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Introducción  

Como menciona Owen (2000), el planeta Tierra se enfrenta a una crisis ecológica que 

provoca degradación ambiental y la pérdida acelerada de la biodiversidad. Agrega que esta 

problemática, es producto del rápido incremento de la población y la contaminación que ésta 

genera por el excesivo uso de recursos naturales y consumismo, y la gradual pérdida de 

conexión y respeto por la naturaleza. Debido al fuerte deterioro que esto genera en los 

ecosistemas, el autor sostiene que es fundamental proteger aquellos paisajes de gran valor 

ecológico y patrimonial (Owen, 2000). 

En este sentido, el ecoturismo se presenta como una modalidad turística ecológicamente 

sustentable capaz de contribuir a la conservación de las áreas naturales, promoviendo la 

comprensión, contemplación y conservación del ambiente a través de diversas prácticas que 

al mismo tiempo beneficien a la comunidad local (Crabtree et al., 2022). Dentro de las 

actividades propias del ecoturismo, se encuentra el senderismo en espacios naturales, el cual, 

mediante la educación ambiental, permite sensibilizar a sus visitantes sobre el valor y respeto 

por la naturaleza. De igual manera, genera ganancias económicas para la comunidad local y 

para el área protegida, proporcionando recursos para su conservación (Pérez de las Heras, 

2003). 

En este contexto, el área seleccionada para la presente investigación es la estancia El Sauce, 

la cual se encuentra en la provincia de Chubut e integra un sector perteneciente a la Reserva 

de Biósfera Patagonia Azul. Al mismo tiempo, forma parte del Parque Interjurisdiccional 

Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA) que se emplaza sobre la costa atlántica; el área 

en cuestión se caracteriza por poseer un paisaje con un significativo valor natural. Al visitar 

la zona, gracias a familiares que frecuentan el lugar y luego de conocer a la coordinadora del 

proyecto del Parque Patagonia Azul que se desarrolla en dicho espacio, fue posible 

identificar la necesidad de realizar un estudio paisajístico que sustente y posibilite la 

generación de una propuesta ecoturística.  

Por tal motivo, en la presente tesina se aplicó una metodología de investigación que 

posibilitó analizar el potencial paisajístico y conocer la percepción de la población local y la 

de visitantes respecto al paisaje y el desarrollo turístico del área. A partir de los resultados 

alcanzados se proponen dos senderos interpretativos cuyo diseño está orientado a facilitar la 

contemplación paisajística a fin de contribuir con la conservación de la biodiversidad, la 

concientización y la divulgación del valor ambiental que posee el área.  
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CAPÍTULO I: Abordaje metodológico 

1.1. Planteamiento del problema 

El área de estudio seleccionada para llevar adelante la presente investigación es la estancia 

El Sauce, que ocupa unas 20.000 hectáreas, en las cuales se desarrolla parte del Parque 

Patagonia Azul, a cargo de la Fundación Rewilding, y es allí donde se localiza el Portal 

Isla Leones que permite uno de los ingresos al mismo, accediendo por la Ruta Provincial 

N° 1 y siendo la localidad de Camarones su centro de abastecimiento más cercano. 

El área de estudio posee una gran biodiversidad y se extiende en una zona muy rica en vida 

silvestre del Mar Argentino. Además, se reconoce su gran valor paisajístico ya que se 

localiza dentro de un área protegida que “conserva una franja costera de singulares 

características de la Estepa Patagónica; presenta numerosas bahías y caletas donde se 

intercalan ambientes rocosos, protegidos o expuestos al oleaje, y ambientes de sustratos 

fangosos y de arena fina” (Administración de Parques Nacionales, 2018: 5). 

Se observa que la zona se encuentra en fase de “exploración” (Butler, 1980 en Garay, 2007) 

generada por el interés que despiertan sus cualidades paisajísticas, que motivan las visitas, 

aunque la oferta e infraestructura turística son escasas ya que por el momento sólo cuenta 

con un camping abierto al público. En este sentido, la Administración de Parques Nacionales 

(2018) considera que el potencial del área para desarrollar actividades ecoturísticas es muy 

alto, no obstante, la prestación de servicios es insuficiente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resulta fundamental para el desarrollo del 

Parque Patagonia Azul llevar adelante una planificación estratégica del espacio, que 

garantice una inserción armónica del turismo. Por tal motivo, la presente investigación se 

propone realizar un estudio sobre el potencial turístico del paisaje para diseñar un sendero 

interpretativo que permita integrar las características del ambiente natural y cultural de la 

estancia El Sauce. La finalidad del estudio radica en generar un aporte de información 

relevante para los gestores del proyecto Parque Patagonia Azul y promover un desarrollo 

sustentable de la actividad turística.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar el potencial turístico del paisaje como estrategia para el diseño y localización de un 

sendero interpretativo en la estancia El Sauce, Chubut. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la oferta turística de la estancia El Sauce y de la localidad de Camarones                                             

como centro de abastecimiento más cercano. 

 Analizar la percepción de residentes y visitantes respecto al paisaje del Parque 

Patagonia Azul (Ea. El Sauce) y su desarrollo turístico. 

 Evaluar la calidad escénica del paisaje del área de estudio. 

 Identificar sitios de interés paisajístico para su integración en el diseño de un sendero 

interpretativo. 

1.3. Hipótesis 

 H1: La significativa calidad escénica del paisaje en la estancia El Sauce presenta un 

gran potencial para generar actividades turístico-recreativas vinculadas a la 

contemplación paisajística e interpretación ambiental.   

 

 H2: Residentes y visitantes del Parque Patagonia Azul (Ea. El Sauce) expresan una 

percepción positiva respecto al potencial del paisaje y su desarrollo turístico.  

 

1.4. Metodología y técnicas 

El enfoque de la presente tesis es mixto, en el mismo se articulan la perspectiva cuantitativa 

y cualitativa, con el objetivo de garantizar un análisis integral. A la hora de definir este tipo 

de metodología se encuentra que 

“Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(Hernández Sampieri, 2014: 534). 

El alcance de la investigación es exploratorio ya que el mismo se utiliza en temas pocos 

abordados o novedosos como sucede en el presente caso de estudio. La estancia El Sauce 

donde se localiza parte del Parque Patagonia Azul es un espacio que comenzó a abrirse al 

turismo a partir de la inauguración de un camping público en 2021 y no cuenta con 

investigaciones previas que sirvan de antecedentes a la presente tesina.  Por tanto, tendrá un 
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alcance descriptivo ya que el mismo tiene por objetivo especificar propiedades y 

características importantes de cualquier situación que se analice; pertinente para lograr los 

objetivos planteados en esta investigación. 

En cuanto a las técnicas, se llevó a cabo la recopilación de diversas fuentes primarias y 

secundarias. En función del relevamiento de datos, se presentó en formato tabla el inventario 

de recursos turísticos utilizando la clasificación designada por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA, 1978). Además, se realizaron entrevistas en profundidad a 

informantes clave, María Mendizábal responsable del Desarrollo Turístico y al anfitrión 

encargado del Camping Cañadón del Sauce, para obtener información acerca de las 

características del área de estudio y de su articulación con la localidad de Camarones. Por 

otro lado, se realizó un sondeo para conocer la percepción de residentes y visitantes. Se 

aplicaron encuestas a través de formularios de Google y de manera presencial a la población 

local, con preguntas de tipo cerradas y abiertas para conocer su percepción sobre el Parque 

Patagonia Azul, en relación al valor paisajístico, su desarrollo turístico y su potencial arribo 

de turistas en Camarones. Además, se aplicaron encuestas únicamente a través de 

formularios de Google a visitantes para analizar su percepción paisajística y turística sobre 

el Parque Patagonia Azul.   

Para evaluar la calidad escénica del paisaje se aplicó el Método de desagregación en 

componentes aplicado por Alberruche del Campo (2002). A través de este se obtiene el valor 

paisajístico (VPAI), el cual expresa la calidad visual del entorno; y se conforma por el valor 

del paisaje intrínseco (PIN) y el valor del paisaje extrínseco (PEX). El VPAI se calcula 

asignándole un peso a cada uno de éstos, tal como plantea la ecuación 1:  

 

                    Ecuación 1 VPAI: 0.75 PIN + 0.25 PEX    

 

El PIN se define como la percepción que obtiene un observador en función de cinco unidades 

visuales: fisiografía (FI), agua (AG), vegetación (VG), elementos artificiales (EA) y 

composición (CM). Cada uno de los componentes está asociado a un factor de ponderación 

ya determinado, como se muestra a continuación: 

                      

                    Ecuación 2 PIN: 0,1 FI + 0,1 AG + 0,2 VG + 0,2 EA + 0,4 CM 
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El PEX se define como la percepción que obtiene un observador sobre una unidad 

paisajística en función de la amplitud y profundidad del campo de visión (PR), la calidad del 

tema de las vistas que se percibe (CT) y la posición altitudinal (PO); se asigna los valores 

que se expresan en la ecuación 3:  

 

                     Ecuación 3: PEX= 0.4 PR + 0.4 CT + 0.2 PO 

 

Para la aplicación de la metodología se realizaron diversas campañas al área de estudio en 

las cuales se utilizó la observación estructurada a partir de fichas de relevamiento (Tabla I y 

Tabla II) diseñadas previamente, que fueron complementadas con el correspondiente registro 

fotográfico (Bernal, 2006).  

Tabla I 

Criterios de ponderación para la valoración del PIN 

Nombre de la muestra  

Localización geográfica  

Hora de muestreo   

Componentes Tipos Valor  

 

 

 

 

Fisiografía 

Formas-morfología  

Sobresaliente (cañadón) 2 

Rasgos marcados pero no 

sobresalientes 

1 

Sin rasgos sobresalientes 0 

Desarrollo vertical-altura  

Accidentado-mesetiforme  3 

Ondulado 2 

Llano 1 

 

Cuerpos de agua 

 

Cascadas 5 

Fuentes primarias (mar) 4 

Fuentes secundarias (arroyos, ríos, 

salinas, cursos de agua transitorios) 

3 

Sin presencia de agua 0 

 

 

 

 

Vegetación 

Bosques nativos poco intervenidos 

 

5 

Bosques secundarios, matorrales o 

bosques plantados. (Lo exótico, 

arbustos, nativos y naturalizados) 

4 

Pastizales (herbáceo, gramíneas) 

y/o cultivos 

3 
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Suelo desnudo 1 

 

 

 

 

 

Elementos artificiales 

Ausencia de elementos artificiales 5 

Intervención acorde con la aptitud 

del suelo e integrada al paisaje 

4 

Intervención acorde con la aptitud 

del suelo en 70% e integrada al 

paisaje 

3 

Intervención acorde con la aptitud 

del suelo en 50% e integrada al 

paisaje 

2 

Intervención acorde con la aptitud 

del suelo en 30% e integrada al 

paisaje 

1 

Intervención no acorde con aptitud 

del suelo 

0 

 

 

 

 

 

Composición 

Interacción  Complejidad/armonía 

Muy alta 5 

Alta 4 

Media  3 

Baja 2 

Muy baja 1 

Cromatismo  Diversidad, 

variabilidad 

estacional y contraste 

Muy alta 5 

Alta 4 

Media 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

 

Observaciones 
 

 

 

 

 

Fuente: Kaplun, M., 2022, sobre la base de Alberruche del Campo, 2005.  
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Tabla II  

Criterios de ponderación para la valoración del PEX 

Nombre de la muestra  

Localización geográfica  

Hora de muestreo  

Componentes Tipos Valor 

 

Profundidad visual  

  

Lejana 5 

Media-alta distancia 4 

Distancia media  3 

Próxima 2 

Inmediata 1 

 

 

Calidad del tema 

Excelente 5 

Buena 4 

Regular 3 

Mala 2 

Muy mala 1 

 

Posición altitudinal  

  

Superior 5 

A nivel 3 

Nivel bajo 1 

 

Observaciones 
 

 

 

 

Fuente: Kaplun, M., 2022, sobre la base de Alberruche del Campo, 2005. 

