lo que nadie pudo anticipar: ni el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) ni los medios de comunicación advirtieron que se avecinaba la peor tormenta 
conocida en la región. Tanto en Buenos Aires como en La Plata se produjeron registros 
pluviométricos acumulados que superaron los registros históricos para cualquier época 
del año.

Según la descripción del SMN, hacia el 30 de marzo se observó un sector ubicado 
al oeste de la costa de Chile con valores mínimos de presión atmosférica, que se fue 
conformando como centro de baja presión cerrado, en la altura media de la troposfera.  
Ya el 1 de abril se desplazó lentamente hacia el continente para ubicarse en el centro 
de nuestro país. Asociado a una masa de aire frío generó condiciones favorables para 
la formación de nubosidad. Así fue como el 2 de abril se produjo el ingreso de aire 
húmedo en la región metropolitana y, en horas de la tarde, a partir de las 16:30 aproxi-
madamente, dio comienzo en vastos sectores de La Plata, Berisso y Ensenada el mayor 
temporal del que se tenga registro.

Las lluvias intensas persistieron, y tanto los registros pluviográficos como las obser-
vaciones de campo muestran el desplazamiento de la tormenta en dirección norte-sur, 
especialmente, desde las 17:30 hasta las 20:00 horas.

Los registros obtenidos por la Estación Observatorio Astronómico de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) indican que, entre las 18:00 y las 18:30, fue el momento de 
mayor intensidad, que se repitió a las 19:00. La Estación de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, ubicada en la localidad de Los Hornos y próxima a la cuenca superior de los 
arroyos Regimiento y Pérez, muestra una menor intensidad durante la primera parte del 
evento, pero, de cualquier forma, indica registros extraordinarios.

La lluvia disminuyó su intensidad a valores mínimos a partir de las 20:30, pero desde 
las 22:00 se produjo un segundo evento intenso concentrado entre las 22:00 y 22:30, con 
valores totales de precipitación similares al evento anterior.

La superposición acumulada de estos dos eventos le otorga una condición extraor-
dinaria, y su severidad se manifestó del modo más contundente.

El evento en su totalidad puede calificarse de extremo y está asociado a una situa-
ción definida como de baja segregada o vórtice ciclónico en niveles medios y altos, con 
gran transporte de aire caliente y muy húmedo.

El registro disponible, si bien varía mucho según la estación considerada (también 
se cuenta con el registro de la Estación LP AERO y otras particulares) permite concluir que, 
tanto en intensidad como en precipitación total, se midieron valores de muy alta recu-
rrencia, lo que llevó a que se alcanzara la condición de evento extremo.
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En cuanto a la distribución hidrológica, tanto por los registros de las lluvias como 
por los datos de reflectividad del radar de Ezeiza, imágenes satelitales de la NASA corres-
pondientes al 6 de abril y relevamientos de las zonas inundadas, puede concluirse que 
los excesos hídricos derivados de la tormenta analizada se distribuyeron en las cuencas 
de los arroyos que impactan sobre el casco urbano de la ciudad de La Plata y cubrieron 
las cuencas de los arroyos El Gato, Regimiento, Pérez, Maldonado, Elizalde y del Zoológico. 
Esto también ocurrió en el arroyo El Pescado, pero por tener descarga abierta al Río de la 
Plata y no estar influido por la proximidad de grandes sectores urbanos, no ha sido objeto 
de análisis de inundaciones.

La comparación de las manchas de inundación sobre el casco urbano, obtenidas de 
imágenes satelitales, permite comprobar el ingreso de grandes masas de agua sobre el 
casco de la ciudad.

Las consecuencias del evento resultaron en una verdadera catástrofe. La inunda-
ción de gran parte del casco urbano de La Plata provocó la muerte y la desaparición de 
personas, dañó y destruyó viviendas, servicios públicos e infraestructura. La falta de previ-
sión para una asistencia pública adecuada puso en evidencia a un sistema precario, dado 
por un conjunto de factores estructurales y de gestión o no estructurales.

Sin embargo, debe destacarse que un fenómeno climático como el descripto no es 
utilizado en ninguna parte como un patrón de diseño de obras hidráulicas. Analizaremos 
las obras existentes al momento de la inundación y las que se han proyectado, pero la 
descripción del fenómeno meteorológico ocurrido es menester para comprender la mag-
nitud de la catástrofe, que se ubica por fuera de los estándares de diseño de la ingeniería.

