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Este trabajo apunta a poner de manifiesto la relevancia de la ciudad de Luján, teniendo 

en cuenta su origen y desarrollo, su trascendencia histórica y el rol fundamental que juega dentro del 
contexto de los partidos que lo rodean como centro religioso, social y económico. 

 
La presente investigación propone analizar las variables que permiten conocer la 

evolución integral de los distintos aspectos histórico-geográficos y las relaciones espacio-temporales que 
van determinando las fases sucesivas del desarrollo rural y urbano de Luján. 

 
Es conveniente precisar que la magnitud del área de estudio es variable, en función del 

transcurso del tiempo: desde el espacio rural casi indiferenciado que caracterizaba la etapa inicial durante 
el siglo XVI y parte del XVII, va reconociéndose una aproximación cada vez más circunscripta a las 
escalas urbana y arquitectónica de la villa y actual ciudad de Luján, hasta alcanzarse una identidad 
definida hacia el fin del siglo XIX y transcurso del XX que permitió trabajar aspectos internos edilicios e 
institucionales. 

La información elaborada surge del trabajo de gabinete y de campo a partir de la 
consulta  de documentación, bibliografía y cartografía en diferentes organismos, entre los que se pueden 
citar: Archivo General de Indias (Sevilla-España), Archivo General de la Nación, Academia Nacional de 
la Historia, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Dirección de Geodesia de La Plata 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Luján y 
el Archivo privado “Federico Fernández de Monjardín” de Luján, entre otros. Todo el material reunido 
fue enriquecido con reconocimientos en el sitio que comprendieron varios sectores de la planta urbana en 
general y aspectos edilicios y arquitectónicos particularizados. 

 
La metodología empleada fue concebida a partir del criterio denominado “secquent 

occupance”, comúnmente conocido como “cortes en el tiempo”, mediante el análisis sistemático de cada 
uno de los componentes que integran el área en cuestión. 

 
El marco teórico se diseñó considerando, en principio, las características del medio  

geográfico, luego los antecedentes históricos y “fundacionales” del lugar de estudio, incluyendo aspectos 
demográficos, y también diversos componentes del tejido urbano, analizando, finalmente, el estado de la 
situación actual de la ciudad y formulándose propuestas alternativas de solución para un adecuado manejo 
del espacio. 

 
El trabajo está destinado a todo aquel que se interese por conocer la realidad de esta 

localidad, fruto de su devenir histórico, generador de un patrimonio cultural que es el signo sensible de su 
identidad en la memoria colectiva de sus habitantes y también a quienquiera la  visite como peregrino al 
igual que en los tiempos ancestrales o en cualquier otro rol, ya sea comercial, familiar o turístico, siempre 
y cuando su sensibilidad lo induzca a detenerse un instante para reflexionar ante testimonios tan  
significativos como la traza de sus calles, el perfil de sus monumentos, la imagen de sus casas... 
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CONCLUSIONES 
 

 La traza original de la Villa de Luján corresponde al trazado en cuadrícula como la generalidad 
de los pueblos de la época colonial.  
  
 El plano de 1755 presentaba un perímetro rectangular y el asiento primitivo se hallaba localizado 
junto al río, en terrenos bajos e inundables. 
 

Su plaza no estaba ubicada en la parte central de la traza sino que se hallaba en las cercanías del 
río, del mismo modo que la ciudad de Buenos Aires. 
 
 Esta situación (entre otras) determinó la expansión hacia el este, es decir, más alta del terreno, 
razón por la cual el resto de las manzanas ubicadas al norte o al sur de la plaza principal fueron ocupadas 
con posterioridad o tardíamente.  
 
 Hacia el siglo XIX la tendencia del crecimiento se perfilaba hacia el este y hacia el sur en 
relación a la existencia del Camino Real y el puente. Por otra parte, persistían aún manzanas sin ocupar de 
la traza original. 
 