A partir de los VPAI alcanzados, se estableció una jerarquización y se identificaron los 

respectivos Sitios de Interés Paisajístico (SIP) para su integración en una propuesta turística. 

Respecto a la denominación de los SIP, en primer lugar, se les otorgó un nomenclador y 

posteriormente, se optó por utilizar una toponimia en función de las características más 

sobresalientes de cada uno de los sitios evaluados.  

Por último, la propuesta de los senderos interpretativos se realizó de acuerdo al proceso de 

planificación de un sendero formulado por De Cabo y Speake (2021) (Figura 1). Se llevó a 

cabo la primera fase, la cual refiere al diseño del mismo.      
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  Figura 1 

Pasos metodológicos para el desarrollo de un sendero interpretativo  

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

                 

                    Fuente: De Cabo y Speake, 2021. 
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CAPITULO II: Marco de referencia 

2.1. Paisaje: un concepto con múltiples interpretaciones 

Respecto a su conceptualización, la definición de paisaje ha sido muy discutida y su 

construcción se dio de forma gradual, siendo el objeto de estudio de varias disciplinas como 

la Geografía, la Arquitectura, la Biología, la Antropología, entre otras (Silvestrini et al., 

2021). Por ello existen diversas interpretaciones que giran en torno al concepto de paisaje.  

Sin embargo, desde la perspectiva geográfica, es común en la bibliografía encontrar dos 

dimensiones muy destacadas respecto al paisaje, la visual y la sistémica. En la primera, el 

paisaje es considerado como la construcción visual de quien observa, teniendo en cuenta las 

características del territorio, tanto físicas como históricas y culturales que le asigna cada 

persona (Salinas Chávez y Rodríguez, 2013 citado en Salinas Chávez et al., 2019). Por su 

parte, y en concordancia con ello, Muñárriz (2011) expresa que el paisaje es el ambiente 

externo, natural y/o antrópico más o menos bien definido, que varía según el lugar de 

observación, la persona que lo mire según su sistema de creencias en función de la cultura a 

la que pertenece. 

La segunda dimensión se refiere al paisaje como una realidad material y objetiva, que 

además de sus características físicas, le da valor a las interrelaciones entre los diferentes 

componentes abióticos y bióticos que lo configuran y posibilitan su estructura, 

funcionamiento y evolución (Muñoz, et al., 1989 citado en Salinas Chávez et al., 2019). En 

relación con ello, Font (1989) expresa que el paisaje representa el resultado final y 

perceptible de la combinación dinámica de elementos abióticos, bióticos y antrópicos, que 

convierte a cada conjunto en un espacio único y en continua evolución. Por su parte, el 

Convenio Europeo del Paisaje (2000) sostiene que el paisaje es determinado por la 

percepción de la población y el mismo surge de la interacción de factores naturales y/o 

humanos. Destaca su gran valor ecológico, cultural y social debido a que, a través de su 

protección, conocimiento y buena gestión, es posible fortalecer la identidad local y mejorar 

su bienestar (Zuccarini y Geraldi, 2019). Se puede concluir que, en cualquier caso, el paisaje 

representa un conjunto de elementos naturales y culturales que se interrelacionan 

dialécticamente, conformando un todo susceptible de ser percibido a través de los sentidos 

e interpretado de acuerdo al sistema de creencias que porta el observador.  
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2.2. El paisaje como recurso y la importancia de la planificación turística 

El paisaje es considerado uno de los recursos turísticos esenciales, siendo la contemplación 

y el disfrute de entornos naturales y culturales, diferentes al lugar de residencia habitual, una 

de las principales motivaciones para realizar un viaje y justificar la generación de flujos 

turísticos (Schmitz et al., 2009 en Santos Pavón et al., 2016). En la Conferencia Mundial de 

Turismo Sostenible (1995), se reconoció al turismo como una actividad que puede tener 

impactos positivos, dentro de los cuales puede citarse el gran aporte a la economía. Con 

respecto a los beneficios económicos encontramos ganancias en divisas, contribución a los 

ingresos públicos, generación de empleos y oportunidades de negocios (Brida et al., 2008). 

De hecho, a escala global la contribución estimada de la actividad turística es del 10% del 

PBI mundial (WTTC, 2003). 

No obstante, el turismo puede contribuir a la degradación ambiental y a la pérdida de la 

identidad local (Chávez, 2005 en Pérez, 2017). A partir de la década de los 90 se han 

registrado impactos negativos tanto en el ambiente como en la sociedad por causa de la 

actividad turística. Principalmente, problemáticas ligadas al exceso en la capacidad de carga 

y a la falta de límites en el desarrollo turístico sobre los territorios. En cualquier caso, los 

estudios sobre los diversos impactos producidos por la actividad turística, se han 

profundizado a lo largo de los últimos años dentro de la comunidad científica (Matos y Pérez, 

2019). En los últimos veinte, el turismo ha tenido un crecimiento significativo debido al 

incremento sostenido del ingreso real y del tiempo disponible de ocio de las personas dentro 

de los países con fuertes economías, provocando un incremento en las demandas de los 

servicios turísticos (Salinas Chávez y La O Osorio, 2006). Asimismo, Serrano (2011) agrega 

que, si bien se pueden obtener beneficios económicos a causa del incremento en las ventas 

de bienes y servicios turísticos, dentro del ámbito social y cultural se pueden sufrir cambios 

irreversibles en el modo de vida y comportamiento que lleva la población local, limitándole 

el uso y disfrute de sus espacios naturales. Según el autor, los impactos dependen del tipo de 

modalidad turística que se desarrolle y de la relación que mantiene el visitante con los 

residentes y el ambiente.  

Teniendo en cuenta los impactos negativos que puede provocar la actividad turística, que se 

encuentra en continuo desarrollo, resulta necesario la implementación de técnicas e 

instrumentos de planificación y gestión turística que se lleven a cabo desde una perspectiva 

interdisciplinar. En este sentido, es menester lograr un desarrollo armónico del turismo, 

contemplando un abordaje que integre la perspectiva paisajística, urbanística y ambiental. 
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Asimismo, se debe considerar a la población local, asegurando su participación en los 

procesos de planificación (Fernández y Guzmán, 2004). En este sentido, es importante tener 

en cuenta el modo en que las personas perciben el territorio (Font, 1989); siendo dicha 

percepción, un factor importante al momento de llevar a cabo cualquier planificación en el 

espacio, buscar la conservación del mismo y favorecer el desarrollo y la calidad de vida de 

las comunidades en cuestión (Mercado, 2015). En concordancia con ello, y en relación al 

paisaje, la OMT señala que a través de la implementación de procesos de planificación y 

gestión turística se ha logrado regenerar paisajes degradados, revalorizarlos y conservarlos. 

En este sentido, la Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que: 

“La planificación de la actividad turística, a todos los niveles, permite una gestión 

racional de los recursos, evitando un desarrollo desequilibrado de los mismos o su 

desaprovechamiento, y de esta manera, ayuda a preservar los beneficios económicos, 

sociales y medioambientales del turismo, al tiempo que minimiza sus costes” (OMT 

1998 en Sancho et al., 1998;190). 

Uno de los grandes desafíos que presenta la planificación turística del paisaje, se asocia a 

mantener los rasgos característicos y diferenciales del paisaje a pesar de los procesos de 

transformación necesarios para su desarrollo. A su vez, estos procesos deben propiciar la 

generación de empleos y la obtención de ganancias económicas procurando evitar daños 

ambientales. Para ello es fundamental llevar a cabo un proceso de planificación estratégica 

que se adapte a las características del entorno y a las necesidades de la comunidad que se 

verá afectada (Dos Santos Pires, 2011 en Santos Pavón et al., 2016).  

2.3. Áreas protegidas:  Reservas de Biósfera 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (1993), al cual adhiere Argentina, entiende que las 

áreas protegidas son un área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y 

es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Toledo (2005), con 

base en información extraída de World Database on protected Areas Consortium (2005), 

menciona que “existen en el mundo 105.000 áreas naturales protegidas (ANP) en 220 países, 

con una superficie equivalente al 11.5% de la superficie terrestre, de las cuales unas 480 son 

Reservas de Biósfera” (Toledo, 2005; pág. 71). Si se compara con los datos de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2012), en los cuales se reconocen como 

ANP al 12.7% de la superficie continental a nivel mundial y el 1.6% del área oceánica, 

resulta que en sólo siete años hubo un aumento de más de un punto porcentual (1.2%) de la 

superficie mundial ocupada por ANP (Martínez, 2015).  

El gran crecimiento de ANP a nivel mundial responde a la necesidad de conservar la gran 

biodiversidad y los paisajes naturales del planeta Tierra. Un gran número de estas áreas 
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fueron creadas en lugares poco desarrollados económicamente con la intención, por un lado, 

de proteger el espacio natural, y por el otro, de buscar ganancias a través del ecoturismo 

(Watson et al., 2014). A pesar de ello, Toledo (2015) concluye en que la creación de reservas, 

parques y otras áreas naturales protegidas, conforma una visión limitada, estrecha y, en el 

largo plazo, inoperante, ya que el daño y degradación ambiental aumenta a mayor velocidad 

que el ritmo de creación de ANP. Debido a esto, el autor plantea un cambio de paradigma 

en cuanto a la protección de los espacios naturales, el cual no tenga en cuanta sólo la 

biodiversidad del lugar sino también a los elementos bióticos y abióticos presentes en su 

entorno, y el bienestar de las personas aledañas.  

En cuanto al caso de Argentina, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2020) existen en el país 500 áreas protegidas registradas que integran el Sistema Federal de 

Áreas Protegidas (SiFAP). Se encuentran las continentales, que incluyen áreas costeras y 

representan el 13,29% del territorio nacional continental. Algunas de ellas cuentan con 

designación internacional como son las Reservas de Biósfera (RBs), las cuales forman parte 

de una sub-categoría del grupo VI de las áreas naturales protegidas reconocidas por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza.  

En el país se localizan 15 Reservas de Biósfera, que tienen como objeto esencial el conciliar 

la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social 

y el mantenimiento de los valores culturales asociados (UNESCO, 1995). De hecho, según 

la UNESCO, las Reservas de Biósfera poseen funciones asociadas a la investigación 

científica básica, la investigación científica aplicada, la educación ambiental y el manejo 

adecuado de la recreación y del turismo, para el desarrollo productivo ecológica y 

culturalmente compatibles. 