Las obras se diseñan con parámetros rigurosos y exigentes, pero dentro de un ran-
go de ocurrencia más próximo. El conocimiento de las consecuencias de eventos extre-
mos debe servir para complementar las obras mediante acciones de alerta y contingen-
cia, denominadas acciones no estructurales, que son tan importantes como las obras. 
Pero de eso nos ocuparemos más adelante.

Me referiré a las obras que corresponden a la cuenca del arroyo El Gato, por ser la 
más representativa del conflicto hídrico urbano de La Plata, pero análogamente se ha 
trabajado en la cuenca del arroyo Maldonado, ubicada al sur de la ciudad, la cuenca del 
Zoológico, ubicada desde parque Saavedra hasta el Zoológico, y las cuencas de los arro-
yos Don Carlos, Rodríguez, Martín y Carnaval, al norte del casco urbano.

La infraestructura antes

En el año 1991, el entonces intendente municipal de La Plata, Dr. Pablo Pinto, ad-
virtió que el crecimiento de la ciudad estaba condicionado por la obsolescencia de su 
sistema hidráulico y le encomendó a la Universidad Nacional de La Plata la realización de 

Figura 1.
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un estudio de carácter para determinar la vulnerabilidad de la ciudad, así como para con-
feccionar los lineamientos para un Plan Director que identificara las obras necesarias.

Pero la historia se remonta a mucho antes, cuando se plantearon los criterios para 
el asentamiento y la construcción de la nueva capital provincial. La reciente publicación 
de la historia novelada La ciudad de las ranas de Hugo Alconada Mon da cuenta de las 
condiciones poco favorables para el emplazamiento de la ciudad, pero ello se vio agravado 
por el hábito histórico de llevar a cabo prácticas muy poco amigables para el tratamiento 
y conservación de las vías naturales de evacuación de las aguas. Razones culturales y 
avidez inmobiliaria han determinado que la traza de cursos y arroyos se haya borrado del 
territorio al ser sustituidos por conductos que los dejan bajo calles y manzanas.

Este desacierto ambiental también lo es desde una concepción hidráulica, ya que 
las obras de encauzamiento de las aguas, tanto a través de conductos o de canales, siem-
pre están asociadas a una condición de diseño, que en general es mediante la adopción 
de una cierta recurrencia de lluvia considerada, que permite obtener el caudal de diseño 
para las obras.

Pero la naturaleza no reconoce estas cuestiones, y cuando llueve más que lo que 
puede ir por ese conducto la diferencia escurre por la superficie, o sea, por calles y casas.

Los especialistas abocados al estudio se encontraron ante dos problemas: una ciu-
dad asentada sobre una cuadrícula perfecta que hizo caso omiso a la morfología terres-
tre, y una red de desagües completamente obsoleta. Si para muestra basta un botón, 
cabe decir que la última obra de infraestructura hidráulica relevante en la ciudad data 
del año 1962 cuando se construyó el conducto aliviador que corre por la avenida 25, des-
de aproximadamente el parque Castelli hasta su desembocadura en el arroyo El Gato, a 
metros de avenida 520.

Por ese entonces se trataba de una zona prácticamente rural, pero los ingenieros 
de la Dirección de Hidráulica Provincial ya entonces advertían que derrames excedentes 
de las cuencas de los arroyos Pérez y Regimiento, no encauzados en dichos cursos ya 
afectados por la infraestructura urbana, impactarían sobre el casco, y propusieron cons-
truir una obra de derivación que impidiera su ingreso a la ciudad.

Y cincuenta años después la ciudad se mostró expandida, mucho más densamente 
poblada, con un cordón periurbano con innumerables localidades y barriadas, asenta-
mientos de todo tipo y la consolidación de un área de producción hortícola de intenso 
uso de suelo combinado con sistemas de producción en cobertura, es decir que emplean 
invernáculos de material impermeable que reduce la superficie de absorción. Todos es-
tos factores favorecen la impermeabilización de los suelos, con el consecuente aumento 
de la escorrentía, que traslada esos excedentes hacia abajo, es decir, hacia la ciudad.

