
Territoires du vin
ISSN : 1760-5296
 : Université de Bourgogne

15 | 2023 
Inovações, património, economia e mercados da vinha e do vinho em dois
grandes países produtores de vinho da América do Sul, Argentina e Brasil

Catálogo del paisaje del viñedo, Mendoza,
Argentina. Un instrumento para su
planificación y gestión
Vineyard Landscape Catalog, Mendoza, Argentina. A Tool for Planning and
Management
Catalogue des paysages viticoles, Mendoza, Argentine. Un outil de
planification et de gestion

30 December 2023.

Liliana Girini, Carina Médico María Jimena Vicchi

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=2611

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Liliana Girini, Carina Médico María Jimena Vicchi, « Catálogo del paisaje del
viñedo, Mendoza, Argentina. Un instrumento para su planificación y gestión »,
Territoires du vin [], 15 | 2023, 30 December 2023 and connection on 22 December
2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). URL :
http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=2611

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

Catálogo del paisaje del viñedo, Mendoza,
Argentina. Un instrumento para su
planificación y gestión
Vineyard Landscape Catalog, Mendoza, Argentina. A Tool for Planning and
Management
Catalogue des paysages viticoles, Mendoza, Argentine. Un outil de
planification et de gestion

Territoires du vin

30 December 2023.

15 | 2023 
Inovações, património, economia e mercados da vinha e do vinho em dois
grandes países produtores de vinho da América do Sul, Argentina e Brasil

Liliana Girini, Carina Médico María Jimena Vicchi

http://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/index.php?id=2611

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introducción: El por qué de un catálogo del paisaje del viñedo para Mendoza
Los antecedentes
El catálogo del paisaje del viñedo para Mendoza

Identificación
La matriz geográfica

Caracterización: La Matriz cultural
La cosmovisión andina
El palimpsesto cultural
Etapa Prehispánica: 1300-1561
Etapa Colonial: 1561-1810
Etapa de Transición 1810-1884
Etapa de Modernización 1884-1970
La estructura del paisaje en Lunlunta
Actividades productivas
Matriz perceptual y valorativa
Recursos Patrimoniales

Evaluación
Políticas sectoriales y normas vigentes que afectan al paisaje
A nivel departamental
Detección de dinámicas recientes, tendencias inmediatas y
problemáticas

Prospectiva

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Catálogo del paisaje del viñedo, Mendoza, Argentina. Un instrumento para su planificación y gestión

Licence CC BY 4.0

A manera de conclusión

In tro duc ción: El por qué de un
ca tá lo go del pai sa je del vi ñe do
para Men do za
Men do za es la pro vin cia vi ti vi ní co la más im por tan te de la Ar gen ti na,
con cen tra el 70 % de la su per fi cie im plan ta da, posee 153.029 ha cul ti‐ 
va das sobre un total de 218.233  ha en todo el país 1. Los vi ñe dos se
dis tri bu yen en tres re gio nes aso cia das a los oasis de riego: Norte (que
com pren de las su bre gio nes: Norte, Cen tro y Este), Valle de Uco y Sur.
Los oasis sur gie ron a par tir del apro ve cha mien to de los ríos cor di lle‐ 
ra nos que hizo el hom bre a tra vés del tiem po me dian te la cons truc‐ 
ción de una red de ca na les de ori gen huar pe, am plia da en tiem pos de
la co lo nia y con si de ra ble men te ex ten di da a fines del siglo XIX y prin‐ 
ci pios del siglo  XX. Solo ocu pan entre el  3 y el 4,5  % del te rri to rio
pro vin cial –720.000 ha– brin dan do a su vez so por te al 97 % de la po‐ 
bla ción de Men do za. Este eco sis te ma así for ma do es un bien iden ti ta‐ 
rio de suma fra gi li dad es pe cial men te en el área pe riur ba na del
Gran Men do za donde los pai sa jes vi ti vi ní co las están ex pues tos a una
serie de ame na zas, tales como, al avan ce de la ur ba ni za ción, el aban‐ 
dono y éxodo rural mo ti va dos por la frag men ta ción de la tie rra con la
con si guien te baja ren ta bi li dad, y la falta de le gis la ción que ga ran ti ce
su ges tión y pro tec ción, entre otros. Tales cir cuns tan cias los so me ten
a una cons tan te trans for ma ción y pér di da de va lo res pro vo can do su
des apa ri ción en las zonas de in ter fa se urbano- rural.

1

Por lo tanto, el pre sen te tra ba jo pro po ne al “ca tá lo go del pai sa je”
como un ins tru men to de co no ci mien to para iden ti fi car, des cri bir y
cua li fi car el pai sa je del vi ñe do en Men do za y como una he rra mien ta
de pla ni fi ca ción para el or de na mien to y la ges tión del te rri to rio en su
ma ni fes ta ción pai sa jís ti ca.

2

A su vez este ins tru men to pre ten de pro por cio nar in for ma ción re le‐ 
van te a los dis tin tos agen tes vin cu la dos al sec tor vi ti vi ní co la tanto or ‐

3
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ga nis mos pú bli cos y pri va dos como pro fe sio na les, téc ni cos, pro duc‐ 
to res y em pre sa rios.

El ar tícu lo se di vi de en dos par tes, en la pri me ra, pre sen ta sin té ti ca‐ 
men te los an te ce den tes con si de ra dos para el di se ño del ins tru men to
“Ca tá lo go” re mi tién do se a los prin ci pa les ins tru men tos eu ro peos y la‐ 
ti no ame ri ca nos y, en la se gun da, su apli ca ción a un es tu dio de caso: el
dis tri to de Lun lun ta, Maipú área donde se con cen tran los vi ñe dos
más an ti guos de Men do za. Este pai sa je, he re da do de la época de la
mo der ni za ción de la vi ti vi ni cul tu ra de fines del siglo XIX y su evo lu‐ 
ción hasta nues tros días, ha de ri va do en la cons truc ción so cial de un
es pa cio, que pre sen ta cier tos ca rac te res o atri bu tos sin gu la res, por
los que puede ser con si de ra do “Pai sa je de In te rés Cul tu ral” –PIC– 2.
Pa ra dó ji ca men te estos vi ñe dos, que se ubi can en la zona de in ter fa se
urbano- rural, se ven ame na za dos por el avan ce de la ur ba ni za ción
con la pro li fe ra ción de ba rrios pri va dos, mul ti pli ca ción de asen ta‐ 
mien tos ines ta bles y em pla za mien to de ba rrios de vi vien da so cial.
Con si de ra mos que su pre ser va ción es prio ri ta ria no solo por el valor
económico- productivo sino por sus va lo res am bien ta les, iden ti ta rios
y cul tu ra les. A este fin se di se ñó el “Ca tá lo go” para iden ti fi car, des cri‐ 
bir y cua li fi car el pai sa je del vi ñe do de Men do za con el ob je ti vo de
que se con vier ta en una he rra mien ta para la ges tión y or de na mien to
del te rri to rio en su ma ni fes ta ción pai sa jís ti ca.

4

El tra ba jo se es truc tu ra en dos par tes; en la pri me ra, pre sen ta sin té ti‐ 
ca men te el ins tru men to “Ca tá lo go” y la se gun da, se re fie re a su apli‐ 
ca ción a un es tu dio de caso. Como re sul ta do, se mues tran los com po‐ 
nen tes del pai sa je en el área de es tu dio, sus re la cio nes e in ter de pen‐ 
den cias, re ve lan do su “ca rác ter”, sus va lo res, po ten cia li da des y con‐ 
flic tos sub ya cen tes.

5

Los an te ce den tes
Para el di se ño del “Ca tá lo go” se reali zó una re vi sión crí ti ca de los
prin ci pa les ins tru men tos eu ro peos y la ti no ame ri ca nos re fe ri dos a la
iden ti fi ca ción y va lo ra ción del pai sa je que se re fle ja de ma ne ra con‐ 
sis ten te en las bases con cep tua les y me to do ló gi cas del pre sen te tra‐ 
ba jo.