En este contexto, la Reserva de Biósfera se considera, dentro del paradigma del desarrollo 

sustentable, uno de los conceptos dominantes en las políticas de conservación a nivel 

internacional (UNESCO, 2005). Asimismo, forma parte de una de las estrategias de 

conservación aplicada durante las últimas cuatro décadas, conocida como el programa sobre 

el Hombre y la Biósfera (MAB por sus siglas en inglés) de la UNESCO. El mismo tiene por 

objetivo el uso racional y la conservación de los recursos de la biósfera; como así también, 

generar un vínculo armonioso entre las personas y el ambiente (Batisse, 1980 y 1982). Las 

mismas se constituyen por zonas núcleo en las cuales se realizan actividades estrictamente 

de conservación; luego las zonas de amortiguamiento donde se permiten actividades 

vinculadas a la educación ambiental, recreación, ecoturismo y la investigación aplicada 
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básica; y finalmente se encuentran las zonas de transición flexible, que comprenden variadas 

actividades (Primack y Ros, 2002). 

Las Reservas de la Biosfera y las áreas naturales protegidas en general, poseen un gran valor 

paisajístico que representa un atractivo turístico en sí mismo; ya que suele ser lo que 

despierta interés y favorece el desplazamiento de turistas. Visitar y disfrutar de espacios 

inmersos en la naturaleza para mejorar la salud física y mental ha sido una de las razones 

fundamentales para la creación de áreas protegidas (Stolton et al., 2019). En este sentido, es 

el interés que genera el atractivo paisajístico lo que propicia el desarrollo de la actividad 

turística, con el consecuente aporte de beneficios económicos y la protección del patrimonio 

natural y cultural que mejora y favorece el bienestar de la comunidad local (OMT, 2002). 

En dichas áreas, se considera como una de las estrategias de conservación idónea el 

desarrollo del ecoturismo, específicamente en las Reservas de Biósfera (UNESCO, 1995). 

 

2.4. Turismo de naturaleza: la implementación del ecoturismo en áreas naturales 

protegidas  

Tal como menciona Serrano (2011), el turismo de naturaleza1 es considerado un medio 

esencial para garantizar un desarrollo armonioso con el ambiente en las áreas protegidas. 

Esta modalidad turística, promueve el uso sostenible de los recursos naturales, reduce la 

pérdida de biodiversidad y genera beneficios económicos para la población local. Según la 

Secretaria de Turismo de México (SECTURMX, 2021), el turismo de naturaleza engloba 

diferentes modalidades, las cuales son el ecoturismo, el turismo aventura y el turismo rural.  

Por su parte, Drumm y Moore (2002) expresan que no todas estas modalidades del turismo 

de naturaleza garantizan la protección de los ambientes naturales o el desarrollo sustentable 

del turismo, y en muchos casos tampoco generan un beneficio a las comunidades receptoras. 

En relación con ello, los autores sostienen que no sucede lo mismo con el ecoturismo, ya 

que, en el desarrollo e implementación de esta modalidad, está implícita una visión integral 

de conservación. Además, mencionan que la organización The Nature Conservancy (TNC) 

reconoce al ecoturismo como la modalidad turística idónea para el manejo de áreas 

protegidas. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en 

inglés) refiere al ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

                                                 
1 Modalidad turística que tiene como objetivo la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la 

interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, y la práctica de actividades deportivas que se lleven a cabo 

en ambientes naturales, sin degradarlos o agotarlos (Blanco Portillo, 2004). 
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que consiste en viajar o visitar áreas protegidas, sin disturbar y teniendo el menor impacto 

posible sobre los recursos naturales (IUCN, 1991). Asimismo, destacan que la finalidad de 

la misma se centra en educar a través de diferentes actividades de contemplación e 

interpretación paisajística, acerca de los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

presentes; para lograr así, promover la conservación del ambiente y concientizar a los 

visitantes que participen de las actividades asociadas al ecoturismo (IUCN, 1991). 

Wearing y Neil (1999) mencionan que los cuatro elementos fundamentales del ecoturismo 

son; i) el desplazamiento de personas a lugares fuera de su entorno habitual con la 

intención de rodearse de ambientes naturales; ii) la estrecha relación con la naturaleza, en 

lo posible ambientes poco explorados, con fines de estudio, de disfrute o para participar en 

actividades de ayuda voluntaria relacionada con la conservación de la biodiversidad de una 

región, así como la integración con la población local; iii) la conservación ambiental como 

uno de los objetivos principales, buscando un impacto mínimo en el entorno físico, social y 

cultural que intenta garantizar un desarrollo sustentable en el destino seleccionado y 

concientizar de la importancia del cuidado de dichos espacios a todas las personas que lo 

visiten y a su población local; iv) la educación ambiental como herramienta fundamental 

para dar a conocer las características, interrelaciones e importancia del espacio natural y 

buscar así, la protección de la flora y la fauna que lo integran.  

2.4.1 Los senderos interpretativos como propuesta ecoturística 

Los senderos interpretativos se definen como caminos que siguen un recorrido 

determinado con el propósito de integrar a las/os visitantes con los procesos naturales y 

de conservación en un área específica, en donde se interpretan diversos elementos o 

procesos observables que, en conjunto, presentan un mensaje relacionado con la 

valoración, el conocimiento y la conservación del espacio (Vidal y Moncada, 2006). 

Según la SECTURMX (2004) son el soporte del senderismo interpretativo, actividad 

turística dentro del segmento del ecoturismo, en la cual la/el visitante transita por un 

camino a campo traviesa predefinido y equipado con señaléticas o acompañados por 

una/o guía turística/o.  

Este tipo de senderos se consideran una importante herramienta educativa en el marco del 

ecoturismo, posible de aplicar en áreas de valor ambiental y paisajístico. Los mismos 

representan espacios en los cuales se llevan a cabo actividades que buscan la integración 

de la comunidad y de las/os visitantes, a los procesos de conservación de algún área en 
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particular; permitiendo concientizar e interiorizar sobre una temática o tópico en 

particular. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la identidad local y nacional con la 

afirmación del valor de los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad y 

las/os visitantes (SECTURMX, 2004). 
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CAPITULO III: Caracterización de la oferta turística de El Sauce y área de influencia 

3.1 Localización y accesibilidad del área de estudio 

El área de estudio seleccionada para llevar adelante la presente investigación es la estancia 

El Sauce, la cual se encuentra en la provincia de Chubut (Figura 2) e integra un sector 

perteneciente a la Reserva de Biósfera Patagonia Azul (UNESCO, 2015). Al mismo 

tiempo, forma parte del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 

(PIMCPA) que se emplaza sobre la Costa Atlántica (Figura 3).  

La estancia debe su nombre al icónico y único ejemplar de Sauce Llorón (Salix 

babylonica) que se ubica dentro de un cañadón a orillas del embalse cercano al casco de 

la estancia (Figura 4). Posee 20.000 hectáreas, en las cuales se desarrolla parte del Parque 

Patagonia Azul y es posible ingresar al mismo a través del Portal Isla Leones al cual se 

accede por la Ruta Provincial n.° 1.  El área costero-marina se encuentra al norte del 

Golfo San Jorge. 

                                                            Figura 2 

Localización de la estancia El Sauce en la provincia de Chubut, Argentina 

                 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 Fuente: Kaplun M., 2020, sobre la base del Instituto Geográfico Nacional, 2016.  
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                                                               Figura 3 

                   Localización del área en el marco de la Reserva de Biósfera,  

                                              Patagonia Azul y el PIMCPA 

                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Fundación Rewilding Argentina, 2022. 

                                                               Figura 4 

                  Vista del Salix babylonica que otorga el nombre a la estancia 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Kaplun, M., 2022. 
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3.2. Características del ambiente natural 

Respecto a los rasgos geomorfológicos, el área se destaca por los peculiares afloramientos 

volcánicos de la Formación Marifil, de colores rojizos, grises o morados, que constituyen 

lomadas rocosas redondeadas, que en algunos sectores aparecen como formas abruptas y 

paredones (APN y Gobierno de la Provincia de Chubut, 2018).  

En la zona costera, resaltan numerosas geoformas como los cordones litorales, los 

acantilados y la forma de la línea de costa que determinan ambientes litorales e 

intermareales propicios para albergar una gran biodiversidad marina y costera.  

Asimismo, el paisaje se caracteriza por estar compuesto de varias islas e islotes, cuyo 

origen es principalmente volcánico y poseen superficies de roca desnuda o con cobertura 

vegetal arbustiva o herbácea (APN y Gobierno de la Provincia de Chubut, 2018). Desde 

la costa es posible observar diversas islas destacándose la Isla Pan de Azúcar, la de Guano, 

Tova, Tovita, Cayetano, Valdez y diversos islotes como es el caso del Islote Puente 

(Figura 5).  

Figura 5 

Localización de las islas e islotes próximas a la estancia El Sauce 

               

                 Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

Con respecto al clima, la región se ubica en una zona que presenta un clima semiárido, 

templado, con una temperatura media anual de 13ºC. En verano, el mes más cálido es 

enero con una temperatura media máxima de 26º C y la mínima de 14ºC. Mientras que, 

en invierno, el mes más frío es julio con una media máxima de 11 º C y una media mínima 

de 3º C. Las precipitaciones reflejan una media anual de 200 mm, con un máximo en 

junio de 37,2 mm y un mínimo en enero de 10,7 mm (Servicio Meteorológico Nacional, 
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1991-2020). 

En el caso de los cursos de agua, la zona continental se compone de algunos cañadones y 

cursos menores, secos durante la mayor parte del año, que bajan desde la meseta y 

desembocan en la bahía. Asimismo, es posible encontrar ambientes de humedales, 

aquellos próximos al mar llamados marismas y en la zona continental, como se los llaman 

en la Patagonia, los mallines. Próximo al casco de la estancia, se encuentra un embalse 

producto de la presencia de un dique. El mismo fue construido en el año 1958 (Figura 6).                                   

 

           

Fuente: Kaplun, M., 2022. 

En relación con la flora del lugar, predominan las estepas arbustivas, peladares y 

planicies, y, en cañadones protegidos, matorrales cerrados arbustivos. La estepa arbustiva 

está caracterizada por la presencia de arbustos que cubren aproximadamente entre el 50 

y 60% del suelo. Las especies dominantes son el Quilimbay (Chuquiraga avellanedae), 

el Duraznillo (Colliguaya integérrima), el Neneo (Mulinun spinosum), la Mata Negra 

(Nardophyllum chiliotrichioides), el Colapiche (Nassauvia glomerulosa), la Malaspina 

(Trevoa patagónica), el Calafate (Berberis sp.) y el Molle (Schinus marchandii) (APN y 

Gobierno de la Provincia de Chubut, 2018).  Además de estas especies se encuentran 

presentes el Botón de Oro (Ranunculus acris), el Marrubio (Marrubium vulgare) y la 

Azorella sp. (Figura 7). La estepa graminosa-arbustiva de las planicies se caracteriza por 

su vegetación en cojines, dada la gran exposición a fuertes vientos, con una proporción 

mayor de suelo desnudo. Las especies dominantes son las gramíneas como los coirones, 

que constituyen el 75% del total de vegetación (APN y Gobierno de la Provincia de 

Chubut, 2018).  