Figura 2. Imagen de la inundación de 2013 sobre cartografía actual con curvas de nivel y traza de antiguos arroyos
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El sistema pluvial de la ciudad se ha desarrollado alrededor de las obras de entu-
bamiento indicadas, a modo de ramales primarios y secundarios. Hay que señalar que la 
obsolescencia del sistema troncal de encauzamiento de los arroyos también cabe para 
su red de ramales, pero más grave aún es que, cuando los conductos troncales se col-
man y el excedente se acumula en superficie, el sistema comienza a funcionar como una 
tubería a presión y, en consecuencia, su red de ramales se ve impedida de ingresar sus 
aportes, diseñados para un sistema que funciona a gravedad.

Las imágenes siguientes muestran un plano del sistema de desagües de la ciudad 
anterior a las obras iniciadas en 2013. Las derivaciones del arroyo Pérez corren aproxima-
damente desde 38 y 137 hasta la calle 25, para ser derivado a El Gato, y el trayecto de su an-
tiguo cauce está entubado aproximadamente por la calle 36, hasta la calle 14, en la que 
se desvía hacia 32, y luego continúa por avenida 13 hasta desviarse antes del distribuidor 
hacia el conducto de la calle 11, por donde continúa hasta el arroyo El Gato. 

El conducto de la calle 11 es lo más próximo al antiguo cauce del arroyo Regimiento. 
Entubado en todo su trayecto, llega a la zona previa a la descarga desde 11 y 39 y recibe 
los aportes entubados desde la zona precisamente donde funcionaba el Regimiento, hoy 
plaza Malvinas, adonde llegan los excedentes de este arroyo, con nacientes más allá del 
Cementerio de La Plata.

Figura 3. Tramo superior del arroyo Pérez (dos brazos) con embocadura al entubamiento de 38 y 137

Figura 4. Continuidad del entubamiento del arroyo Pérez
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La ciudad completa su sistema pluvial con aportes al arroyo Maldonado, que corre 
paralelo a la circunvalación de avenida 90, y el arroyo del Zoológico, que nacía por la zona 
de parque Saavedra y cuyo entubamiento corre siguiendo aproximadamente la diagonal 
78, hasta llegar a la avenida 1, y allí cruzar el Bosque por el antiguo zoológico.

Como puede comprobarse, los viejos cauces reemplazados por obras de entuba-
miento, el crecimiento de la ciudad y la falta de inversiones para suplir las falencias con 
nueva infraestructura fueron haciendo de la ciudad de La Plata un sitio particularmente 
vulnerable en su capacidad de resolver las excedencias pluviales ante tormentas, incluso 
de baja intensidad, un hecho que se fue reiterando con los años, hasta el colapso del 2 de 
abril de 2013.

Hemos explicado que el evento de esa jornada fue de naturaleza extraordinaria y 
excepcional, y su ocurrencia es muy superior a los estándares de diseño de las obras. Pero 
el hecho de no contar con una infraestructura acorde a condiciones de diseño aceptadas y 
adoptadas por todas las convenciones de cálculo de obras hidráulicas para zonas urbanas 
llevaron al reiterado llamado de atención de especialistas y académicos, y recién luego de 
la tragedia se iniciaron las acciones necesarias.

Figura 5. Tramo del arroyo Regimiento superior y embocadura al conducto de avenida 25

Figura 6. Imagen del sistema completo de pluviales urbanos antes de las obras
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Un plan maestro para el manejo de las inundaciones en La Plata

Todo lo hasta aquí descripto llevó a los proyectistas a plantearse que, por múltiples 
razones, debe pensarse un sistema nuevo, tanto en dimensiones como en el concep-
to del manejo de las excedencias. La transformación de la ciudad, sus antecedentes, el 
programa de uso de la periferia y las condiciones climáticas verificadas demandan una 
atención diferente y adecuada a los tiempos.

Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, el diseño del nuevo sistema se 
realizó repitiendo la lógica ya insinuada en el tratamiento realizado en la década del 60 
al construir el conducto troncal de la avenida 25; es decir, el de captar las máximas exce-
dencias de los arroyos y su área de aportes y desviarlos hacia el arroyo El Gato para así 
evitar su ingreso en el casco urbano.