 Para la segunda mitad del siglo XIX se intensifica principalmente la densidad edilicia en el área 
comprendida entre las dos plazas. También puede observarse un desborde de ocupación hacia el sur del 
Camino Real respecto a la situación anterior (1864). 
 
 El ferrocarril que aparece en 1864 tiene su verdadero efecto de atracción a fines del siglo XIX a 
partir de la apertura de calles y loteos de las primitivas quintas, situación que puede observarse en el 
plano de 1936, que muestra la ocupación de esta área contenida por las vías del ferrocarril y la ruta 
nacional n° 7, notándose algunos desbordes sobre esta última. 
 
 La expansión también se generó hacia el sur entre el río y las vías del ferrocarril. 
 
 En la margen oeste del río, desde principio del siglo XX surge un asentamiento de población 
católica ítalo albanesa, formando lo que es hoy el Barrio Santa Elena, en terrenos que correspondían a la 
antigua estancia de la Virgen. 
 
 Ya en el plano de 1961 se puede observar un cambio en la fisonomía de la actual área basilical. 
Esto se debió a la expropiación de seis manzanas para la apertura (1937) de una gran avenida que 
permitió el acceso a la Basílica, destacando su aspecto monumental. Este acceso estaba acompañado por 
un conjunto edilicio neocolonial, constituido por las recovas y el actual Complejo Museográfico “Enrique 
Udaondo”. 
 
 Hacia 1961 se puede observar que la ciudad se halla en continuo crecimiento provocándose 
principalmente desbordes de ocupación más allá de la ruta nacional n° 7 y las vías del ferrocarril (atraídos 
por la radicación de diversas industrias en la periferia de la ciudad). Al mismo tiempo, se intensifica la 
densidad edilicia a lo largo de los ejes de las calles San Martín y Colón. 
 
 En el plano de 1974 se observa una mayor concentración de viviendas (se intensifica el tejido 
urbano), entre las vías del ferrocarril, el río y la ruta nacional n° 7; ocurre en forma semejante en las 
cercanías del cementerio (el área cercana al cementerio presenta un comportamiento similar), al igual que 
los barrios Sarmiento, El Trébol (al oeste de las vías férreas), el Mirador de Luján, el Milagro, San 
Bernardo y La Loma (al este de la ruta nacional n° 7). 
 
 Para esta última etapa de expansión urbana se aceleró el crecimiento de los barrios comprendidos 
entre las vías del ferrocarril y más allá de la ruta nacional n° 5, ocurriendo lo mismo en los barrios 
comprendidos entre la ruta nacional n° 7 y el acceso oeste. 
 
 Luján, como ciudad típicamente pampeana, presenta un perfil chato con la particularidad de 
poseer un edificio de escala monumental que permite identificar, desde cierta distancia, su localización. 
 



 Debido al proceso  de configuración urbana, en la ciudad se pueden distinguir: 
 

- el área central que aún preserva el diseño del plano original; en esta se concentra la mayor 
densidad y antigüedad edilicia, la actividad comercial, administrativa, religiosa y turística. En 
ambas márgenes del río los usos predominantes son de esparcimiento y recreación, vinculados al 
turismo y al peregrinaje; 

- a continuación de la anterior se encuentra la segunda área definida por la antigua zona de 
quintas. Se caracteriza por su uso netamente residencial y por una edificación más reciente. 

- La tercer área traspasa los límites que están representados por las principales vías de 
comunicación y el río. Incluye los barrios periféricos, que se distinguen por tener una edificación 
(de menor calidad, con falta de algunos servicios y calles pavimentadas). Debido a la saturación 
de la oferta habitacional del área central, la población se fue asentando en forma espontánea 
teniendo en cuenta, en líneas generales, la  orientación que presentaban las antiguas estancias. A 
medida que la población fue creciendo, la Municipalidad comenzó a intervenir en el 
ordenamiento de los terrenos ocupados, con la apertura de calles configurando la morfología  y 
orientación de las manzanas diferentes al área central. 
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