 

 

                                                         Figura 6 

              Vista al dique y al embalse junto al casco de la estancia 
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                                                                   Figura 7 

Flora patagónica              

                    

Fuente: Kaplun, M., 2023 sobre la base del relevamiento fotográfico, 2022. 

En cuanto a la fauna, se han registrado unas 31 especies de mamíferos terrestres en el área 

de influencia. La liebre europea (Lepus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y 

la rata noruega (Rattus norvegicus) son introducidas, encontrándose las dos últimas sólo 

en las islas. Entre las especies comunes destacan el guanaco (Lama guanicoe), el zorro 

colorado (Pseudalopex culpaeus), el zorro gris (Pseudalopex griseus), el piche (Zaedyus 

pichiy) y el peludo (Chaetophractus villosus). De igual modo, se encuentra el hurón 

menor (Galictis cuja), la mara (Dolichotis patagonum), el puma (Puma concolor), el gato 

montés (Felis silvestris) y el gato del pajonal (Leopardus colocolo) (Nabte, 2010) (Figura 

8).     
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Figura 8 

Fauna mamífera terrestre 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplun, M., 2023. Sobre la base del relevamiento de datos.  

Es un área de distribución de 77 especies de aves terrestres, entre ellas el águila mora 

(Geranoaetus melanoleucus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la lechuza de 

campanario (Tyto alba) y el ñacurutú (Bubo virginianus). Asimismo, el sector marino 

costero alberga al menos 55 especies de aves marinas y costeras. Allí nidifican 13 de 19 

especies de aves marinas que se reproducen en las costas de la Patagonia Argentina. Otras 

aves marinas utilizan las aguas del golfo San Jorge para alimentarse o migrar, 

principalmente albatros y petreles. Algunas de las aves que se encuentran son el pato 

vapor cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus), el pingüino de Magallanes (Spheniscus 

magellanicus) y la gaviota de Olrog (Larus atlanticus) (Figura 9). 

Entre las especies de mamíferos marinos registradas para el golfo San Jorge, se 

encuentran las especies residentes y de mayor ocurrencia como el lobo marino de un pelo 

(Otaria flavescens), el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), delfín austral 

(Lagenorhynchus australis), delfín oscuro (L. obscurus), tonina overa (Cephalorhynchus 

commersonii), orca (Orcinus orca) y ballena franca (Eubalaena australis). (Figura 10) 
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Fuente: Kaplun, M., 2023. Sobre la base del relevamiento de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Kaplun, M., 2023. Sobre la base del relevamiento de datos. 

Figura 9 

Avifauna 

Figura 10 

Fauna mamífera marina 



 KAPLUN, M. (2023) 

 

 

28 

 

3.3. Localidad de Camarones como centro de abastecimiento 

3.3.1. Localización y características generales  

La localidad de Camarones actúa como el principal centro de abastecimiento por su 

cercanía a la estancia El Sauce, ubicándose a sólo 14 km de la misma. Camarones se 

emplaza sobre la costa de la provincia de Chubut y se encuentra a 250 km al sur de la 

ciudad de Trelew y a 260 km al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se puede 

acceder a través de la pavimentada Ruta Provincial N°30 que conecta luego de 68 km con 

la Ruta Nacional N°3, o por la enripiada Ruta Provincial N°1 (Ver Figura 2). 

La población es de aproximadamente 1300 habitantes, según el Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas del año 2010 (INDEC, 2010). Dentro de la 

infraestructura turística, cuenta con una estación de servicio y una terminal de ómnibus. La 

única empresa de transporte que accede a la localidad es “El Ñandú”, con una frecuencia de 

dos veces por semana, saliendo martes y viernes desde Trelew.  

En el año 2017 Camarones fue declarado “Pueblo auténtico” por la entonces Secretaria 

Nacional de Turismo, debido a que conserva su identidad con características únicas. 

Las/os primeras/os pobladoras/es provenían de diversos países de Europa y se observa su 

impronta en su patrimonio arquitectónico. Conserva viviendas, galpones de esquila y 

depósitos típicos de la costa patagónica de principios del siglo XX. Su historia como 

pueblo pesquero y ganadero, forma parte de sus tradiciones y su lana con denominación 

de origen, conocida como “lana tipo Camarones” es distinguida a nivel mundial (El 

Sureño en la web, 2018).  

3.3.2. Oferta de servicios turísticos  

3.3.2.1. Planta turística: equipamientos e instalaciones  

Se relevó la oferta de alojamiento y gastronomía de Camarones considerando la 

información actualizada sobre los establecimientos habilitados de la Municipalidad de 

Camarones. En relación con el servicio de alojamiento, tanto en el sector hotelero como 

extra-hotelero, registraron un total de 15 establecimientos habilitados que superan las 120 

plazas disponibles en la localidad (Tabla III). 
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Tabla III  

Alojamiento hotelero y extra-hotelero en Camarones 

ALOJAMIENTO TIPO UBICACIÓN PLAZAS 

INDALO INN Hotel y cabañas Urquiza s/n.° - 

Tel: (0297) 

4963004 

50 plazas 

disponibles 

EL FARO Casas de 

alquiler 

San Martin y 

Brown 

Información no 

disponible 

BAHÍA DEL 

ENSUEÑO 

Cabañas, 

departamentos y 

hostería 

San Martín s/n.º 

- esq. Sarmiento 

35 plazas en 

total. 

MACARENA Departamento 

por día 

Urquiza y 

Estrada 

4 plazas 

distribuidas en 

dos habitaciones 

SOL DE LA 

COSTA 

Dúplex Urquiza n.°893 Capacidad para 

6 personas 

RINCÓN DEL 

MAR 

Cabañas Urquiza y Alte 

Brown 

Información no 

disponible 

ALMA 

PATAGÓNICA 

Complejo de 

cabañas y 

departamentos 

Julio a. Roca y 

Juan Manuel 

Estrada 

Información no 

disponible 

COSTA AZUL Monoambiente San Martín s/n.º 3 plazas 

distribuidas en 

un 

monoambiente 

CABAÑAS 

VIENTO SUR 

Cabañas San Martín 270 9 plazas 

disponibles 

distribuidas en 3 

departamentos 
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MOAR Cabaña “Estancia San 

Jorge” (a 54 km 

de RN n.º 3 y a 

16 km de 

Camarones) 

6 plazas 

distribuidas en 2 

habitaciones 

COCO & AURE Casa de alquiler Pasaje isla 

moreno, casa n.º 

25 

Información no 

disponible 

NUEVO 

AMANECER 

Monoambiente Inmigrantes 4 

(entre 25 de 

mayo y moreno) 

Capacidad para 

4 personas 

RAÚL Cabañas Pasaje islas 

blancas 

7 plazas 

distribuidas en 

dos habitaciones 

LA FAMILIA Hospedaje Simón de 

alcazaba y 

sotomayor s/n.º 

Información no 

disponible 

CAMPING 

MUNICIPAL 

Camping Tomas espora 

s/n.° 

Información no 

disponible 

Fuente: Kaplun, M. 2023, sobre la base de relevamiento de planta turística, 2022. 

En cuanto a los servicios de gastronomía (Tabla IV), la localidad cuenta con una oferta 

conformada por 8 establecimientos distribuidos entre restaurantes, comedores, rotiserías 

y confiterías. 

Tabla IV  

Establecimientos gastronómicos en Camarones 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN SERVICIOS 

RESTAURANTE 

INDALO INN 

Sarmiento y Julio. A. 

Roca 

 

Menú a la carta y 

comidas rápidas. 
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CAFÉ Y 

RESTAURANTE 

“ALMA 

PATAGÓNICA” 

Julio. A. Roca y 

Sarmiento 

Menú a la carta, 

cafetería y comidas 

rápidas. 

LAS DELICIAS BCB San Martín s/n.º - Panadería y confitería. 

ROTISERÍA FÉNIX 

 

B. Mitre a 50 metros de 

la ruta provincial n.° 30 

Menú a la carta y 

comidas rápidas. 

ROTISERÍA LA MARI Rivadavia y Mariano 

Moreno n.°8 

Menú a la carta y 

comidas rápidas. 

MERCADO Y 

ROTISERÍA VICTORIA 

Mitre s/n.º, casi esq. 

Rivadavia 

Menú a la carta y 

comidas rápidas. 

COMEDOR EL 

CAMPING 

Tomas espora s/n.° Menú a la carta y 

comidas rápidas. 

COMEDOR 

CAMARONES 

San Martín s/n.º Menú a la carta y 

comidas rápidas. 

Fuente: Kaplun, M. 2023, sobre la base de relevamiento de planta turística, 2022. 

Asimismo, considerando la categoría “esparcimiento” (Boullón, 1997), se destacan espacios 

tales como la costanera frente al mar, la plazoleta Nueva León y la plaza principal llamada 

San Martin. Además, la localidad cuenta con un Centro de Informes Turísticos y la Agencia 

de Viajes y Turismo “Dos Bahías”. Siendo posible contratar el servicio ofrecido por guías 

turísticas de sitio. Por lo que se refiere a las instalaciones, la costanera presenta señalética 

que caracteriza la fauna local, bancos para sentarse y un gimnasio recreativo. Asimismo, se 

encuentran senderos aptos para bicicletas a lo largo de la costa entre Camarones y la estancia 

El Sauce, siendo posible arribar allí a un mirador que favorece la contemplación paisajística 

con importantes vistas panorámicas (Figura 11).  
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Fuente: Kaplun, M., del relevamiento fotográfico, 2022. 

3.3.2. Oferta turístico-recreativa complementaria 

A los fines de la presente investigación, la oferta turístico recreativa de Camarones se 

posiciona como oferta turística complementaria de la estancia El Sauce. En la siguiente tabla 

se detallan y describen brevemente los recursos turísticos de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Vista desde el mirador 
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Tabla V  

Recursos turísticos en Camarones 

RECURSO TURÍSTICO CLASIFICACIÓN OEA 

CATEGORÍA TIPO Y SUBTIPO 

FIESTA NACIONAL DEL SALMÓN 5. Acontecimientos 

programados 

5.3 Otros 

La celebración se realiza cada primer fin de semana de febrero. Se realizan jornadas de pesca 

en las cuales participan más de 50 embarcaciones. Asimismo cuenta con shows  

       

 

artísticos, la elección de la Reina Nacional del 

Salmón y Miss Salmoncito, entretenimientos en 

la plazoleta Nueva León y un gran almuerzo 

popular llamado “Chupín del Pescador” que da 

cierre al evento. Fuente: 

www.welcomeargentina.com. 