Ello da como resultado el siguiente esquema de obras, ordenadas según sus prio-
ridades y etapas:

A. Readecuación de la capacidad de la sección del arroyo El Gato, sus secciones y 
puentes

B. Construcción de nuevos conductos colectores derivadores de los arroyos Pérez y 
Regimiento y sus cuencas de aporte, hacia el arroyo El Gato

C. Readecuación de la red pluvial actual del casco de la ciudad de La Plata, según 
sectores

D. Construcción de nuevos colectores de descarga y derivación para los desagües 
de la ciudad

E. Desarrollo de un conjunto de medidas no estructurales

A. Readecuación de la capacidad de la sección del arroyo El Gato, sus seccio-
nes y puentes

Un plan hidráulico comienza desarrollándose desde aguas abajo hacia aguas arri-
ba, y el arroyo El Gato resulta ser el colector natural para la evacuación de las excedencias 
hídricas de su cuenca y buena parte de la ciudad de La Plata. Por lo tanto, para desarrollar 
el plan reseñado, fue menester adecuar, en primer lugar, la capacidad del arroyo El Gato.

Una vez realizadas las modelaciones hidrológicas e hidráulicas para la condición pre-
via a las obras, pudo comprobarse en diferentes tramos constricciones severas que no al-
canzaban a permitir el paso de la crecida de cinco años, mientras que la capacidad del cur-
so en diversos tramos no verificaba el transporte de las crecidas de dos años de recurrencia.

Figura 7. Imagen esquemática del sistema de pluviales de La Plata anterior a las obras
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Tal es el caso del tramo que se había entubado con la construcción del distribuidor 
de avenida 13 y 520, que constituyó en la inundación una verdadera sección de control 
para el paso de la crecida.

Asimismo, obras como los puentes de la calle 12, el antiguo puente de la papelera 
y otros puentes del tramo superior aportaron con su insuficiencia a las retenciones de 
tramos que agravaron la dificultad al drenaje.

En estos resultados pueden apreciarse, a lo largo del perfil longitudinal, las crecidas 
del 2 de abril, y las que corresponden a 2, 10, 25 y 50 años de recurrencia. En líneas pun-
teadas, las márgenes del cauce antes de las obras permiten corroborar la insuficiencia.

La condición de borde considera la influencia de la altura del rio de la Plata en la 
desembocadura.

Bajo esta revisión, y efectuadas las modelaciones en las condiciones geométricas y 
altimétricas al día de la inundación, y con las diferentes hipótesis de obras, se realizaron 
diferentes modelaciones para concluir de forma categórica sobre las siguientes condi-
ciones de diseño:

-Adoptar una sección revestida de hormigón para lograr un incremento de veloci-
dades y, en consecuencia, de caudal erogado.

-Adoptar taludes laterales verticales que optimicen la utilización del espacio dispo-
nible para ejecutar las obras.

-Implementar un programa de relocalización de viviendas para aquellos ocupantes 

Figura 8. Perfil longitudinal modelación –situación sin obra– condición de borde 0 m

Figura 9. Perfil longitudinal –situación sin obra– condición de borde 2 m
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irregulares que se encontraban en situación de riesgo junto al viejo cauce, y cuyas vivien-
das precarias restringían la sección para las nuevas obras.

-Adoptar secciones variables en forma telescópica y en reciprocidad con los apor-
tes de la cuenca según sus diferentes tramos, entre la avenida 1 o las vías del ferrocarril 
Roca y la avenida 143, tal que se verifique el tránsito de la crecida de 25 años de recurren-
cia sin desbordes, y de hasta 50 años con desborde controlado.

-Prever en ese diseño el ingreso de los aportes de los arroyos Pérez y Regimiento 
en correspondencia con su derivación en las calles 143 y 139 (Pérez) y 131 (Regimiento).

Así quedó definido el siguiente esquema de obras, según su geometría y por su 
capacidad.

También se han indicado los caudales de tramo resultantes de la estimación 
hidrológica:
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Se han verificado las capacidades de tramo anteriores y posteriores a las obras:

Reemplazo y adecuación de puentes

Análogamente a la adecuación de la sección del cauce del arroyo, se verificó el paso 
de la crecida por los puentes que lo atraviesan, lo que permitió comprobar la insuficien-
cia de algunos. Para solucionar esto, se propuso su ampliación o reemplazo, considerando 
las condiciones estructurales que posibilitaban su modificación.

