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Con un caudal promedio de 30 m
3
/s, el río Tunuyán ha permitido el importante desarrollo del denominado 

oasis centro de la Provincia de Mendoza. El mismo se encuentra dividido en dos subcuencas, la superior y la 

inferior, con una superficie de 54.000 y 81.000 ha empadronadas con derechos de riego, respectivamente
[1]

. 

A principios de los 90’ se produjo en la provincia de Mendoza el desarrollo explosivo de la agricultura en la 

zona alta del río Tunuyán superior. Grandes emprendimientos destinados a la implantación de uvas finas 

para vinificar determinaron un rápido crecimiento del área cultivada con el uso masivo del agua subterránea 

debido, fundamentalmente al requerimiento de los sistemas de riego presurizado utilizados. Se estima que a 

medida que la extracción de agua subterránea se haga más intensa, disminuirá el caudal de los arroyos y 

vertientes que egresan del área superior, los que se transformarán en colectores de desagües y drenajes 

afectando la calidad del agua aportada al río Tunuyán inferior y generando un lógico impacto sobre el 

rendimiento de los cultivos desarrollados en su área de influencia, una de las más importantes zonas  

agrícolas de la provincia. 

 

Como síntesis de los objetivos puede decirse que el proyecto ha tratado de evaluar el impacto ambiental que 

se producirá en la subcuenca inferior del río Tunuyán como resultado del desarrollo actual y potencial en la 

subcuenca superior. Para ello se ha previsto un escenario futuro materializado en el incremento de la 

superficie cultivada en 20.000 ha de viñedos de variedades finas, regadas exclusivamente con el recurso 

subterráneo. Esta situación traería como consecuencia la reducción de los niveles de los acuíferos 

subterráneos, el agotamiento de los arroyos y vertientes que son afluentes del mismo río, aguas abajo del 

dique derivador Valle de Uco y su transformación en colectores de desagüe con el consecuente deterioro de 

la calidad del agua destinada a cultivos como durazneros y vid (sensibles y moderadamente sensibles a la 

salinidad). La menor oferta de agua de riego en el oasis inferior y el incremento de la salinidad del recurso 

hídrico, producirá la salinización de los suelos y el deterioro de las condiciones productivas. Además, los 

efectos de la creciente contaminación del agua de riego se verán agravados por el insuficiente tratamiento de 

las aguas servidas de origen urbano, que son volcadas al sistema de riego. 

 

Para el desarrollo del proyecto se formó un grupo grupo de investigación transdisciplinario que abordó el 

estudio de los medios físico-natural y socio-económico-cultural: las características físicas de la zona y el 

cálculo del balance hídrico-salino, la contaminación del agua de riego, la caracterización socioeconómica del 

área, los aspectos administrativos y de gestión, los aspectos económicos y la caracterización de los modelos 

productivos. Para ello se realizaron muestreos periódicos de calidad del agua en puntos estratégicos de 

ingreso a la zona alta, de egreso del acuífero correspondientes a sendos arroyos antes de su afluencia al 

río Tunuyán, aguas arriba del dique de embalse El Carrizal y en el dique Tiburcio Benegas, punto de 

ingreso del agua de riego a la cuenca inferior del río Tunuyán. 

 

Además y con el objeto de obtener información sobre el medio socio-económico-cultural, se llevó a cabo el 

barrido del área cultivada de la subcuenca superior relevándose las condiciones de la agricultura de la zona, 

la caracterización de sus agricultores, la economía de sus empresas agrícolas, los aspectos sociales y lo 

atinente al manejo administrativo del agua de riego. Para determinar y cuantificar los impactos ambientales, 

inicialmente se realizó su identificación, el encadenamiento de efectos ambientales y la valoración cualitativa 

por medio de una “matriz de importancia”. Los impactos negativos más importantes fueron valorados 

utilizando un método de tipo matricial, que permite la cuantificación estableciendo los indicadores capaces 

de medirlos, sus unidades y magnitudes. Posteriormente se efectuó una valoración económica, 

proponiéndose finalmente medidas de mitigación y control. 

 

La hipótesis planteada en la investigación sostiene que un aumento de la superficie cultivada, o de la 

actividad económica general de la zona alta a expensas del agua subterránea, originará un aumento de los 
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tenores salinos en el agua del río Tunuyán inferior, afectando a la producción de los cultivos. Respecto del 

principal componente de la contaminación del recurso -que en el área del estudio es el aporte de sales 

provenientes del agua de riego- el coeficiente de correlación (caudal – salinidad) obtenido indicó una 

relación entre variables moderadamente fuerte, como se observa en la Figura 1 en la que a una determinada  
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Figura 1. Relación Caudal – Salinidad 

 

reducción del caudal corresponde un incremento de la variable salinidad. comprobándose que aún pequeñas 

variaciones de caudal tienen una respuesta inmediata en la elevación del tenor salino del agua. Por ejemplo a 

la salida de la cuenca superior (sitio de muestreo Costa Anzorena),para un caudal de 30 m3/s la salinidad del 

agua fue de 1.145 Scm-1 y cuando el mismo se redujo a la mitad (15 m3/s) la salinidad aumentó a 1.407 

Scm-1 (la ecuación obtenida en este caso fue  y = -17,486x + 1669.9 y el r2 = 0.5946). 