FIESTA DEL PUEBLO 

ANIVERSARIO DE CAMARONES 

5. Acontecimientos 

programados 

5.3 Otros 

     

 

El 10 de octubre se realizan diferentes 

actividades culturales y un acto conmemorativo 

donde participan las autoridades municipales, 

representantes de las instituciones 

gubernamentales y la comunidad local. Fuente: 

www.radio3cadenapatagonia.com.ar  

http://www.welcomeargentina.com/
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RESERVA FAUNÍSTICA 

CABO DOS BAHÍAS 

1. Sitios naturales 1.12 Parques y 

reservas de flora 

y fauna 

   

 

Fue creada el 2 de mayo de 1973 en una franja costera 

de 14 km. Se concentran aquí importantes colonias 

reproductoras de pingüinos, lobos marinos de un pelo, 

tropillas de guanacos, zorros, parvas de ñandú y otra 

fauna patagónica. Fuente:  

www.chubutpatagonia.gob.ar  

IGLESIA PENTECOSTAL 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

    

Ex Caserón de Verdeau construido en 1915.  

HOTEL ARGENTINO 1904 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

    

Primer hotel de Camarones construido por Pedro y 

Pablo Verdeau. 

CASA RABAL 1901 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

    Antiguo almacén de ramos generales donde funcionó la 

primera mensajería entre Bahía Camarones y Malaspina. 

 

 

 

 

HOTEL ESPAÑA 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 
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Construida en la década de 1920. Su estructura emplazada 

originalmente a 3 cuadras, fue trasladada sobre palmeras, 

arrastradas por camiones, a su ubicación actual. 

CASA AUTÉNTICA 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

Esta casa perteneció al Dr. Luca Muro, primer médico del 

pueblo.  

 

ALMACÉN DE LANAS 1901 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

En este edificio funcionó el correo entre 1922 y 1949. Años 

más tarde, se convirtió en la vivienda del Juez de Paz. 

También fue sede del destacamento de la Prefectura Naval 

Argentina. 

CASA RODAL 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

Edificada en la década de 1920. Pertenecía a la familia 

Rodal. Uno de los integrantes, Tito, incursionó en la pesca 

deportiva en Caleta Sara, con un bote de madera a remo. 

 

MUSEO DE LA FAMILIA 

PERÓN 

2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

Es una réplica de la casa donde vivió el ex presidente Perón 

durante su infancia. Se inauguró este museo en 2008, que 

reúne una muestra de la vida del célebre político. 
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Fuente: Kaplun, M., sobre la base de relevamiento de recursos, 2022. 

 

 

CASA VOGEL 1904 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

Construida por Ricardo Vogel, carpintero alemán y 

talentoso inventor que construyó la 1° Hilandería de la 

Patagonia. Desde 1931 a 1941 fue club social y contó con 

el primer proyector que permitía pasar cine mudo.  

CASA EL GAUCHITO 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

     

Construida en la década de 1920. Típica arquitectura 

Victoriana Inglesa. Fue comisaria, bar, vivienda familiar y 

restaurante. 

 

CASA DE LOS GERANIOS 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

 

Data del 1899 aproximadamente. Fue la 1° Fonda con 

Salón de Baile. Cerca del 1910 fue adquirida por la familia 

Tolosa-Sempreboni. 

 

SOCIEDAD RURAL 2. Museos y manifestaciones 

culturales 

2.3 Lugares 

Históricos 

   

Los primeros inmigrantes dedicados a la actividad agrícola 

ganadera y en especial, a la producción de la lana ovina 

provenían de Alemania, España, Holanda y Suiza. En este 

edificio funciona desde 1909 la primera Sociedad Rural de 

la Patagonia.   
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CAPITULO IV: Percepción paisajística y turística del área de estudio  

4.1. Percepción del residente de Camarones sobre el Parque Patagonia Azul (Ea. El 

Sauce), su valor paisajístico y desarrollo turístico  

En relación con el perfil sociocultural de las personas encuestadas, se observa que las mismas 

tienen, en su mayoría, entre 26 y 40 años de edad (37%), seguidos por aquellos de entre 18 

y 25 años (32%), en menor medida, con el 21% de participación, aquellos de entre 41 y 55 

años y en último lugar, aquellos entre 56 y 65 años (11%). No se registraron personas 

encuestadas mayores de 65 años. 

Respecto al nivel de educación alcanzado, tal como puede observarse en la Figura 11, el 

47% de la población local encuestada posee el secundario completo. Continúa en orden de 

categoría primario y terciario completo con el 21% respectivamente, y el nivel universitario 

completo alcanzó un 11% del total de la muestra. Por otra parte, se destaca que la categoría 

sin estudios no obtuvo participación (Figura 12). 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

Respecto a la ocupación de las personas encuestadas (Figura 13), las categorías profesional, 

estudiante y empleada/o privada/o representan cada una un 21% del total, seguido por la/el 

trabajador/a independiente y empleada/o pública/o con un 16% y 11% respectivamente. Le 

continúan en orden las categorías docente y trabajador/a en el sector agrícola-ganadero-

pesquero con el 5% y, por último, el segmento jubilada/o-pensionada/o no obtuvo 

participación. 
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                                                                      Figura 12 

Nivel de educación alcanzado 
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Figura 13 

Ocupación de las personas encuestadas 

 
                          

                  Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

En relación con la temática convocante, al consultar a las personas encuestadas si conocen 

el Parque Patagonia Azul de la Fundación Rewilding, El 89 % manifestó una respuesta 

afirmativa, mientras que solo un 11% indicó no conocer el área. A quienes respondieron 

afirmativamente, se les preguntó a través de que medio recibió información o cómo se enteró 

de la existencia del mismo; se pudo verificar (Figura 14) que un 48% lo conoció a través de 

la comunicación oral, seguido con el 35% por medio de las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter, WhatsApp), el 9% mediante el Sitio web de la Fundación Rewilding y el 

Centro de Informes Turísticos de Camarones, respectivamente. Por último, el segmento 

radio o periódico con el 0% no registra participación.  

 

 

             

Fuente: Kaplun, M.,2023. 
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Medio a través del cual lo conoció 
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En cuanto a las actividades turístico recreativas que pueden realizarse dentro del Parque 

Patagonia Azul, del total de las personas encuestadas, el 89% afirma conocerlas. De las 

cuales el 39% conoce las excursiones en bote con la empresa Viento Azul Excursiones, el 

32% contemplar el paisaje desde diferentes puntos panorámicos y el 29% al senderismo 

(Figura 15). Por otro lado, aquellas personas que no tienen conocimiento de las actividades, 

están interesadas en recibir información respecto a las mismas.  

                                            

 
              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

Al mencionar que la estancia El Sauce, localizada a 14 km de la localidad de Camarones, 

configura el portal de acceso al Parque Patagonia Azul, y consultar si conocen el lugar, la 

mayoría de las personas encuestadas (84%) manifestaron que la conocen y que han ido. Por 

el contrario, el 16% restante afirmaron conocer la existencia de la Estancia, pero nunca han 

visitado el lugar (Figura 16.A). Así pues, de las personas que no la han visitado, al 67% le 

interesaría participar de una visita guiada para recorrer el lugar. Por otro lado, un 33% indica 

que no tiene interés en concurrir a la misma (Figura 16.B). 

    

 

  

 

 

            

 

 

               

               Fuente: Kaplun, M.,2023 
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Actividades turístico recreativas que conocen 

                                                                       Figura 16 

A. Visitas a la estancia  B. Interesadas/os en participar de una visita guiada       
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En relación con el paisaje, se les consultó a las personas residentes por los aspectos 

paisajísticos que más valoran del área que conforma el Parque Patagonia Azul. Las 

respuestas obtenidas se asocian en primer lugar con la inmensidad y serenidad del paisaje 

(19 %) y, en segundo lugar, la diversidad de la fauna (18%). En tercer lugar, la variedad de 

formas del relieve, el sonido de las aves y mamíferos terrestres o costeros y el color del cielo 

en los amaneceres y los atardeceres registran el 15% de participación cada componente. 

Continúa las características de la flora (colores, distribución, abundancia, altura) con el 

13% y finalmente, el color de las rocas obtuvo el 4% (Figura 17).                 

 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

A continuación, se presenta la Tabla VI en la cual se detallan los resultados obtenidos en 

relación a una serie de proposiciones realizadas a las personas encuestadas sobre la 

valoración paisajística del Parque Patagonia Azul.  

           

Tabla VI  

Percepción sobre la valoración paisajística del Parque Patagonia Azul 

          Grado de acuerdo    

 

Afirmación 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

De 

acuerdo 

(%) 

 

 

Ni en 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

El conocimiento del 

paisaje y la biodiversidad 

de la zona genera un 

sentimiento de 

58% 

 

32% 

 

5% 

 

0% 

 

5% 

15%

4%

18%

15%

13%

19%

15%

La variedad de formas del relieve

El color de las rocas

La diversidad de la fauna

El sonido de las aves y mamíferos terrestres o…

Las características de la flora (colores,…

La inmensidad y serenidad del paisaje

El color del cielo en los amaneceres y los…

Figura 17 

Aspectos del paisaje más valorados por la/el residente 
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pertenencia en la 

población local. 

El desarrollo de un 

sendero interpretativo 

dentro del Parque 

Patagonia Azul 

permitiría observar 

diversos elementos o 

procesos naturales del 

área y, mediante 

señalética, facilitaría 

información sobre las 

características 

paisajísticas. En tal 

sentido, podría fomentar 

la valorización del 

paisaje, y el cuidado o la 

conservación de la 

biodiversidad (flora, 

fauna, suelo) en la zona. 

0% 

 

0% 

 

5%   

El sendero interpretativo 

puede realizarse con 

acompañamiento de 

una/un guía turístico. Su 

aporte permite lograr un 

mejor entendimiento, al 

brindar información 

paisajística relevante de 

la zona, aclarar dudas y 

hacer el recorrido más 

agradable. 

53% 

 

32% 

 

11% 

 

0% 

 

5% 

 
Fuente: Kaplun, M.,2023. 
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En la primera afirmación que hace referencia al sentimiento de pertenencia que genera en la 

población local poseer conocimiento del paisaje y la biodiversidad de la zona, se observa 

una tendencia positiva ya que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con 

la proposición. Así mismo, la afirmación “El desarrollo de un sendero interpretativo dentro 

del Parque Patagonia Azul permitiría observar diversos elementos o procesos naturales del 

área y, mediante señaléticas, facilitaría información sobre las características paisajísticas. En 

tal sentido, podría fomentar la valorización del paisaje, y el cuidado o la conservación de la 

biodiversidad (flora, fauna, suelo) en la zona”, obtuvo el consenso de casi la totalidad de 

las/os encuestadas/os. De igual forma, la proposición de que realizar el sendero interpretativo 

con acompañamiento de un/a guía turístico/ca permite lograr un mejor entendimiento, al 

brindar información paisajística relevante de la zona, aclarar dudas y hacer el recorrido más 

agradable, reflejó una tendencia positiva. 

Como última pregunta, dentro de la sección “Parque Patagonia Azul y su valor paisajístico”, 

se consultó sobre el interés en participar de actividades de divulgación e interpretación de 

las características paisajísticas. En relación con ello, el 79% de las personas encuestadas 

respondieron afirmativamente, mientras que al 21% restante la temática no le genera interés. 