Puentes nuevos o por reemplazar

Ampliación de puentes

(1) Lado nuevo 1 x 16,00  

MD = Margen derecho, MI = Margen izquierdo
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Las obras correspondientes a la “Adecuación de la sección del arroyo El Gato”, se 
encuentran totalmente ejecutadas. Con respecto a sus puentes, algunos han sido consi-
derados suficientes, otros se han reemplazado o construido de nuevo, y el reemplazo de 
algunos aún está pendiente.

B. Construcción de nuevos conductos colectores derivadores de los arroyos 
Pérez y Regimiento y sus cuencas de aporte, hacia el arroyo El Gato

Los arroyos Pérez y Regimiento atraviesan el casco urbano de la ciudad, con algu-
nos tramos ya entubados, lo que impide un tratamiento sobre los cursos, y otros en los 
que la ocupación de los márgenes y valles de expansión, que en gran parte de la ciudad 
ya son inexistentes, condiciona las acciones por realizar. Bajo tales condiciones, una cre-
cida en los arroyos Pérez o Regimiento provoca que, superada la capacidad de la obra 
existente, se convierta en ocupación superficial de agua sobre extensas franjas urbanas.

Por esto, a fin de evitar el traslado de sus crecidas hacia el casco urbano más pobla-
do, se ha considerado oportuno efectuar su captación y derivación, desde su cuenca su-
perior hacia el arroyo El Gato, en una concepción análoga a la construcción del conducto 
de avenida 25, ejecutado hace unos sesenta años.

Las obras resultantes para el caso de los arroyos Pérez y Regimiento son conductos 
subterráneos que derivan las aguas de dichos cursos en forma directa hacia el arroyo El 
Gato.

En el caso del arroyo Regimiento, se propone su derivación desde calle 28 y Bv. 81 (a 
la altura de calle 71), desarrollándose por la avenida de circunvalación 131 hasta su des-
embocadura a la altura de calle 525. El arroyo Regimiento ingresa a la altura de calle 68 
en un entubamiento existente, así como por otros conductos existentes o por ejecutarse.

En el caso del arroyo Pérez, se desarrollan dos derivadores que captan los respecti-
vos brazos del mismo arroyo. Por una parte, se interceptan dos brazos, denominados Sur, 
a la altura de calle 48 y avenida 143, prolongándose por esta hasta Av. 38, donde dobla 
hasta calle 139, y por esta hasta avenida 526. El otro brazo, Norte, es captado en avenida 
38 y avenida 143, por la que continúa hasta avenida 526. En esta última empalman los 
dos derivadores, continuando por 526 hasta el arroyo.

El dimensionado resultante de considerar el caudal de aporte para tormentas de 
10 años de ocurrencia en su cuenca, para condiciones actuales y futuras, y verificado para 
condiciones de tormentas correspondientes a 50 años de ocurrencia, ha determinado las 
siguientes dimensiones:

Los resultados de la modelación permiten apreciar la mejora en las afectaciones, 
antes y después de la obra (Figuras 10 y 11).
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Tanto las obras correspondientes a los derivadores del arroyo Pérez como el del 
Regimiento se encuentran actualmente ejecutadas a través de la DPH.

C. Readecuación de la red pluvial actual del casco de la ciudad de La Plata, 
según sectores

El tratamiento para el manejo de excedencias de las cuencas de los arroyos Pérez 
y Regimiento no exime de necesidad de intervención sobre las obras pluviales internas 
del casco urbano y su periferia, que presenta condiciones de obsolescencia e incapacidad 
para evacuar adecuadamente las tormentas de diseño, bajo las actuales condiciones de 
desarrollo urbano que exhibe la ciudad.

Una vez medidas las insuficiencias, se han planteado intervenciones por sectores, 
a fin de mejorar los sistemas actuales. Ello se complementa con las acciones indicadas 
en el punto siguiente, referido a la construcción de nuevos colectores de descarga de las 
excedencias pluviales.

Así se han marcado los siguientes sectores de intervención y obras:

Figura 10. Mancha de inundación para R=5 años. Situación previa a la ejecución de los derivadores de calle 143 y 131

Figura 11. Mancha de inundación para R=5 años con los derivadores de calle 143 y 131 construidos
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Ampliación y readecuación del conducto de avenida 25 y sus ramales

Se trata de la ejecución de una segunda celda al colector de dicha arteria, así como 
de la ampliación y adecuación de sus ramales secundarios.