6
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En tér mi nos ge ne ra les po dría mos cla si fi car los ins tru men tos ana li za‐ 
dos en tres tipos:

7

���Ins tru men tos des crip ti vos sin valor re gla men ta rio, que cons ti tu yen do cu ‐
men tos de re fe ren cia y de orien ta ción. Po si bi li tan la ge ne ra ción de bases de
datos. Cons ti tu yen una he rra mien ta de sen si bi li za ción de ges tión y de co mu ‐
ni ca ción que llega a un ex ten so pú bli co. No im pli can la par ti ci pa ción de los
dis tin tos agen tes del pai sa je en su ela bo ra ción. Esta ca te go ría com pren de:
Mapas, Atlas, Re gis tros e In ven ta rios del pai sa je. Entre los prin ci pa les po de ‐
mos se ña lar: “The Cha rac ter of En gland map” (1996), de sa rro lla do por la an ti ‐
gua Country si de Com mis sion/En glish Na tu re; Atlas des pay sa ges de la vigne
et de l’oli vier en Fran ce mé di te rra néen ne (2014); el Atlas de los Pai sa jes de Es ‐
pa ña (2004); en An da lu cía el “Re gis tro de los pai sa jes de in te rés cul tu ‐
ral” (2008-2014) del Ins ti tu to An da luz del Pa tri mo nio His tó ri co -IAPH, entre
otros.

���Ins tru men tos des crip ti vos y pros pec ti vos, cons ti tu yen he rra mien tas para la
or de na ción y la ges tión del pai sa je desde la pers pec ti va del pla nea mien to te ‐
rri to rial. Im pli can la par ti ci pa ción ac ti va de los dis tin tos agen tes del pai sa je
para su ela bo ra ción. Más allá de lo as pec tos des crip ti vos avan zan en la cua li ‐
fi ca ción y per cep ción. Den tro de éstos se en cuen tran: Lands ca pe Cha rac ter
As sess ment Gui dan ce (LCAG) Country si de Agency/Scot tish Na tu ral He ri ta ‐
ge (1999) y los ca tá lo gos, entre ellos, el Ca tá lo go del Pai sa je de Ca ta lu ña. En
este caso, se trata de un ins tru men to de valor re gla men ta rio pues to que está
in cor po ra do a los pla nes di rec to res te rri to ria les 3.

���Ins tru men tos de con cer ta ción y me dia ción: aque llos que es ta ble cen acuer dos
entre agen tes de un te rri to rio, sean pú bli cos y/o pri va dos, que tie nen como
ob je ti vos pro mo ver ac cio nes y es tra te gias de re co no ci mien to, va lo ra ción,
pla ni fi ca ción y ges tión del pai sa je des ti na dos a pro mo ver la me jo ra de los pai ‐
sa jes y la ca li dad de vida de las per so nas. Entre ellos, las car tas del pai sa je.
Cabe acla rar que las car tas del pai sa je la ti no ame ri ca nas no tie nen el mismo
al can ce que las eu ro peas y en ge ne ral se trata de do cu men tos donde se re co ‐
mien dan ac cio nes con du cen tes a ga ran ti zar una buena ges tión del pai sa je.

Dado el ob je ti vo de nues tro tra ba jo de iden ti fi car, ca rac te ri zar y cua‐ 
li fi car el pai sa je del vi ñe do de Men do za para su apli ca ción a los pla nes
de or de na mien to del te rri to rio, nos fo ca li za mos en los ins tru men tos
“des crip ti vos y pros pec ti vos”.

8

Del aná li sis surge que LCAG para Es co cia e In gla te rra fue un ins tru‐ 
men to pio ne ro ya que los do cu men tos des ti na dos a la Eva lua ción del

9
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Ca rác ter del Pai sa je datan de  1991 en ade lan te; y es jus ta men te este
as pec to cen tral del “ca rác ter del pai sa je” que luego es re to ma do por
otros ins tru men tos ana li za dos. En re la ción al al can ce, tie nen dis tin tas
es ca las: los que apun tan al con jun to del te rri to rio de una Na ción o
Es ta do o los re fe ri dos a una re gión. Asi mis mo, los hay se lec ti vos –por
ejem plo, aque llos que iden ti fi can a pai sa jes sin gu la res o aque llos que
se re fie ren a todo tipo de pai sa jes.

Todos los ins tru men tos res pon den a una es truc tu ra bá si ca con li ge‐ 
ras va rian tes, pre sen tan do cua tro fases bá si cas: iden ti fi ca ción y ca‐ 
rac te ri za ción; eva lua ción y pros pec ti va. Un as pec to a des ta car es que
todos es ta ble cen ins tan cias de par ti ci pa ción de los dis tin tos agen tes
del pai sa je a tra vés de di ver sas mo da li da des y la per cep ción y va lo ra‐ 
ción como parte de la ca rac te ri za ción.

10

El ca tá lo go del pai sa je del vi ñe do
para Men do za
El ca tá lo go del pai sa je del vi ñe do toma como base el aná li sis de los
ins tru men tos des crip ti vos y pros pec ti vos es decir los ca tá lo gos y la
eva lua ción del “ca rác ter” de LCAG; e in cor po ra en su es pí ri tu la Carta
del Pai sa je de las Amé ri cas -CPA-  (2018) y el Con ve nio La ti no ame ri‐ 
cano del Pai sa je (2022). Con esta base se es ta ble ce una pro pues ta me‐ 
to do ló gi ca ade cua da a las ne ce si da des y al can ces del tra ba jo.

11

Como re sul ta do el ca tá lo go pre sen ta cua tro fases: iden ti fi ca ción, ca‐ 
rac te ri za ción, eva lua ción y pros pec ti va.

12

���La iden ti fi ca ción: re co no ce y re co ge in for ma ción sobre el área te rri to rial se ‐
lec cio na da: la “ma triz geo grá fi ca”. A tal fin se tra ba ja con fuen tes de in for ma ‐
ción se cun da rias, como es ta dís ti cas del INV y cen sos agro pe cua rios, bi blio ‐
gra fía es pe cia li za da, imá ge nes sa te li ta les y pla nos ca tas tra les.

���La “ca rac te ri za ción” tiene en cuen ta “la na tu ra le za pri mi ge nia” y la bio di ver si ‐
dad bajo la com pren sión del pai sa je como un todo vivo 4 (CPA, 2018). La “ma ‐
triz cul tu ral es ta rá de ter mi na da por el pa lim pses to en sus dis tin tas eta pas
con tem plan do las par ti cu la ri da des del te rri to rio en es ca las de es pa cio y de
tiem po. Esta etapa in clu ye la ma triz per cep tual y va lo ra ti va.

���La “eva lua ción” im pli ca la iden ti fi ca ción de los ele men tos cla ves que con fi gu ‐
ran el “ca rác ter” del pai sa je, sus va lo res y sin gu la ri da des; así como tam bién la
de tec ción de di ná mi cas re cien tes, ten den cias in me dia tas y pro ble má ti cas.
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Fig. 1. Men do za en Ar ge ti na.

���La úl ti ma fase “pros pec ti va” in cor po ra re co men da cio nes y pro pues tas de ac ‐
tua ción te nien do en cuen ta los prin ci pios de la CPA y el Con ve nio La ti no ‐
ame ri cano del Pai sa je -CLP-; tales como:

���“Pro te ger los pai sa jes pro duc ti vos como uni da des mo de lo de ges tión te rri to ‐
rial, que in te gran la pro duc ción con jun ta men te con la so cie dad, su cul tu ra y
te rri to rio, con ética y res pon sa bi li dad po si bi li tan do la se gu ri dad ali men ta ria y
el buen vivir” 5.

Apli ca ción al dis tri to de Lun lun ta, Maipú, Men do za.13

Iden ti fi ca ción

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/2611/img-1.jpeg
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Fig. 2. Men do za.

Fuen te: Ela bo ra ción Ca ri na Mé di co en base a Goo gle Earth y QGis.