Como primera aproximación a la percepción de las/os residentes en cuanto a la actividad 

turística, se pudo verificar que un 89% de las personas encuestadas afirman estar de acuerdo 

con la llegada de turistas a la localidad de Camarones, siendo el 11% restante quienes opinan 

lo contrario. Al realizarse una pregunta abierta para saber por qué, entre las respuestas 

afirmativas se han manifestado principalmente que están de acuerdo con el arribo de turistas 

porque “la llegada de turistas a Camarones incrementaría una temporada de verano 

productiva para los comerciantes/emprendedores, además de sumar popularidad al pueblo” 

(Anónimo, 2022). Además, se cree que aumentaría su valoración al mencionar que “Es 

necesario y de suma importancia que la gente conozca esta parte tan preciosa y significativa 

para cada uno de los que residimos en la localidad” (Anónimo, 2022). Por otro lado, si bien 

se manifiesta el apoyo hacia la apertura turística se evidencia la necesidad de una 

planificación adecuada, como menciona una de las personas encuestadas “Estoy de acuerdo 

con la llegada de turistas al pueblo, pero crearía un plan de manejo sustentable para dichos 

visitantes” (Anónimo, 2022). Dicha planificación “Ayudaría a la comunidad en poder 

invertir en cosas que le falta a la comunidad” (Anónimo, 2022). Además, se registraron 

respuestas que denotan la preferencia hacia un desarrollo turístico que se vincule 

armoniosamente con la naturaleza porque “el turismo fomenta el desarrollo de la localidad, 
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al mismo tiempo que concientiza al turista sobre el cuidado medioambiental” (Anónimo, 

2022). A su vez, se considera que permitiría “el crecimiento de la localidad, en cultura y 

mayor oferta de actividades. Siempre y cuando no se destruya lo lindo que tiene Camarones 

que es la tranquilidad de la naturaleza” (Anónimo, 2022).  

Asimismo, se les consultó sobre el desarrollo turístico actual de Camarones. En este caso, el 

95 % de la comunidad encuestada considera que la actividad turística en la localidad es 

importante y no está bien desarrollada, mientras que solo un 5 % cree que es importante y 

está bien desarrollada. No se registraron respuestas en la opción no es importante. 

Por otra parte, al consultar si se consideran preparadas/os para transmitir información 

turística sobre la localidad a un potencial visitante, el 63% de las/los residentes respondieron 

de manera afirmativa, mientras que el 21% no sabe si se encuentra preparada/o para brindar 

información y el 16% no cree estar en condiciones para ello. Así mismo, se consultó sobre 

el interés por participar en jornadas de capacitación turística en la localidad. El 74% de las/os 

encuestadas/os respondió afirmativamente mientras que al 23% restante no le genera interés 

la propuesta. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre la última sección de la encuesta 

en la cual se indaga en el grado de acuerdo de las/os residentes respecto a una serie de 

afirmaciones referidas a la actividad turística en el Parque Patagonia Azul (Tabla VII). 

 

 

Tabla VIII             

 Percepción sobre la actividad turística asociada al Parque Patagonia Azul 

               Grado de acuerdo    

 

Variable 

Totalmente 

de 

acuerdo(%) 

De 

acuerdo(%) 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

La actividad turística 

asociada al Parque 

Patagonia Azul podría 

aportar mejoras en la 

calidad de vida de la 

comunidad local 

(pavimentación de caminos, 

53% 

 

32% 

 

5% 

 

0% 

 

11% 
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ampliación en la oferta de 

servicios, desarrollo de 

actividades recreativas, 

generación de empleos). 

El desarrollo de la actividad 

turística impulsada por el 

parque Patagonia azul 

podría favorecer la 

protección y conservación 

de la biodiversidad. 

53% 

 

32% 

 

5% 

 

0% 

 

11% 

 
Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

En la primera afirmación que hace referencia a que “la actividad turística asociada al Parque 

Patagonia Azul podría aportar mejoras en la calidad de vida de la comunidad local 

(pavimentación de caminos, ampliación en la oferta de servicios, desarrollo de actividades 

recreativas, generación de empleos)” se observa una tendencia positiva ya que la mayoría de 

las personas encuestadas están de acuerdo con la proposición. Lo mismo sucede en el caso 

de la afirmación “El desarrollo de la actividad turística impulsada por el Parque Patagonia 

Azul podría favorecer la protección y conservación de la biodiversidad”. 

Finalmente, en el espacio destinado a comentarios o sugerencias, se destaca una opinión que 

refleja y sintetiza la percepción de residentes respecto a la actividad turística en el área: 

 “Un destino turístico solo es sustentable para una población cuando dicha actividad se 

integra a la comunidad y no cuando sus acciones generen algún tipo de opresión o sumisión 

a sus habitantes” (Anónimo, 2022). 

4.2. Percepción del visitante sobre el Parque Patagonia Azul (Ea. El Sauce), su valor 

paisajístico y desarrollo turístico  

Respecto a las características socioculturales del visitante, se determinó que las personas 

encuestadas tienen, en su mayoría, entre 26 y 40 años de edad (57%), seguidas por aquellas 

de entre 41 y 55 años (29%), en menor medida, aquellas de entre 18 y 25 años (14%) y en 

último lugar, aquellas entre 56 y 65 años y las personas mayores de 65 años ya que no hubo 

respuesta en esos rangos etarios. 

En referencia al lugar de procedencia de las/os visitantes (Figura 18), se destaca que la 

mayoría son visitantes de la región Patagonia. El mayor porcentaje (29%) pertenece a la 
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ciudad de Trelew (Chubut). Por otro lado, también se da una gran afluencia desde Puerto 

Madryn (Chubut) que alcanza una participación del 21 % y en igual medida se encuentra 

Rada Tilly (Chubut). Asimismo, las ciudades de Rawson (Chubut), Comodoro Rivadavia 

(Chubut) y Viedma (Río Negro) registran un 7% respectivamente. Por último, se registra 

también un 7% de encuestadas/os oriundos de La Plata (Buenos Aires). 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Kaplun, M.,2023. 

En relación al nivel de educación alcanzado, del total de la muestra se constata que el 71% 

de las/os visitantes posee el nivel universitario completo. A su vez, el nivel secundario con 

el 21% y el secundario completo alcanzó un 7% del total de la muestra. En referencia a la 

ocupación de las personas encuestadas (Figura 19), la categoría profesional representa un 

57% del total, seguido por estudiante con un 21%. Le continúan en orden las categorías el/la 

trabajador/a independiente y empleado/a privado/a con el 14% y 7% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Kaplun, M.,2023. 

21%

21%

29%

7%

7%

7%

7%
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57%
21%

14%
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Docente

Figura 18 

Lugar de procedencia de las/os visitantes 

                                                                   Figura 19 

Ocupación de las/os visitantes 
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Respecto a las razones que motivaron su visita, en la Figura 20 se destacan en primer lugar 

el Interés específico por la flora y fauna del lugar (33 %), en segundo lugar, Descansar en 

un entorno de naturaleza (25 %). Con el mismo porcentaje se destaca la categoría Otra, 

dentro de la cual las principales especificaciones se relacionan con la visita por cuestiones 

laborales y otras respectivas al conservacionismo, la investigación y la prestación de guiadas 

de trekking. En último lugar las motivaciones fueron Recorrer los senderos disponibles (8%) 

y la cercanía a la localidad de Camarones (8%). 

                                                           

                       

   

   

 

Fuente: Kaplun, M.,2023. 

En lo que se refiere al paisaje, se les consultó a las/los visitantes por los aspectos paisajísticos 

que más valoran del área que conforma el Parque Patagonia Azul. Las respuestas obtenidas 

se asocian en primer lugar con la inmensidad y serenidad del paisaje (26%) y, en segundo 

lugar, la diversidad de la fauna (21%). En tercer lugar, el sonido de las aves y mamíferos 

terrestres o costeros registra el 15% de participación y la variedad de formas del relieve el 

13%. Continúa las características de la flora (colores, distribución, abundancia, altura) y 

el color del cielo en los amaneceres y los atardeceres con un porcentaje del 8% cada 

categoría. Por último, el color de las rocas y otros obtuvieron el 5% (Figura 21). Dentro de 

esta última categoría se obtuvieron respuestas relacionadas a la presencia del mar y las islas, 

y se destaca la poca alteración humana en el paisaje.   

En cuanto a las actividades turístico recreativas que pueden realizarse dentro del Parque 

Patagonia Azul, el 64% de las/los visitantes afirman conocerlas. Por el contrario, el 36% 

restante no tiene conocimiento de las mismas. Al consultar en cuáles actividades 

participaron, obtuvieron mayor puntaje el senderismo y contemplar el paisaje desde los 

puntos panorámicos con un 42%. Luego, las excursiones en bote con la empresa Viento Azul 

25%

33%

8%

8%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Descansar en un entorno de naturaleza

Interés específico por la flora y fauna del…

Recorrer los senderos disponibles

Su cercanía a la localidad de Camarones

Otra. Especificar

Figura 20 

Motivación de la visita 
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Excursiones obtuvo el 11% de los votos (Figura 22). La categoría otra quedó en último lugar 

con el 5%, mencionando el senderismo en bicicleta propia.      

   

 

 

 

 

 

               

               

Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

              

 

 

 

 

 

                

              Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

Asimismo, se presentan los resultados obtenidos sobre la última sección de la encuesta en la 

cual se indaga en el grado de acuerdo de las/los visitantes respecto a una serie de 

afirmaciones referidas al desarrollo de un sendero interpretativo dentro del Parque Patagonia 

Azul (Tabla VIII). 

Tabla IX 

Percepción sobre el desarrollo de un sendero interpretativo 

                    Grado de acuerdo    

 

Variable 

Totalmente 

de 

acuerdo(%) 

De 

acuerdo 

(%) 

Ni en 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

El desarrollo de un sendero 

interpretativo permitiría 

79% 21% 0% 0% 

 

0% 

13%
5%

21%
15%

8%
26%

8%
5%

0% 10% 20% 30%

La variedad de formas del relieve

La diversidad de la fauna

Las características de la flora (colores,…

El color del cielo en los amaneceres y los…

42%

11%

42%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Senderismo

Excursiones en bote con la empresa Viento…

Contemplar el paisaje desde los miradores

Otra

Figura 21 

Aspectos del paisaje más valorados por la/el visitante 

Figura 22 

Actividades turístico recreativas realizadas por la/el visitante 
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observar diversos elementos o 

procesos naturales del área y, 

mediante señaléticas, 

facilitaría información sobre 

las características paisajísticas. 

En tal sentido, podría fomentar 

la valorización del paisaje, y el 

cuidado o la conservación de la 

biodiversidad en la zona.  

El sendero interpretativo puede 

ser acompañado por una/un 

guía turístico. Su aporte 

permite aclarar dudas, lograr 

un mejor entendimiento y 

hacer el recorrido más 

agradable. 

57% 29% 14% 0% 

 

0% 

Fuente: Kaplun, M.,2023. 