Readecuación y ampliación de los conductos de calles 18 y 19 con descarga al 
conducto de calle 14

Son ramales de alivio que encauzan aguas no captadas por las redes actuales y 
desembocan al conducto de calle 14 y por este al de calle 11, evitando así el anegamiento 
de una vasta zona entre plaza Malvinas y plaza Belgrano.

Ampliación y readecuación del conducto de calle 11 y sus ramales, hasta avenida 32

Con esta obra se permite la captación y encauzamiento de los mayores aportes 
que se generan con las obras anteriormente nombradas, hasta la avenida 32, en la que se 
plantea un nuevo colector.

Readecuación y ampliación del conducto de calle 5 y sus ramales

Esta obra resuelve la incapacidad del sistema actual, independientemente de la 
derivación de los arroyos ya indicada, y que es objeto de una insuficiencia para su propia 
cuenca. De forma complementaria, se propone un nuevo trazado identificado como con-
ducto derivador de calle 4.

Desarrollo de las redes de desagüe del arroyo Regimiento

El sector que se encuentra en torno al Cementerio municipal y, en general, los 
aportes laterales al arroyo Regimiento, ubicados aguas arriba de la avenida 131 y que no 
pueden ser evacuados por la insuficiencia del sistema colector —más allá de haberse 
ampliado la descarga mediante el derivador de 131— requieren el desarrollo de una red 
complementaria.

La red de desagües pluviales proyectada se planificó con la idea de aprovechar las 
capacidades de los conductos existentes y los ya proyectados. Esta red conduce los cau-
dales hacia el derivador de la avenida 131.

Estos ramales y subramales permiten la evacuación de las aguas superficiales en 
un vasto sector ubicado entre la avenida 66 y la calle 80, y desde 131 a 141. Con ello, no 
solo se mejoran las condiciones propias de su infraestructura, sino las condiciones para 
recibir eventuales traspasos desde aguas arriba.

Desarrollo de un conjunto de obras de regulación para la cuenca superior de los 
arroyos Pérez, Regimiento y Gato

Se trata de desarrollar Áreas de Regulación Temporarias de Excedencias Hídricas 
(ARTEH), constituidas en zonas aún sin desarrollo urbano y con aptitud para la retención 
de los picos de una crecida, mediante la materialización de cierres de escasa altura y la 
inundación temporaria de dicha superficie. Con ello, se distribuye la evacuación de agua, 
aliviando a las obras existentes o a construir aguas abajo.

Conceptualmente, se trata de retener las aguas en las cuencas superiores para evi-
tar la acumulación de excedentes en los tramos inferiores, más vulnerables y con menor 
posibilidad de que se realicen obras mayores.

De forma preliminar, se identificaron una obra en la traza del arroyo Regimiento, 
tres en la del arroyo Pérez y dos en el arroyo El Gato. Aún está pendiente el desarrollo de 
su ingeniería, así como de su integración urbana y ambiental, a fin de promoverlos como 
parques suburbanos inundables, dotándolos de una flora y programa adecuado para su 
uso como áreas recreativas mientras no suceden eventos de inundación.
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Algunas de estas obras han sido ejecutadas parcial o totalmente, a través de accio-
nes llevadas a cabo por la Municipalidad de La Plata.

D. Construcción de nuevos colectores de descarga y derivación para los 
desagües de la ciudad

El crecimiento de la ciudad, así como la necesidad de adoptar nuevos criterios para 
el manejo de las excedencias, han llevado a la necesidad de que se construyan nuevos 
sistemas colectores de desagües.

Derivador de avenida 32

Entre ellos se destaca el derivador de avenida 32, que corre desde la avenida 13 has-
ta la calle 116 o 117 interceptando las descargas de los sistemas existentes, y tentativa-
mente desde 117 se encauza para desembocar en el arroyo El Gato, cuyas aguas corren 
debajo de las vías del Ferrocarril Roca.

De esta forma, todo el sistema actual, que principalmente se desarrolla en torno al 
conducto de calle 11 prolongado en las localidades de Tolosa y Ringuelet, deja de tener los 
aportes desde la ciudad de La Plata, y se convierte en el conducto troncal de los desagües 
de estas localidades, minimizando las intervenciones en las ellas.