La ma triz geo grá fi ca

Men do za es una pro vin cia del centro- oeste ar gen tino si tua da al pie
de la cor di lle ra de Los Andes en el cono sur del con ti nen te ame ri‐ 
cano. Pre sen ta en su re lie ve tres es truc tu ras di fe ren cia das: las mon‐ 
ta ñas an di nas al oeste, las pla ni cies hacia el este, y me se tas, sie rras y
vol ca nes al sur. La zona mon ta ño sa ocupa la mitad oeste, donde la
Cor di lle ra de los Andes al can za sus al tu ras más im por tan tes; entre
ellas el Cerro Acon ca gua de 6.962 me tros.

14

Las pla ni cies del este o tra ve sías son lla nu ras ári das, de ve ge ta ción
xe ró fi la y con zonas de me da na les, por donde dis cu rren los ríos que
bajan de las altas cum bres an di nas; sus aguas pro duc to del des hie lo,
son dis tri bui das por una red de ca na les ar ti fi cia les que op ti mi zan su

15
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apro ve cha mien to, ener gé ti co, agro pe cua rio, fo res tal y po bla cio nal. El
clima, es árido y se mi ári do, con pre ci pi ta cio nes es ca sas, las me dias
anua les son de 250 mm y la tem pe ra tu ra media anual es de 16° C con
gran des am pli tu des tér mi cas dia rias y es ta cio na les. La ari dez que ca‐ 
rac te ri za al te rri to rio men do cino es ape nas in te rrum pi da por los
oasis ar ti fi cia les for ma dos junto a los prin ci pa les ríos, que ocu pan
solo un pe que ño por cen ta je de la su per fi cie pro vin cial. El más im por‐ 
tan te es el Oasis Norte, irri ga do por el río Men do za y el Tu nu yán in‐ 
fe rior, donde se con cen tra la mayor parte de la po bla ción en lo que se
co no ce como Gran Men do za o Área Me tro po li ta na 6.

Es pre ci sa men te en esta área donde se fo ca li za nues tro es tu dio en la
lla ma da Zona Alta del río Men do za que es la zona vi tí co la que está
ubi ca da en el pie de mon te, desde los 1060 m a los 650 m de al ti tud y
re ga da por el Río Men do za. Abar ca áreas vi tí co las de Luján de Cuyo,
Maipú, Guay ma llén y las Heras y es la re gión más im por tan te desde el
punto de vista de pro duc ción de vinos de alta ca li dad eno ló gi ca. Den‐ 
tro de esta zona, abor da re mos el dis tri to, de Lun lun ta en Maipú.

16

El re lie ve del sec tor se ca rac te ri za por el do mi nio de las ce rri lla das
pe de mon ta nas, con rumbo ge ne ral de NNO- SSE se eleva sobre el
nivel de la pla ni cie un grupo de lomas que for man una uni dad mor fo‐ 
es truc tu ral de menor al tu ra con res pec to a la pre cor di lle ra. Están
cons ti tui das por de pó si tos ter cia rios que fue ron ple ga dos y as cen di‐ 
dos en el Plio ceno. En el Oeste están se pa ra das por la De pre sión de
los Huar pes, y en el Este li mi tan con la De pre sión de la Tra ve sía.

17

Los ma te ria les que com po nen las lomas, son muy sus cep ti bles a la
ero sión y se ha ori gi na do así un re lie ve con ele va da di sec ción, es ca lo‐ 
nes, pi la res, cres tas y cár ca vas. Los cur sos hí dri cos, por lo ge ne ral
son tem po ra rios y se es ta ble cen en el fondo de ba rran cos. El con jun‐ 
to es caó ti co de di fí cil ac ce so y se le suele de no mi nar bad lands (tie‐ 
rras malas), aun que la to po ni mia lu ga re ña lo de sig na como Huay que‐ 
rias. En el sec tor, se des ta can los cor do nes de Lun lun ta y del Ca rri zal,
per fec ta men te vi si ble al este de la ruta na cio nal 40.

18

En re la ción a los sue los, el valle de Agre lo, Per driel y Lun lun ta están
con for ma dos por cua tro tipos de suelo bien de ter mi na dos:

19

���Fran jas con di rec ción N-S que bor dean la zona de oasis, en las cua les el tipo
de suelo es to rri flu ven tes tí pi co, mo de ra da men te sa li nos, que po seen una
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pro fun di dad de menos de 100 cm., con dre na je im per fec to, es ca sa pe dre go si ‐
dad, tex tu ra fran co a fran co ar ci llo sos li mo so, sa li ni dad mo de ra da, ma te ria
or gá ni ca de 1,25 % y per te ne ce a las for ma cio nes de pla ni cie alu vial sua ve ‐
men te on du la da.

���Sec tor NO el tipo de suelo es to rrior ten tes, muy pe dre go so que pre sen ta una
pro fun di dad su per fi cial de -100 cm, con dre na je algo ex ce si vo, pe dre go si dad
fuer te, ma te ria or gá ni ca de 0,3 %, y con for ma cio nes de pen dien tes lar gas de
pe de mon te.

���Huay que rias: Sobre las ce rri lla das pe de mon ta nas con redes de ríos secos o
huay cos, en cuyos cau ces se acu mu lan are nas y gra vas al es cu rrir rá pi da men ‐
te las aguas.

���Zona de oasis, en su mayor parte cul ti va das: Suelo de oasis, es un suelo ar ti fi ‐
cia li za do con for ma do por el arras tre de ar ci llas y nu trien tes de los cau ces de
riego.

La zona vi tí co la en es tu dio se co rres pon de con los cua tro tipos de
suelo men cio na dos.

20

Ca rac te ri za ción: La Ma triz cul tu ral

La cos mo vi sión an di na

La cos mo vi sión que pone de ma ni fies to el pai sa je men do cino se basa
en las for mas de adap ta ción y apro pia ción de la na tu ra le za, que de sa‐ 
rro lló el hom bre a tra vés del tiem po y que crea ron víncu los e in ter ac‐ 
cio nes con la “madre na tu ra le za” ba sa dos en creen cias y va lo res es pi‐ 
ri tua les tras cen den tes que tu vie ron sus de ri va cio nes en sus sis te mas
de sub sis ten cia. Esta cos mo vi sión se basa en la forma de asen ta mien‐ 
to de oasis vin cu la do a las con di cio nes del am bien te y al ma ne jo del
agua, to da vía vi gen tes, vin cu la das a una tra di ción cul tu ral pre his pá ni‐ 
ca. Men do za, de sa rro lló una cul tu ra y una ci vi li za ción flu vial a par tir
de su único río dis po ni ble: el an ti guo Río de Cuyo, ac tual men te co no‐ 
ci do como Río Men do za. Esta red de ca na les, que han man te ni do su
vi gen cia y per du ra bi li dad hasta la ac tua li dad es lo que hace de Men‐ 
do za, un caso al ta men te ilus tra ti vo de su efi ca cia como sis te ma de
riego en las cul tu ras de oasis en la con for ma ción del pai sa je am bien‐ 
tal, ur bano y rural re sul tan tes de lar gos pro ce sos de adap ta ción entre
los hom bres y el lugar 7.

21
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Fig. 3. Co re mas con la evo lu ción del te rri to rio en el área de es tu dio.

Fuen te: Ela bo ra ción de las au to ras.

El pa lim pses to cul tu ral

Cada etapa his tó ri ca ha ido se di men tan do y de ja do sus tes ti mo nios
en un pa lim pses to cul tu ral, en ten di do como

22

es pa cio re ela bo ra do a tra vés de los si glos que con tie ne, más o menos
vi si bles, las hue llas de las dis tin tas cul tu ras y so cie da des que lo han
ocu pa do o ma ne ja do y de ja do evi den cia de los va lo res, uti li ta rios o
sim bó li cos, que fue ron atri bui dos a un de ter mi na do te rri to rio en dis ‐
tin tos mo men tos 8.