 

La afirmación “El desarrollo de un sendero interpretativo permitiría observar diversos 

elementos o procesos naturales del área y, mediante señaléticas, facilitaría información sobre 

las características paisajísticas. En tal sentido, podría fomentar la valorización del paisaje, y 

el cuidado o la conservación de la biodiversidad en la zona.”, evidencia una tendencia 

positiva dado que la totalidad de las/los visitantes están a favor de la proposición. En relación 

a la afirmación “El sendero interpretativo puede ser acompañado por una/un guía 

turística/co. Su aporte permite aclarar dudas, lograr un mejor entendimiento y hacer el 

recorrido más agradable”, evidencia una orientación positiva dado que la mayoría de las 

personas encuestadas están a favor de la afirmación En último lugar, en el espacio destinado 

a comentarios o sugerencias, se obtuvo las siguientes respuestas:  “Es un lugar increíble, 

siento que tendría que haber más difusión para que pueda llegar más gente, y también si 

eso sucede dejar en claro el cuidado que se tiene que tener con el mismo.”(Anónimo, 2022). 

“Debería haber senderos auto guiados y senderos de acceso exclusivo con guías de 

naturaleza” (Anónimo, 2022). 
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CAPÍTULO V: Valoración paisajística de la estancia El Sauce 

En el presente capítulo se detallan los resultados referidos a la valoración paisajística de la 

estancia El Sauce, la cual se realizó en base a la metodología de Alberruche del Campo 

(2005). Se seleccionaron un total de 12 sitios de muestreo (Tabla IX), algunos corresponden 

al paisaje de tipo costero y otros sitios responden al paisaje continental. La localización de 

los mismos se definió en función de las posibilidades de acceso, las cuales fueron 

previamente analizadas en trabajo de campo de reconocimiento del área de estudio (Figura 

23).    

Tabla X 

Nomenclatura de cada sitio muestreado 

                                                            Nomenclador  

           Sitios del paisaje costero         Sitios del paisaje continental 

C1 E1 

C2 E2 

C3 E3 

C4  

C5  

C6  

C7  

C8  

C9  

Fuente: Kaplun, M., 2023. 
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                                                                                      Figura 23 

Zonas de muestro seleccionadas en la estancia El Sauce 

                                        

                         Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

5.1. Evaluación de la calidad visual del paisaje costero 

En la zona costera de la estancia El Sauce, se realizó el relevamiento en 9 puntos, distribuidos 

dentro de un área que abarca aproximadamente 1,7 km2 (Figura 24). La selección del área se 

debe a que cuenta con un camino de acceso desde el casco de la estancia; y a su vez, se ubica 

próxima al Camping Arredondo que se encuentra en construcción, el cual representará un 

punto de partida para acceder a los sitios muestreados. 

Previo a realizar la evaluación paisajística, se realizó una exploración del área circundante 

al futuro Camping Arredondo, seleccionando los lugares accesibles y con características 

relevantes de gran interés sensorial y rasgos naturales diferenciales. A continuación, se 

detallan los resultados referidos a la valoración paisajística del área costera de la estancia. 
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                                                                  Figura 24 

Distribución de los puntos de muestreo en la zona costera 

                              

                             Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

 

Sitio del paisaje costero C1 

En referencia a la valoración de la fisiografía (FI), la misma fue calificada con 3 puntos dado 

que se observa un desarrollo vertical ondulado y la morfología se caracteriza por poseer 

rasgos marcados, pero no sobresalientes. Específicamente presenta una lomada, constituida 

por fragmentos rocosos de origen volcánico de distintos tamaños. Con respecto a la 

valoración del agua (AG), la misma se calificó con 4 puntos en virtud de que se identificaron 

fuentes primarias. Se observa el Mar Argentino; hacia el noroeste el agua que ingresa a la 

Bahía Arredondo y hacia el este, el mar abierto. Al analizar la vegetación (VG) se obtuvo un 

valor de 3 puntos ya que a pesar de que en el sitio muestreado el suelo está mayormente 

desnudo, presenta de manera dispersa cobertura vegetal arbustiva, pudiéndose observar 

Botón de Oro, Quilimbay y diversos pastizales (Figura 25.C). En cuanto a los elementos 

artificiales (EA), se valoró con 4 puntos debido a que se observan intervenciones mínimas 

integradas al paisaje. En este sentido, se destaca una construcción edilicia baja techada en 

color verde casi imperceptible sobre la costa de Bahía Arredondo. Para finalizar con las 
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variables que se refieren al PIN, se calificó la composición (CM), que surge de la agregación 

de la interacción (I) y el cromatismo (C). La interacción obtuvo un valor de 5 puntos dado 

que se observa el afloramiento de rocas volcánicas, la vegetación, el mar, la Isla Pan de 

Azúcar y Punta Reducto. Por lo que se refiere al cromatismo, fue valorado con 5 puntos a 

causa de la diversidad y contraste de colores que se observan, como el azul del mar, el tono 

rojizo de las rocas y verdoso de la vegetación (Figura 25.B). También negruzco de rocas 

alteradas a lo lejos y blanco en la punta de las islas cubiertas de guano. 

En el caso del PEX, en primer lugar, se analizó la profundidad visual (PR) que fue valorada 

con 5 puntos dado que el sitio muestreado se ubica en altura sobre una lomada y permite 

tener vista panorámica de la Bahía Arredondo hacia el Noroeste y hacia el Este del Mar 

Argentino y algunas de las islas (Figura 25.A). Respecto de la calidad del tema (CT), se 

otorgó una calificación de 5 puntos (excelente) debido a la diversidad de elementos 

sensoriales que presenta. Se percibe el sonido del viento, el choque de piedras al caminar, 

hay contrastes paisajísticos y de colores. Además, fue posible observar guanacos y gaviotas 

lo cual otorga gran heterogeneidad al paisaje. Por último, la posición altitudinal (PO) fue 

calificada con 5 puntos dado que se encuentra a nivel superior, ofreciendo una vista 

panorámica del paisaje.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                   

Fuente: Kaplun, M., 2023. 

Figura 25 

Vistas paisajísticas del sitio C1 
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Sitio del paisaje costero C2 

En este sitio, la FI se valoró con 3 puntos ya que la misma posee un desarrollo vertical 

ondulado y la morfología se destaca por sus rasgos marcados, pero no sobresalientes. Se 

encuentra en la cima más alta de las lomas circundantes, ofreciendo una vista panorámica de 

360°. Al igual que en el sitio anterior, presenta una cobertura de fragmentos rocosos de 

origen volcánico. Por lo que se refiere al AG, se obtuvo un valor de 4 puntos, puesto que se 

observa hacia un lado la Bahía Arredondo, hacia el otro la Bahía Merlo (Figura 26.C) y al 

Este se encuentra el Mar Argentino. En relación a la VG, se calificó con 3 puntos debido a 

que si bien, en su mayoría el sitio presenta suelo desnudo, a los alrededores se observan 

pastizales con una distribución dispersa y a lo lejos plantas nativas tales como el Quilimbay 

y naturalizadas como el Botón de Oro (Figura 26.D). Respecto a los EA, fue valorado con 4 

puntos considerando que es posible ver las construcciones edilicias abandonadas del centro 

de acopio de algas que funcionaba sobre la costa de la Bahía Merlo y los techos del camping 

muy alejados en la Bahía Arredondo. La variable CM obtuvo 5 puntos ya que presenta una 

gran complejidad y cantidad de elementos, destacándose los afloramientos rocosos, las islas, 

los islotes, la cobertura vegetal y el mar. Asimismo, la escala cromática es muy diversa, 

pudiendo observar tonalidades grisáceas y rojizas de los fragmentos rocosos, el color 

amarillento de los pastizales, verde de las otras especies vegetales arbustivas, blanco en la 

punta de las islas a causa del guano y el predominio del azul del mar.  

Respecto a las variables del PEX, la PR, fue calificada con 5 puntos ya que se caracteriza 

por presentar una profundidad visual lejana. Es posible obtener una vista panorámica de 

360°, logrando observar ambas bahías, islotes e islas, sobre todo la Isla Pan de Azúcar 

(Figura 2.B) y la de guano (Figura 26.A). La CT se valoró con 5 puntos (excelente) debido 

a los increíbles escenarios paisajísticos que facilita la vista panorámica 360°. Se observan 

algunas aves como jotes (Figura 26.C) y gaviotas. En última instancia se calificó la PO con 

5 puntos a causa de ser el sitio de mayor posición altitudinal al ubicarse a 57 msnm.  
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Figura 26 

Vistas paisajísticas del sitio C2 

 

                  Fuente: Kaplun, M., 2023. 

 

Sitio del paisaje costero C3 

En lo que respecta a la FI, la misma se puntuó con el valor de 3 a causa de su desarrollo 

vertical ondulado y su morfología con rasgos marcados no sobresalientes. Específicamente 

se encuentra en la zona media de una lomada de origen volcánico con pendiente hacia el 

mar. En cuanto a la variable AG, obtuvo un valor de 4 puntos debido a que se observa la 

Bahía Merlo hacia el Sureste y el mar hacia el Este (Figura 27.B y C). La VG fue valorada 

con 3 puntos ya que presenta cobertura vegetal mayormente continua, encontrándose 

pastizales, Quilimbay y Porotillo de Campo. Hacia los laterales se observan dos cursos de 

agua transitorios (depende de la ocurrencia de precipitaciones que presenten o no agua) con 

mayor densidad de vegetación. En relación con los EA, se puntuó con el valor máximo de 5 

ya que no presenta elementos artificiales de ningún tipo. En referencia a la CM, se valoró 

con 4,6 puntos dado que el área está caracterizada por la diversidad de elementos visuales 

como grandes afloramientos rocosos, el mallín (Figura 27.B), el mar y la vegetación, que se 

combinan conformando un paisaje único. Además, presenta gran diversidad de colores y 

contrastes, destacándose distintas tonalidades verdes por la cobertura vegetal, resaltando el 
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verde intenso del mallín; también amarillo anaranjado del Porotillo de Campo, el tono rojizo 

de los afloramientos rocosos, el color azul del mar y el blanco que cubre las islas. 

Por otro lado, se calificaron las variables referidas al PEX. La PR obtuvo 3 puntos ya que se 

percibe una distancia media, un sector cerrado con vista inmediata a una lomada y al 

afloramiento rocoso (Figura 27.A) y otro, con profundidad visual lejana observándose las 

Islas Tova, Tovita, Pan de Azúcar, la de guano y algunos islotes. En relación a la CT, se 

valoró con 5 puntos (excelente) puesto que el sitio presenta distintos subambientes 

(marítimo, estepario-arbustivo y de humedal) que le confieren al paisaje un grado de 

atractivo con potencial para captar posibles observadores. Finalmente, la PO fue calificada 

con 5 puntos puesto que se encuentra a un nivel superior.   

 

 

                                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 Fuente: Kaplun, M., 2022.                                 