 

La hipótesis original planteada en la presente investigación sostiene que un aumento probable de la 

superficie cultivada o de la actividad económica general de la zona alta –a expensas del agua subterránea- 

originará un aumento de los tenores salinos en el agua de riego del río Tunuyán inferior, afectando en mayor 

o menor grado a la producción de los cultivos. En efecto, para un incremento potencial y futuro de 20.000 ha 

se necesitarían 200 Hm3 de agua para satisfacer los requerimientos de esa superficie cultivada. Los mismos 

deberían restarse a los caudales de los arroyos y vertientes los que se verían transformados en colectores de 

drenaje elevando la actual salinidad del agua de riego (del orden de los 1.130 Scm-1) a valores cercanos a 

los 1420 Scm-1 , demostrando así la progresiva salinización del agua del río Tunuyán inferior. 

 

Una vez efectuado el análisis de los impactos ambientales (Fig.2) se realizó la evaluación económica de los 

mismos sobre los medios físico-natural y socio-económico-cultural. Respecto del primero, se destaca el 

impacto de la salinización de los suelos del área del río Tunuyán inferior y de la contaminación del recurso 

hídrico. La situación descripta afectaría la calidad del agua del río Tunuyán inferior como consecuencia del 
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incremento de la salinidad, ocasionando el deterioro de la productividad de las áreas bajo riego y generando 

un aumento de la demanda para satisfacer los requerimientos de lixiviación de sales. De no tomarse a tiempo 

las medidas adecuadas, desaparecerían de la cuenca inferior del río Tunuyán las actuales 4500 ha de 

plantaciones de durazneros (cultivo “muy sensible” a salinidad del suelo) y se producirían importantes 

pérdidas de rendimiento (del orden del 22%) en vid (cultivo “moderadamente sensible”). El valor anual de 

las pérdidas podría alcanzar cifras millonarias y la oferta de agua disponible alcanzaría sólo para un tercio de 

la superficie bajo riego, que actualmente asciende a 81.000 ha. A través de la evaluación económica del 

medio socio-económico-cultural se pudo cuantificar, además, el impacto sobre el ingreso de los agricultores 

(expresado en equivalentes de subsidios por desocupación) y otros como el impacto sobre la capacidad 

contributiva de los agricultores destinada al sistema de riego actual, sobre el deterioro de la red de riego y 

drenaje, sobre la pérdida de la capacidad de inversión de la cuenca inferior y sobre la población rural 

(emigración). 
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Figura 2. Encadenamiento de efectos ambientales 

 

A partir de lo obtenido se han sistematizado las medidas de mitigación y control de los impactos que podrían 

generarse a raíz del crecimiento y desarrollo descontrolado de la zona alta del río Tunuyán superior, los que 

en general fueron divididos en “componentes de la infraestructura” (mejoramiento de la red de canales, 

rehabilitación de la red de drenaje, recuperación y tratamiento de efluentes, recarga de acuíferos, etc.) y 

“componentes del mejoramiento de la gestión” (unificación de la administración de la cuenca, registro 

integral de usos y usuarios, capacitación y asistencia técnica para administradores y fortalecimiento del 

sistema de control de usos y usuarios de agua superficial y subterránea. 

 

Los resultados obtenidos aconsejan que toda administración moderna y eficiente de una cuenca bajo riego 

deberá considerar -para enfrentar el desafío del desarrollo sustentable- tanto a los factores estructurales como 

a los no estructurales. Asimismo, una distribución proporcional y equitativa.del recurso deberá incluir el 

complicado mecanismo de interrelación de todas las variables intervinientes: previsión de la demanda, 

cómputo de la oferta, ciclos climáticos e hidrológicos, calidad del agua, magnitud y distintos orígenes de las 

pérdidas, dinámica de la economía, modelos productivos, movilidad de los actores sociales, etc. Entre las 

recomendaciones surgidas del análisis integral de la problemática merece destacarse la necesidad de 

incorporar al manejo del recurso hídrico de las zonas áridas el concepto de la distribución en función de su 

concentración salina (tal como se viene haciendo al sur de Mendoza con el río Colorado). 
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