En la con fi gu ra ción de la zona de es tu dio dis tin gui mos cua tro eta pas
pre his pá ni ca, co lo nial, de tran si ción y de mo der ni za ción.

23

Etapa Pre his pá ni ca: 1300-1561

Los ves ti gios en con tra dos, de hasta 8.000 años de antigüedad, prue‐ 
ban la exis ten cia de gru pos hu ma nos, cazadores- recolectores, que se

24

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/2611/img-3.png


Catálogo del paisaje del viñedo, Mendoza, Argentina. Un instrumento para su planificación y gestión

Licence CC BY 4.0

mo vi li za ban en la zona cor di lle ra na del ac tual te rri to rio men do cino.
En esos des pla za mien tos, el área de es tu dio debió haber sido há bi tat
y lugar de paso obli ga do, evi den cian do una “ma ne ra an di na para el
ma ne jo de los ani ma les y los cul ti vos” que in cluía la caza del gua na co
y otros ani ma les me no res y la re co lec ción de ve ge ta les 9. Esta mo da‐ 
li dad de vida per sis tió du ran te mi le nios po nien do en evi den cia un
pau la tino apro ve cha mien to del es pa cio, acon di cio na mien to del há bi‐ 
tat, de sa rro llo de las téc ni cas lí ti cas, ces te ra, gra ba dos y pin tu ras ru‐ 
pes tres 10.

A me dia dos del siglo XVI, en tiem pos cer ca nos a la lle ga da de los es‐ 
pa ño les la zona es ta ba ha bi ta da por los huar pes quie nes or ga ni za dos
en po bla cio nes o ca ci caz gos, se ins ta la ron en las tie rras pró xi mas al
río Men do za co no ci das como “La Tias ta” 11, así como tam bién en las
Ba rran cas y Lun lun ta, que de no mi na ban “La Un lun ta” o “Luan Luan‐ 
ta”. 12 La ac ti vi dad eco nó mi ca se ba sa ba en la re co lec ción, la ca ce ría,
el pas to reo y el cul ti vo de maíz, qui noa, po ro to, za pa llo, entre otros.
Estos cul ti vos fue ron rea li za dos por medio del riego ar ti fi cial me dian‐ 
te “tomas” a ambos lados del río cuyos ves ti gios si guen es tan do vi si‐ 
bles en el te rri to rio.

25

Etapa Co lo nial: 1561-1810

En el in ci pien te oasis de ori gen huar pe fue fun da da Men do za en 1561
por Pedro del Cas ti llo; las tie rras ale da ñas co no ci das como “La Tias‐ 
ta”, de pas tos na tu ra les y ven ta jas por la pro xi mi dad al río, fue ron
con ce di das en mer ce des Reales donde se fun da ron es tan cias de di ca‐
das al pas to reo. Fer nán dez Pe láez 13 ma ni fies ta que una vez con quis‐ 
ta do Cuyo, con la lle ga da de los mi sio ne ros en el siglo XVI y XVII y la
cons truc ción de una ca pi lla en lo más alto de la ba rran ca, se en ta bló
una con vi ven cia entre los in dios, los re li gio sos y los pri me ros co lo nos
que ocu pa ron las tie rras cer ca nas al río Men do za. 14 Este, cons ti tuía el
lí mi te de con ten ción, de los in dios be li co sos del sur; por esa razón,
las mer ce des reales, más allá de los va lles del río, fue ron dadas a fi na‐ 
les del siglo XVI, cuan do al con so li dar se la po bla ción, fue ron ena je na‐ 
das me dian te su bas tas de las tie rras realen gas 15.
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Etapa de Tran si ción 1810-1884

En torno a 1861, la red de riego se fue am plian do gra dual men te a
ambos lados del río; con un total de diez ca na les de ri va dos di rec ta‐ 
men te del río hacia el norte y cinco hacia el sur.

27

En la zona de Cruz de Pie dra, cer ca na a Lun lun ta y las Ba rran cas, se
situó una in ci pien te co lo nia agrí co la en la que “se de sa rro lla ba ad mi‐ 
ra ble men te el trigo, el olivo, el peral, al gu na vid y va rias otras plan tas
traí das de Es pa ña, amén de maíz y di ver sos fo rra jes” 16.

28

La zona si tua da al sur del río Men do za hasta el Valle de Uco, fue
cons tan te men te ata ca da por ma lo nes hasta que se cons tru ye ron en
forma pau la ti na, los fuer tes de San Car los  (1768), San Ra fael  (1805) y
Malargüe (1887).

29

Etapa de Mo der ni za ción 1884-1970

La lle ga da del fe rro ca rril a fines del siglo XIX fue la llave para la mo‐ 
der ni za ción de la vi ti vi ni cul tu ra. En  1899 se cons tru yó el ramal que
vin cu la ba a Maipú (Ge ne ral Gu tié rrez) con Luján de Cuyo, cuyas obras
con clu ye ron en 1901. En la misma época que se cons truía el ramal a
Luján de Cuyo se edi fi ca ron las es ta cio nes de Villa  Maipú, Rus sell,
Cruz de Pie dra y Lun lun ta. El FFCC, fa ci li tó la dis tri bu ción del vino a
los mer ca dos de con su mo y mu chos ra ma les lle ga ron al in te rior de
los prin ci pa les es ta ble ci mien tos bo de gue ros.

30

En las pri me ras dé ca das del 1900, la ac ti vi dad ga na de ra, tuvo un de‐ 
sa rro llo mayor en la re gión que en otras zonas de Men do za, así lo
ates ti guan los re gis tros de la Es ta ción Lun lun ta que fi gu ra ba entre las
prin ci pa les en la ex por ta ción e im por ta ción de ha cien da por va go nes,
que in cluía el trans por te de ca ba llos, va cu nos, la na res y por ci nos 17.

31

En Lun lun ta, fun cio nó el es ta ble ci mien to ga na de ro y tambo “La Va‐ 
che rie” tie rras que a fines del siglo XX, die ron lugar al ba rrio ce rra do
que con ser va este nom bre.

32

La zona co no ci da como “Bajo Lun lun ta”, se ca rac te ri zó por los baños
de aguas sur gen tes que daban ori gen a un arro yo y a sau za les; desde
la pri me ra dé ca da del siglo XX se pro mo cio na ba el Hotel Sport man y
el Bal nea rio “Santa Te re sa” como sitio tu rís ti co im por tan te. Era una
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Fig. 4. Lun lun ta, Maipú en el valle de Agrelo- Perdriel, Oasis Norte, pro vin cia de

Men do za.

Fuen te: Ela bo ra ción Ca ri na Mé di co Mé di co en base a Goo gle Earth y QGis.

zona de re si den cias ve ra nie gas, entre las que se des ta ca ba, la casa
con ora to rio del doc tor Gu tié rrez Al va rez 18.

En 1940 con el des cu bri mien to de pe tró leo en la zona se in cor po ra‐ 
ron Ba rran cas y Lun lun ta a la pro duc ción con la cons truc ción de los
pozos L-4, en 1940 y L.C.3 en Lun lun ta Ca rri zal, en 1957 19.

34

La es truc tu ra del pai sa je en Lun lun ta
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Fig. 5. Co re ma, es truc tu ra del dis tri to de Lun lun ta, Maipú, Men do za.

Lun lun ta es un dis tri to del de par ta men to de Maipú; li mi ta al sur con
el río Men do za y las ce rri lla das (Per driel, Luján de Cuyo); al oeste calle
Te rra da; al norte calle Vi de la Aran da como con ti nua ción de la calle- 
canal An cho re na de Luján de Cuyo y al este con calle Maza como
prin ci pal eje de vin cu la ción norte- sur.

35

El dis tri to se vin cu la, en el sen ti do oeste- este por la calle Az cué na ga,
con la ciu dad de Luján de Cuyo y con la Ruta Na cio nal 40, la cual lo
re la cio na con la ciu dad de Men do za hacia el norte y con Valle de Uco
hacia el sur.