Figura 12. Figura actual: sistema de desagües desde avenida 32 hacia Tolosa y Ringuelet y arroyo El Gato

Figura 13. Derivador por calle 32 que colecta los caudales provenientes de la cuenca urbana de las calles 11, 9, 5 y 3
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Desviadores de las calles 15 y 17

Una parte de los excedentes que se han planteado derivar por 18 y 19 hacia 14, y 
por esta a 11, no alcanzan a ser captados, o las redes ubicadas aguas debajo de la plaza 
Belgrano resultan insuficientes, orientándose hacia 13 entre 33 y 36, donde los conductos 
actuales que corren por dichas calles continúan a la avenida13 y provocan numerosos 
anegamientos.

Con el objeto de encauzar y captar los derrames de este vasto sector, se plantean 
dos colectores por las calles 15 y 17, que intercepten estos desagües para derivarlos, pro-
longando su traza por dichas calles en este sector de Ringuelet hasta desembocar en el 
arroyo El Gato (Figura 14).

E. Desarrollo de un conjunto de medidas no estructurales

Ya hemos mencionado que los mejores planes de obras no resultan jamás suficien-
tes si no están acompañados de un adecuado conjunto de medidas no estructurales, que 
complementen las obras o acciones estructurales.

Esto es así porque, como ya hemos indicado, las obras se dimensionan para una 
condición dada, en este caso asociada a las recurrencias de las tormentas. Es decir, al 
momento de proyectar, debe elegirse una magnitud de evento y obtener los caudales de 
diseño, que luego en la ocurrencia real de tormentas pueden ocurrir en escala superior y, 
en consecuencia, superar la capacidad de las obras.

Pero también porque es necesario que la comunidad en su conjunto, a través de su 
educación para la atención de la emergencia y, lógicamente, mediante la participación 
de los organismos específicos involucrados, atiendan las condiciones de la población 
afectadas por un evento extremo.

Para ello es necesario no concentrar la atención en el evento extremo, sino dispo-
ner de la información apropiada para tomar decisiones correctas y evitar exponer a los 
habitantes a todo tipo de riesgos.

Por esto, es menester contar con un sistema de alerta meteorológico, el mapeo de 
las zonas de riesgo, sistemas de alerta temprana y, finalmente, con recursos, consignas 
y logística de contingencia para condiciones extremas, que permitan identificar zonas 
de atención y alojamiento de damnificados, proporcionen atención eficaz y adecuada, y 
ayuda en unos tiempos que se anticipen al daño físico y, en lo posible, material.

Para ello se deben implementar programas de educación sobre el riesgo y la vul-
nerabilidad, que difundan entre la ciudadanía las alturas de inundación registradas y 
determinadas en los estudios, desarrollen conciencia del riesgo y atención a los eventos.

También son necesarios canales de comunicación eficaces, contundentes y claros, 
que establezcan una normativa transparente para evitar la proliferación de localizacio-
nes de riesgo, las acciones que deterioren la evacuación de crecidas y dificulten la aten-
ción de la población.

Figura 14. Esquema del proyecto
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En definitiva, tan importante como las obras es que la población tome conciencia 
de las condiciones de riesgo y de su necesaria participación en las acciones para evitar 
daños de grandes proporciones. Se trata, entonces, de no delegar en autoridades, técni-
cos u organismos ajenos a su propia acción, sino involucrarse cotidianamente en realizar 
su aporte para evitar que se repitan jornadas siniestras.

La Municipalidad de La Plata, con la asistencia de la Facultad de Ingeniería de la 
UNLP, ha trabajado, y mucho, en este sentido, generando agencias para su gestión. Sin 
embargo, también es mucho lo que falta hacer para la concientización de la población.

En síntesis, debemos saber que los habitantes de la capital de la provincia de Bue-
nos Aires habitan un territorio de riesgos, similar al que pueden tener zonas de volcanes, 
tsunamis o huracanes; otro tipo de riesgo, pero igualmente peligroso para la población, 
si no se lo atiende de un modo adecuado.

Las herramientas existen. Se ha avanzado mucho en todos los aspectos aquí rese-
ñados, pero es mucho lo que todavía falta y, para ello, la primera condición es dejar de 
lado mezquindades sectoriales y hacer de esto un programa de toda la población.
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