36

Al norte de Az cué na ga, la trama de ca lles, pro vie ne de an ti guos ca lle‐
jo nes de fin cas que hoy for man una red ur ba na que sirve a los ba rrios
y asen ta mien tos de la zona. Al sur, la trama de ca lle jo nes vin cu la a las
pro pie da des de di ca das prin ci pal men te a la vid, oli vos y fru ta les di bu ‐
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jan do un en tra ma do que se vuel ca di rec ta men te sobre la calle Maza
como eje de co mu ni ca ción.

Los ca na les de riego con fi gu ran el en tra ma do ori gi nal del sec tor; de
Oeste a Este corre el canal Ma triz San  Mar tín que dis cu rre por los
de par ta men tos de Luján de Cuyo, Maipú y zona Este del oasis Norte.
De este canal se des pren den nu me ro sas hi jue las de riego como la
Lun lun ta.

38

La traza del fe rro ca rril Ge ne ral San Mar tín es otro ele men to es truc‐ 
tu ran te, re co rre el dis tri to en di rec ción Norte- Sur y lo vin cu la con las
vi llas ca be ce ras de Luján de Cuyo y Maipú (en la ac tua li dad en ser vi‐ 
cio para el trans por te de car bón).

39

La po bla ción de Lun tun ta es de 3.492 per so nas 20 re pre sen ta el 20 %
del total de la po bla ción de Maipú y el 0,20  % de la po bla ción de
Men do za (1.738.000). Junto a los dis tri tos de Rus sell y de Ba rran cas,
Lun lun ta es uno de los dis tri tos de menor den si dad po bla cio nal pero
con la mayor tasa de cre ci mien to anual (3 %) de la po bla ción.

40

Ac ti vi da des pro duc ti vas
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Fig. 6. Ac ti vi da des pro duc ti vas en Lun lun ta, Maipú, Men do za.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Las ac ti vi da des eco nó mi cas que se re gis tran en el dis tri to, co rres‐ 
pon den a las agra rias como la vi ti vi ni cul tu ra y la oli vi cul tu ra; la ga na‐ 
de ría es pe cial men te la cría de ca ba llos; la mi ne ría me dian te la ex plo‐ 
ta ción del pe tró leo; el tu ris mo y la ac ti vi dad in dus trial vin cu la da al
aco pio y tras la do de gra nos pro ve nien tes de la zona pam pea na hacia
los puer tos de Chile. Otra ac ti vi dad en cre ci mien to en los úl ti mos
años es la in mo bi lia ria, que ha dado lugar a lo teos pri va dos sobre sue‐ 
los pro duc ti vos, es pe cial men te de oli va res.

41

En re la ción a la vi ti vi ni cul tu ra es una de las ac ti vi da des más im por‐ 
tan tes de la zona con 330 ha cul ti va das (DEIE, 2017) de di ca das es pe‐ 
cial men te a las va rie da des Mal bec y Ca ber net pro duc to de vi ñe dos
muy an ti guos y de otros más re cien tes pro duc to de la re con ver sión
de fines del siglo XX. La pro duc ción se des ti na a vi ni fi ca ción y se lo‐ 
gran pro duc tos que al can zan los mer ca dos lo ca les, re gio na les e in‐ 
ter na cio na les.

42
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En re la ción a la olil vi cul tu ra, en Lun lun ta exis ten 270 ha y se en cuen‐ 
tra en re tro ce so ya que el mer ca do in mo bi lia rio avan za sobre esas
tie rras que lin dan con los prin ci pa les ca mi nos de ac ce so al sec tor
(calle Az cué na ga, calle Maza). La pro duc ción de acei tu nas se des ti na
en su ma yo ría a la ela bo ra ción de acei tes con in ci den cia en los mer‐ 
ca dos lo ca les y re gio na les.

43

La ex trac ción de pe tró leo en el sec tor per te ne ce a un sis te ma de pro‐ 
duc ción mayor co rres pon dien te a la cuen ca pe tro lí fe ra Norte (Ba‐ 
rran cas, Cruz de Pie dra, Lun lun ta, La Ven ta na, Tu pun ga to). Los pozos
de ex trac ción de Cruz de Pie dra se ubi can en los bor des Norte de las
ce rri lla das de Lun lun ta y la pro duc ción es de ri va da por con duc tos
hacia el ya ci mien to de Ba rran cas para su tra ta mien to y luego tras la do
a tra vés del po li duc to Barrancas- Agrelo a la re fi ne ría de Luján de
Cuyo. Cabe des ta car que den tro de la cuen ca pe tro lí fe ra Norte, la
zona de Cruz de Pie dra (Lun lun ta Norte) es una de las zonas que
mayor can ti dad de crudo se ex trae luego del ya ci mien to de Ba rran‐ 
cas. Esta pro duc ción al can za los mer ca dos re gio na les y na cio na les.

44

La ga na de ría se de sa rro lla con la cría de ca ba llos en la zona sur del
sec tor y en coin ci den cia con esta misma ac ti vi dad que se da en las
ce rri lla das desde el siglo pa sa do. Esta ac ti vi dad al can za los mer ca dos
lo ca les y na cio na les.

45

Sobre la traza del fe rro ca rril San Mar tín se ubi can una serie de silos
en los cua les se aco pian gra nos traí dos desde La Pampa para su tras‐ 
la do en ca mio nes a los puer tos de Chile. El fe rro ca rril es ex plo ta do
por la em pre sa ALL y ac tual men te se mo vi li zan car ga men tos de car‐ 
bón hacia el sur pro vin cial.

46

El tu ris mo está li ga do a la vi ti vi ni cul tu ra y al dis fru te del pai sa je agra‐ 
rio a tra vés de ca bal ga tas, ca mi na tas, bici sen das y con ac ti vi da des de
re crea ción como los em pren di mien tos gas tro nó mi cos. Hay, al gu nos
es ta blos (Ran cho Viejo) una apí co la (fa mi lia Ju ri cich), an ti guas ca so nas
(Villa  Ma til de) y sen ci llas bo de gas fa mi lia res (Do mai ne Saint  Diego;
Cavas de Don Ar tu ro) que pue den en con trar se a lo largo de sus ca lles
y ca na les flan quea dos por los ár bo les.
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Fig. 7. Aná li sis per cep tual y va lo ra ti vo del pai sa je.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 21

Ma triz per cep tual y va lo ra ti va

Para el aná li sis se han con ju ga do dos en fo ques com ple men ta rios el
del “Pai sa je vi sual” con los atri bu tos eco- estéticos pro ve nien tes de la
eco lo gía del pai sa je. El aná li sis y sín te sis de la in for ma ción pro ve nien‐ 
te de los sis te mas hu ma nos y na tu ra les, acen túan la im por tan cia
sobre la de ter mi na ción de pa tro nes y fun cio nes en el pai sa je. Por una
parte, sus con di cio nes en tér mi nos de ca li dad vi sual se es tu dian
desde la iden ti dad, es truc tu ra, ca rác ter y le gi bi li dad de con jun tos y
ele men tos; por otra, el uso de con cep tos eco ló gi cos como par ches,
co rre do res y redes aso cia dos con la es truc tu ra, fun cio nes y cam bios,
per mi ten com pren der las in ter ac cio nes entre los fac to res, es pa cial y
tem po ral men te. Esta doble ca rac te ri za ción entre el as pec to vi sual y
la eco lo gía, se evi den cia en la es truc tu ra, de bi do a que las ac cio nes
hu ma nas ob ser va das en el pai sa je afec tan las fun cio nes eco ló gi cas y
vi ce ver sa.
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Fig. 8. Pa tri mo nio ar qui tec tó ni co, dis tri to Lun lun ta: Bo de ga Do main St. Diego;

Es ta ción FFCC; y vi vien das.

Sec tor  1� Calle Maza: di ver si dad de ac ti vi da des como es cue las, cen‐ 
tros re crea ti vos, ba rrios, aco pio de ce rea les y olea gi no sas. Se ca rac‐ 
te ri za por: frag men ta ción; aper tu ra, com ple ji dad de for mas y pa trón
he te ro gé neo.

49

Sec tor 2� Calle Az cué na ga: en la foto 1 se ven al gu nos de los cua dros
con plan ta cio nes de oli vos que que dan como re za gos de una ac ti vi‐ 
dad en re tro ce so ante el avan ce de las ur ba ni za cio nes de ca rác ter
pri va do. Se ca rac te ri za por: frag men ta ción; aper tu ra, pa trón he te ro‐ 
gé neo y na tu ra li dad.

50

Sec tor  3� Calle Maza al sur de Az cué na ga, aquí el pai sa je con ser va
ras gos de pa tro nes te rri to ria les pri mi ge nios. La foto mues tra una
par ce la de vi ñe dos an ti guos, con hi le ras de oli vos. El riego es por
surco y el tra ba jo re fe ri do a los cul ti vos es de ca rac te rís ti ca tra di cio‐ 
nal. Se ca rac te ri za por: frag men ta ción; aper tu ra, pa trón he te ro gé neo
y na tu ra li dad: pa tro nes en equi li brio, na tu ra li dad, con ti nui dad, cam‐ 
bios es ta cio na les, re co no ci mien to

51

Re cur sos Pa tri mo nia les

La geo gra fía de la Zona Alta del río Men do za im pu so una forma de
vin cu la ción entre el hom bre y la na tu ra le za con di cio na da al am bien te
y al ma ne jo del agua to da vía vi gen te. El pa lim pses to cul tu ral pone de
ma ni fies to esta re la ción de fi nien do el “ca rác ter” de cada dis tri to en
los tes ti mo nios de cada época, las an ti guas tomas del río de ori gen
pre his pá ni co, las ace quias y ca mi nos co lo nia les, sis te ma, que se fue
am plian do con for me avan za ba el siglo  XIX. Las tie rras fér ti les que
aco gie ron a los vi ñe dos, oli vos y fru ta les, así como los po tre ros na tu‐ 
ra les que al ber ga ron la ga na de ría. La lle ga da del fe rro ca rril y la mo‐ 
der ni za ción vi ti vi ní co la de fines del siglo  XIX y co mien zos del  XX
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tam bién le im pri mie ron su sello que ha for ja do la iden ti dad de la zona
pre sen te en un rico pa tri mo nio ma te rial e in ma te rial.

El Bajo Lun lun ta pre sen ta plan ta cio nes de vides y oli va res, con el
marco de la ce rri lla da, en con jun ción con los an ti guos ca mi nos, ca na‐ 
les y año sas ar bo le das. Las ca lles más an ti guas de la zona son el Ca rril
Maipú (Oza mis) la calle y ace quia de la cruz de Pie dra luego Pes ca ra;
Maza; Pedro Mo li na (Ruta 60), Vi de la Aran da, Za pa ta y Fran klin Vi lla‐ 
nue va. La calle Az cué na ga nació en el Ca rril Na cio nal para co mu ni car
Luján con Lun lun ta. Estas his tó ri cas vías de cir cu la ción acom pa ña das
por sus bó ve das de ár bo les, ace quias y ca na les son ele men tos fun da‐ 
men ta les de la con fi gu ra ción del pai sa je, junto con los po bla dos, las
bo de gas y otros bie nes, como an ti guas re si den cias, tales como
Villa Ma til de; Villa Cons tan za; o ca so nas tales como la que ocupa ac‐ 
tual men te el res tau ran te Di vi na Marga o la apí co la Ju ri cich. Entre las
prin ci pa les bo de gas po de mos men cio nar Do mai ne Saint Diego y Bo‐ 
de ga Cava de Don Ar tu ro, entre otras que han adap ta do sus an ti guas
ins ta la cio nes a las nue vas exi gen cias pro duc ti vas y del tu ris mo. Un
hito en el pai sa je lo cons ti tu ye la igle sia de Nues tra Se ño ra del Trán‐ 
si to, con ven to dio ce sano y se mi na rio de gran sig ni fi ca ción re li gio sa y
so cial, ubi ca do en el an ti guo ca rril que con du cía a Las Ba rran cas.
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Fig. 9. Plano Lun lun ta con iden ti fi ca ción de los Pai sa je de In te rés Cul tu ral PIC

(con for ma dos por fin cas con vi ñe dos, oli vos y/o fru ta les an ti guos).

En esta zona se con cen tran los vi ñe dos más an ti guos del de par ta‐ 
men to, entre 70 y 120 años de antigüedad. Sobre un total de 104 fin‐ 
cas con vides año sas per te ne cien tes a los dis tri tos de Lun lun ta, Cruz
de Pie dra, Rus sell y Co quim bi to; el 47  % se halla en Lun lun ta con
49 fin cas; seis de ellas datan de  1900. Las par ce las son pe que ñas, el
67 % tiene menos de 5 hec tá reas y den tro de éstas el 66 % no llega a
las 3 ha 22. Las téc ni cas de pro duc ción se co rres pon den con las tra di‐ 
cio na les en cuan to al riego por surco, los sis te mas de con duc ción en
es pal de ro bajo y alto; la co se cha ma nual, la pre sen cia de fru ta les y
oli vos entre los cul ti vos y el em pleo de mano de obra local. Otro as‐ 
pec to a des ta car es la pre sen cia de la vi vien da fa mi liar que da cuen ta
del tra ba jo en el agro como un modo de vida.
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Eva lua ción

Po lí ti cas sec to ria les y nor mas vi gen tes que
afec tan al pai sa je

Si bien Men do za, san cio nó la Ley pro vin cial de or de na mien to te rri to‐ 
rial y usos del suelo en 2009 (Ley N° 8051) ésta no re fle ja una vi sión
to ta li za do ra del pai sa je, ni se preo cu pa por el res guar do de sus va lo‐ 
res en pla nes de ac ción es pe cí fi cos 23. En con se cuen cia la ur ba ni za‐ 
ción avan za sobre el suelo agrí co la con la pro li fe ra ción de ba rrios ce‐ 
rra dos, abier tos y asen ta mien tos ines ta bles.

55

Esta si tua ción se puede ob ser var a ambos lados del eje prin ci pal de
cir cu la ción de calle Az cué na ga, en Lun lun ta en coin ci den cia con la
mayor parte de la pro duc ción oli ví co la. Se trata de ur ba ni za cio nes de
ad mi nis tra cio nes pri va das y ce rra das al ac ce so pú bli co, es decir que
se de no ta una frag men ta ción de los usos del suelo con ac ti vi da des a
veces in com pa ti bles. Apro xi ma da men te 60 ha se en cuen tran ur ba ni‐ 
za das y en al gu nos casos el tipo de ur ba ni za ción con tem pla la per ma‐
nen cia de al gu nos ejem pla res de oli vos, que, de al gu na ma ne ra, per‐ 
mi ten que las ac ti vi da des de la oli vi cul tu ra y la vi vien da misma pue‐ 
dan con vi vir y a veces com ple men tar se. La parte norte del sec tor
pre sen ta muy poco de la pro duc ción oli ví co la ori gi nal y es en ese
sec tor donde las ur ba ni za cio nes avan zan en al gu nos casos como
asen ta mien tos in for ma les y en otros como ba rrios de coope ra ti vas,
ambos de ac ce so pú bli co.

56

A nivel de par ta men tal

El dis tri to de Lun lun ta, está re gu la do por la or de nan za N°  4906/11
que es ta ble ce la pro mo ción del Tu ris mo Rural en el te rri to rio mai pu‐ 
cino, prio ri za do al for ta le ci mien to de la Micro  Re gión Luján- Maipú.
Esta or de nan za pone en valor cier tas cua li da des fí si cas, na tu ra les y
pro duc ti vas, las que según los casos debe po ten ciar se, ge ne rar se y/o
pro te ger se, tales como el re cur so pai sa jís ti co y sus vi sua les; los es pa‐ 
cios sin gu la res de tran qui li dad, de si len cio y de pre emi nen cia de la
na tu ra le za; el man te ni mien to de la vo ca ción agro pe cua ria – in dus‐ 
trial; la ofer ta de pres ta ción de ser vi cios al tu ris ta que no deje de
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abar car, el hos pe da je, la gas tro no mía, la re crea ción y el es par ci mien‐ 
to; la in te gra ción de la po bla ción que ha bi ta el lugar.

Así tam bién es ta ble ce el su does te del De par ta men to de Maipú (dis tri‐ 
to de Lun lun ta) como “lugar pro duc ti vo oli ví co la y vi ti vi ní co la, de ex‐ 
ce len te ce pa je y va rie da des”, que posee po ten cia li da des na tu ra les y
eco nó mi cas que fa vo re cen la im ple men ta ción de ac cio nes pro mo to‐ 
ras del de sa rro llo del tu ris mo rural, como las men cio na das pre ce den‐ 
te men te; re qui rien do el ajus te de cri te rios de zo ni fi ca ción, de re gu la‐ 
ción de los usos del suelo, y mo da li da des de ocu pa ción.

58

Esta or de nan za prevé los ejes de cir cu la ción ge ne ral in dis pen sa bles
para una buena ar ti cu la ción te rri to rial con la pre vi sión de afec ta cio‐ 
nes a en san che de calle; y es ta ble ce las lí neas de edi fi ca ción, así como
la coor di na ción nor ma ti va en todo el sec tor de lí mi tes con otros de‐ 
par ta men tos, a fin de no ge ne rar dis pa ri da des en la ges tión, or ga ni‐ 
za ción y fun cio na mien to del te rri to rio.

59

No obs tan te, del tra ba jo de campo rea li za do, se dis tin guen tres sec to‐ 
res que se ajus tan par cial men te a lo es ta ble ci do en la nor ma ti va.

60

El sec tor norte de Lun lun ta, com pren di do desde calle Vi de la Aran da a
calle Az cué na ga (Gomez), se ca rac te ri za por una ace le ra da ur ba ni za‐ 
ción del sec tor con ba rrios de baja den si dad, de ac ce so pú bli co, con
ofer ta de co mer cios ba rria les y sobre todo por la pre ca ria si tua ción
del es pa cio pú bli co. En este sec tor, la Or de nan za Mu ni ci pal con tem‐ 
pla la ra di ca ción de ser vi cios agrí co las.

61

El se gun do sec tor de tec ta do es la fran ja com pren di da entre la calle
Az cué na ga y el canal San Mar tin; la norma prevé “re ser va ur ba na me‐ 
dia ta re si den cial” no obs tan te, pre sen ta un avan ce ur bano del tipo
ce rra do, es decir de no ac ce so pú bli co. Al gu nas de estas ur ba ni za cio‐ 
nes man tie nen en la es truc tu ra de los ba rrios, las hi le ras de oli vos de
las fin cas que antes es ta ban ahí. De ma ne ra que, este sec tor se pre‐ 
sen ta como la opor tu ni dad de crear una mejor ar ti cu la ción entre el
área ur ba na del sec tor norte y el área rural pro te gi da del sec tor sur
que de be ría con tem plar se en la re gla men ta ción

62

El ter cer sec tor, es el com pren di do en la parte sur de Lun lun ta, entre
el canal San Mar tín y el borde norte del río Men do za; se ca rac te ri za
por su pro duc ción rural con una fuer te im pron ta pa tri mo nial en
cuan to a la con ser va ción de ele men tos es truc tu ra les del te rri to rio
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como tam bién, la pre ser va ción de ac ti vi da des agrí co las y pe cua rias.
En este caso hay coin ci den cia con la nor ma ti va vi gen te en cuan to a la
pre ser va ción del pai sa je.

En sín te sis, en Lun lun ta se pre sen tan con flic tos con res pec to a la
norma mu ni ci pal vi gen te. La norma con tem pla un sec tor para la ex‐ 
pan sión ur ba na donde el cul ti vo de olivo se ve per ju di ca do. Si bien
exis te una parte de ese sec tor que, por mo ti vos de los mis mos agen‐ 
tes in mo bi lia rios, de ci die ron que las par ce las de oli vos for ma ran
parte de las ur ba ni za cio nes.

64

De tec ción de di ná mi cas re cien tes, ten den ‐
cias in me dia tas y pro ble má ti cas

En Lun lun ta el tipo de cre ci mien to ur bano a modo de ba rrios ce rra‐ 
dos crea una cre cien te frag men ta ción te rri to rial y se gre ga ción so cial.
Si bien se da el caso de una fran ja de te rri to rio donde el cul ti vo del
olivo se man tie ne den tro de las ur ba ni za cio nes ce rra das, en Lun lun ta
el es ce na rio ten den cial pro yec ta un sec tor ca rac te ri za do por la gran
di ver si dad de las ac ti vi da des eco nó mi cas con dis tin tos al can ces en
los mer ca dos in ter na cio na les (ex por ta ción de gra nos); cria equi na y
co mer cia li za ción de vinos a nivel na cio nal, re gio nal y local. La ten‐ 
den cia es la ex pan sión de la vi ti vi ni cul tu ra de ex por ta ción aso cia dos
al tu ris mo y la fran ca ex pan sión de la ex plo ta ción in mo bi lia ria en des‐ 
me dro de la oli vi cul tu ra.

65

Pa ra le la men te, Lun lun ta con ser va ca rac te rís ti cas pro pias del pai sa je
tra di cio nal men do cino, PIC, tanto rural como vi ti vi ní co la. Ca mi nos
con ala me das, plá ta nos y ca na les, en un en torno rural; plan ta cio nes
de vides y oli va res, con el marco de la ce rri lla da de Lun lun ta; im po‐ 
nen tes vis tas hacia la mon ta ña como marco de los vi ñe dos; aguas
sur gen tes y sau za les. Sin em bar go, los dos gran des pro ble mas que
ponen en ries go a los PIC son:

66

Por un lado, el avan ce de la ur ba ni za ción hacia zonas agrí co las, im pac tan do
en áreas con so li da das y con ac ti vi dad con so li da da, a par tir de la pre sión in ‐
mo bi lia ria. Una de las pro pues tas con sis te en con fi gu rar zonas mix tas, que
per mi tan la con vi ven cia equi li bra da entre la ur ba ni za ción y las áreas ur ba ni ‐
za das y es ta ble cer pau tas de pro tec ción y ges tión de los pai sa jes PIC, en un
tra ba jo que in vo lu cre a todos los ac to res.
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Fig. 10. Avan ce de la ur ba ni za ción con lo teos pri va dos; tala de oli vos an ti guos;

im per mea bi li za ción de ca na les y pér di da de la flora au tóc to na y fo res ta les que

cre cían en sus már ge nes.

Fuen te: Fotos Ma. Ji me na Vic chi.

Por otro lado, la im per mea bi li za ción de los cau ces de riego con su con se ‐
cuen cia in me dia ta de erra di ca ción de fo res ta les, está im pac tan do gra ve men ‐
te el eco sis te ma y la con fi gu ra ción del pai sa je ade más de la pér di da del sis te ‐
ma pa tri mo nial, con for ma do por el ar bo la do, los ca mi nos y las ace quias, pre ‐
sen te desde los ini cios, tanto en el ám bi to rural como ur bano.

Pros pec ti va

En Lun lun ta se re co mien da con si de rar nue vas for mas de ur ba ni za‐ 
cio nes que con tem plen las ac ti vi da des agrí co las como parte de un
nuevo orden del te rri to rio. Esto daría la opor tu ni dad de ge ne rar nue‐ 
vos víncu los so cia les que in ten ta rán sal var la frag men ta ción te rri to‐ 
rial.

67
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Asi, es ne ce sa rio la re va lo ri za ción de las pe que ñas par ce las con vi ñe‐ 
dos y que aún con ser van las téc ni cas tra di cio na les de cul ti vo, desde
lo cul tu ral, lo pa tri mo nial, lo am bien tal y lo eco nó mi co.

68

En re la ción a los ca na les de riego, se pro po ne un es tu dio por me no ri‐ 
za do de la si tua ción de los que to da vía no han sido im per mea bi li za‐ 
dos, a fin de de tec tar los, iden ti fi car los, ana li zar los y pro po ner me di‐ 
das con cre tas de pro tec ción para con ser var el pai sa je en todas sus
di men sio nes, es té ti cas y am bien ta les.

69

Estas re co men da cio nes apun tan a es ta ble cer un nuevo mo de lo de
ges tión te rri to rial, tal como lo su gie re el Con ve nio La ti no ame ri cano
del Pai sa je que per mi ta in te grar la pro duc ción con jun ta men te con la
so cie dad, su cul tu ra y te rri to rio, con ética y res pon sa bi li dad a fin de
con tri buir a la pro tec ción del pai sa je y al bien es tar de sus ha bi tan tes.

70

A ma ne ra de con clu sión
El pre sen te tra ba jo, pre sen tó un aná li sis sin té ti co de los prin ci pa les
ins tru men tos eu ro peos y la ti no ame ri ca nos para iden ti fi car, des cri bir
y cua li fi car el pai sa je ha cien do es pe cial hin ca pié en los ca tá lo gos
como las he rra mien tas más ade cua das para la pla ni fi ca ción, el or de‐ 
na mien to y la ges tión del te rri to rio en su ma ni fes ta ción pai sa jís ti ca.
En esa in ter sec ción de ins tru men tos se pro pu so un ca tá lo go del pai‐ 
sa je del vi ñe do que tiene en cuen ta las sin gu la ri da des del pai sa je
ame ri cano esto es la “na tu ra le za pri mi ge nia” y el pa lim pses to cul tu ral
que lo ca rac te ri za.

71

La apli ca ción del ins tru men to a un es tu dio de caso, el dis tri to de
Lun lun ta, Maipú, per mi tió iden ti fi car el “ca rác ter” del pai sa je, es decir
sus atri bu tos dis tin ti vos, su an cla je te rri to rial, sus in ter ac cio nes con
los ac to res lo ca les y sus en tor nos. A su vez, per mi tió de tec tar las di‐ 
ná mi cas re cien tes, las ten den cias in me dia tas y las pro ble má ti cas que
lo afec tan. A par tir de allí se es ta ble cie ron re co men da cio nes que sen‐ 
ta rán las bases para es ta ble cer los me ca nis mos de pro tec ción re la ti‐ 
vos a las ca rac te rís ti cas fun da men ta les del pai sa je y para el de sa rro llo
sos te ni ble del dis tri to.

72

Por lo que este ca tá lo go re sul ta un apor te sig ni fi ca ti vo al co no ci‐ 
mien to para la pla ni fi ca ción, go ber nan za y pro tec ción del pai sa je del
vi ñe do. El ins tru men to pro pues to, nace en el seno del Ins ti tu to de
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Español
El tra ba jo mues tra la apli ca ción del ins tru men to “Ca tá lo go del pai sa je del vi‐ 
ñe do” en el dis tri to de Lun lun ta, Maipú, Men do za, Ar gen ti na, donde se con‐ 
cen tran los vi ñe dos más an ti guos de la re gión. Este pai sa je, he re da do de la
época de la mo der ni za ción de la vi ti vi ni cul tu ra de fines del siglo  XIX y su
evo lu ción hasta nues tros días, pre sen ta atri bu tos sin gu la res. Pa ra dó ji ca‐ 
men te estos vi ñe dos ubi ca dos en la zona de in ter fa se urbano- rural se ven
ame na za dos por el avan ce de la ur ba ni za ción con la pro li fe ra ción de ba rrios
pri va dos, asen ta mien tos ines ta bles y ba rrios de vi vien da so cial. Con si de ra‐ 
mos que su pre ser va ción es prio ri ta ria no solo por el valor económico- 
productivo sino por sus va lo res am bien ta les, iden ti ta rios y cul tu ra les. A este
fin se di se ñó el “Ca tá lo go” para iden ti fi car, des cri bir y cua li fi car el pai sa je
del vi ñe do de Men do za con el ob je ti vo de que se con vier ta en una he rra‐ 
mien ta para la ges tión del pai sa je y el or de na mien to del te rri to rio. El ar tícu‐ 
lo se es truc tu ra en dos par tes; la pri me ra, pre sen ta sin té ti ca men te el “Ca tá‐ 
lo go” y la se gun da, mues tra su apli ca ción al caso de es tu dio. Como re sul ta‐ 
do, se mues tran los com po nen tes del pai sa je, sus re la cio nes e in ter de pen‐ 
den cias, re ve lan do su “ca rác ter”, va lo res, po ten cia li da des y con flic tos sub‐ 
ya cen tes.
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English
The paper shows the ap plic a tion of the “Vine yard Land scape Cata logue”
tool in the dis trict of Lun l unta, Maipú, Men d oza, Ar gen tina, where the old‐ 
est vine yards in the re gion are con cen trated. This land scape, in her ited from
the mod ern isa tion of vit i cul ture at the end of the 19th cen tury and its evol‐ 
u tion up to the present day, has unique at trib utes. Para dox ic ally, these vine‐ 
yards loc ated in the urban- rural in ter face zone are threatened by the ad‐ 
vance of urb an isa tion with the pro lif er a tion of private neigh bour hoods, un‐ 
stable set tle ments and so cial hous ing neigh bour hoods. We con sider that
their pre ser va tion is a pri or ity not only for their economic- productive value
but also for their en vir on mental, iden tity and cul tural val ues. To this end,
the “Cata logue” was de signed to identify, de scribe and qual ify the land scape
of Men d oza’s vine yards with the aim of be com ing a tool for land scape man‐ 
age ment and land- use plan ning. The art icle is struc tured in two parts; the
first part syn thet ic ally presents the “Cata logue” and the second part shows
its ap plic a tion to the case study. As a res ult, the com pon ents of the land‐ 
scape, their re la tion ships and in ter de pend en cies are shown, re veal ing their
un der ly ing “char ac ter”, val ues, po ten ti al it ies and con flicts.

Français
L’ar ticle évoque l’ap pli ca tion de l’outil « Vi neyard Land scape Ca ta logue » au
dis trict de Lun lun ta, Maipú, Men do za, Ar gen tine, où sont concen trés les vi‐ 
gnobles les plus an ciens de la ré gion. Ce pay sage, hé ri té de la mo der ni sa tion
de la vi ti cul ture à la fin du XIX  siècle et de son évo lu tion jusqu’à nos jours,
pos sède des at tri buts uniques. Pa ra doxa le ment, ces vi gnobles si tués dans la
zone d’in ter face ville- campagne sont me na cés par l’avan cée de l’ur ba ni sa‐ 
tion avec la pro li fé ra tion de quar tiers pri vés, d’ha bi tats pré caires et de quar‐ 
tiers d’ha bi tat so cial. Nous consi dé rons que leur pré ser va tion est une prio ri‐ 
té, non seule ment pour leur va leur éco no mique et pro duc tive, mais aussi
pour leurs va leurs en vi ron ne men tales, iden ti taires et cultu relles. À cette fin,
le « Ca ta logue » a été conçu pour iden ti fier, dé crire et qua li fier le pay sage
vi ti cole de Men do za, avec pour ob jec tif de de ve nir un outil de ges tion du
pay sage et d’amé na ge ment du ter ri toire. L’ar ticle est struc tu ré en deux par‐ 
ties : la pre mière pré sente syn thé ti que ment le « Ca ta logue » et la se conde
montre son ap pli ca tion à l’étude de cas. Ainsi, les com po santes du pay sage,
leurs re la tions et in ter dé pen dances sont mises en évi dence, ré vé lant leur
« ca rac tère » sous- jacent, leurs va leurs, leurs po ten tia li tés et leurs op po si‐ 
tions.

Mots-clés
paysage viticole, catalogue des paysages, patrimoine culturel, aménagement
du territoire
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