 

Sitio del paisaje costero C4 

En relación al PIN, la FI fue calificada con 2 puntos ya que el paisaje presenta un desarrollo 

vertical llano y sin rasgos sobresalientes. El sitio comprende una playa de arena con 

abundantes cantos rodados y en menor proporción, conchillas. En referencia al AG, se valoró 

con 4 puntos debido a que se localiza frente al mar. Respecto a la VG, la misma se calificó 

con 2 punto por presentar mayormente el suelo desnudo, no obstante, en su lejanía se 

Figura 27 

Vistas paisajísticas del sitio C3 
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observan pastizales aislados y distante cobertura arbustiva (Figura 28.D). La siguiente 

variable calificada fueron los EA, con 5 puntos puesto que no se observa ningún tipo de 

intervención humana que irrumpa el paisaje. Al analizar la CM se obtuvo un valor de 5 

puntos, a causa de la heterogeneidad que otorgan el mar, la Isla Pan de Azúcar, las conchillas, 

la vegetación a lo lejos, los afloramientos rocosos y la presencia de diversas aves marinas 

que pudieron identificarse durante la observación. Respecto al cromatismo, presenta una 

escala cromática variada, con tonalidades azules por la vista al mar, blanco grisáceo de las 

conchillas, verde opaco de la cobertura herbácea, colores pastel de las rocas más cercanas, 

el rojizo y amarronado de las más lejanas (Figura 28.C). 

En relación con el PEX, la variable PR, fue valorada con 3 puntos considerando que hacia 

el este se percibe una distancia lejana lográndose ver la línea del horizonte en el mar, la Isla 

Cayetano, la Isla Valdez y la Isla Pan de Azúcar (Figura 28.A y B). En cambio, hacia el oeste 

comienza una lomada con vegetación de estepa que permite una percepción inmediata del 

área. 

En cuanto a la CT, se calificó con 5 puntos (excelente) por su cercanía al mar y a la Isla Pan 

de Azúcar que ofrece una postal única. Presenta una gran cantidad de componentes 

visualmente diferenciales y la presencia de diversas aves, como los patos a vapor (especie 

endémica del lugar), ostreros y gaviotas, le otorga al paisaje un significativo valor natural. 

Al mismo tiempo, la disposición oblicua del afloramiento rocoso más cercano, de colores 

claros causa cierta impresión visual (Figura 28.B). La PO se puntuó con la menor 

calificación dado que corresponde a una zona de menor altitud, ubicándose a un nivel bajo.  
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                    Fuente: Kaplun, M., 2022.                      

 

Sitio del paisaje costero C5 

La primera variable calificada del PIN fue la FI, a la cual se otorgó un 1 punto debido a que 

presenta un desarrollo vertical llano y su morfología no exhibe rasgos sobresalientes. El sitio 

se ubica en una playa de conchilla y arena muy gruesa con grava. Por lo que se refiere a AG, 

se valoró con 4 puntos por la presencia del mar a pocos metros. En relación a la VG, se 

calificó con 2 puntos puesto que se observan restos de algas en la playa frontal, pastizales 

tras la lomada con una cobertura continua, se destaca la especie Botón de oro y Duraznillo 

(Figura 29.C). Los EA se valoraron con 5 puntos dada la ausencia de los mismos y, en 

consecuencia, la nula intervención antrópica sobre el paisaje.  Por su parte, la variable CM 

se valoró con 5 puntos dada la gran diversidad que presenta por la interrelación del mar, los 

grandes afloramientos rocosos, las gravas, las algas y la presencia de aves marinas. En cuanto 

al cromatismo se destaca el tono azulado del mar, los afloramientos rocosos castaño oscuro 

y blanquecinos (Figura 29.B), verde en la lomada detrás de la playa, otro afloramiento 

morado, algas marrones y verdes y la arena con una tonalidad gris clara. 

Figura 28 

Vistas paisajísticas del sitio C4 
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En relación a la PR, se obtuvo un valor de 3 puntos dado que se observa el horizonte hacia 

el mar, lo cual ofrece una profundidad lejana. La CT fue calificada con 4 puntos (buena) 

debido a que es una playa ideal para disfrutar del paisaje y de los baños en el mar, dado el 

sustrato arenoso que presenta; no obstante, existe una leve presencia de algas y canto rodado 

en algunas zonas. Se observan afloramientos rocosos que sobresalen en el mar (Figura 29.D) 

y a lo lejos la Isla Valdez (Figura 29.A). A su vez, se observan ostreros y gaviotas. El sitio 

se encuentra rodeado por afloramientos rocosos castaños oscuros, por un lado, y 

blanquecinos, anaranjados por el otro, otorgándole gran singularidad y potencial para la 

realización de visitas. En cuanto a la PO, se valoró con 1 punto por localizarse a nivel bajo.     

                                               

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  
          Fuente: Kaplun, M., 2022. 

                                                                

 Sitio del paisaje costero C6  

Respecto al PIN, la evaluación de la FI, arrojó un puntaje de 5 ya que el área posee un 

desarrollo vertical accidentado y su morfología presenta rasgos sobresalientes al destacarse 

un acantilado al que se arriba atravesando un cañadón. En relación al AG, se calificó con 4 

puntos por encontrarse el mar argentino como fuente primaria. Con respecto a la VG, se 

otorgaron 3 puntos debido a que se observan pastizales y otras especies como el Quilimbay 

Figura 29 

Vistas paisajísticas del sitio C5 
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y Botón de Oro, el cual es el más abundante (Figura 30.C). La variable EA, obtuvo el 

máximo puntaje debido a la ausencia de elementos o intervenciones antrópicas que alteren 

el paisaje. La CM obtuvo una calificación de 4 puntos por la interacción entre el mar, los 

afloramientos rocosos, las playas que se observan desde el acantilado, la vegetación y la 

presencia de aves, entre las que se destacan las gaviotas. En cuanto al cromatismo se observa 

el azul del mar, el tono rojizo de los afloramientos, grisáceo por las gravas de las playas, el 

verde de la vegetación (Figura 30.B) y castaño claro-anaranjado de Punta Reducto (Figura 

30.A).  

En lo que refiere a la PR, se obtuvo una valoración de 3 puntos considerando que hacia el 

este se observa la línea del horizonte sobre el mar, lográndose apreciar algunas islas y 

acantilados, lo cual ofrece una vista lejana. Sin embargo, hacia el oeste se observa muy 

próxima la cima del propio acantilado y de una lomada, lo cual acorta las vistas y la 

percepción del paisaje se torna inmediata. Por su parte, la variable CT fue calificada con 5 

puntos ya que al situarse en un acantilado frente al mar favorece la percepción y 

contemplación paisajística a través del estímulo de las diferentes modalidades sensoriales. 

En este sentido, se destaca el sonido del viento, del oleaje y el canto de las aves marinas. Se 

observan distintas tonalidades con contraste entre rocas rojizas y claras más al fondo. Se 

perciben los bordes angulosos de las piedras y la suavidad de la grava redondeada. Al 

situarse en una formación alta, permite muy buena vista hacia Punta Reducto, las islas hacia 

el norte y las dos pequeñas playas contiguas, ideales para nadar (Figura 30.A). En síntesis, 

brinda una excelente experiencia sensorial por el contacto con la naturaleza. La Po presenta 

la valoración más alta, con 5 puntos, dado que se configura como zona de acantilado y brinda 

un amplio campo visual al potencial observador.   
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                                                                 Figura 30 

Vistas paisajísticas del sitio C6 

 

                        Fuente: Kaplun, M., 2022. 

 

Sitio del paisaje costero C7 

Respecto al PIN, la FI, en primer lugar, obtuvo un valor de 5 puntos debido a que su 

desarrollo vertical es accidentado y su morfología sobresaliente. Se ubica en una cima de 

lomada de origen volcánico, y representa un área de transición entre el sitio de muestreo 

anterior (C6) y Punta Reducto. En relación con el AG, se otorgó 4 puntos ya que se observa 

el mar y la Bahía Arredondo al oeste. Por su parte, la VG se valoró con 3 puntos ya que se 

observa cobertura vegetal herbácea y arbustiva (Figura 31.C). Presenta algunos pastizales, 

Piquillín y Botón de oro incrementándose su presencia algunos sectores más alejados. Los 

EA fueron calificados con 4 puntos ya que se observa la construcción edilicia techada, tipo 

galpón, sobre la costa de Bahía Arredondo, no obstante, la lejanía de la misma genera que el 

paisaje no se vea interrumpido. Por lo que se refiere a la CM, se obtuvo un valor de 4,6 

puntos debido a la interacción entre la diversidad de elementos paisajísticos, como el mar, 

los acantilados, la flora y la presencia de diversas aves marinas. El cromatismo es muy 
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variado, destacándose el azul del mar y el cielo, el verde de la vegetación, el rojizo de rocas, 

otras más claras en Punta Reducto y tonos más oscuros en rocas alcanzadas por la marea. 

En el caso del PEX, la variable PR se calificó con 5 puntos ya que posee una gran amplitud 

visual, con vista a Punta Reducto (Figura 31.A), Bahía Arredondo (Figura 31.C), la Isla Pan 

de Azúcar (Figura 31.B), algunas playas y la gran extensión de estepa arbustiva. En cuanto 

a la CT, se valoró con un puntaje de 5 puntos debido a su gran atractividad y valor natural, 

con potencial para atraer posibles observadores. La PO se calificó con 5 puntos por situarse 

a un nivel superior que permite apreciar el lugar con un escenario paisajístico diferente hacia 

cada dirección.  

                 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Kaplun, M., 2022. 

 

Sitio del paisaje costero C8 

Respectos a las variables del PIN, la FI en este sitio obtuvo una calificación de 5 puntos a 

debido al desarrollo vertical accidentado y la presencia de rasgos morfológicos 

sobresalientes. Se ubica en el punto más alto de un acantilado, por el cual recibe el nombre 

de Punta Reducto. En cuanto al AG, se valoró con 4 puntos debido al Mar Argentino y la 

Bahía Arredondo como fuente de agua primaria. En relación a la VG, obtuvo el valor de 2 

puntos porque predomina el suelo mayormente desnudo, no obstante, se observan algunos 

pastizales de ejemplares de Botón de Oro dispersos entre los afloramientos rocosos (Figura 

32.B). Respecto a los EA, se calificó con 4 puntos dada la escasa intervención antrópica. En 

Figura 31 

Vistas paisajísticas del sitio C7 
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lo que se refiere a la CM, se calificó con la puntuación máxima de 5 puntos debido a la 

heterogeneidad del paisaje por la interacción del mar, las rocas, la bahía, las islas y la 

vegetación. Asimismo, se observa una amplia variedad de colores y contrastes, como el 

blanquecino y anaranjado de las rocas en el sitio, el marrón oscuro de las más lejanas, el 

verde de la cobertura vegetal y el blanco de la espuma del mar al chocar con las rocas.  

Respecto al PEX, la PR fue calificada con 5 puntos por ser el área de acantilado con mayor 

altitud (32 msnm) y permitir una profundidad visual lejana con una vista panorámica del 

paisaje. La calificación de la CT fue de 5 puntos, puesto que el sitio permite disfrutar de una 

completa vista de las islas (Figura 32. A y C), el mar, la Bahía Arredondo y la vegetación de 

estepa arbustiva. Por tal motivo, reviste especial interés su aptitud paisajística para la 

contemplación e integración de los elementos paisajísticos en su conjunto. Para finalizar, se 

valoró la PO con 5 puntos por su posición altitudinal superior.   

Figura 32 

Vistas paisajísticas del sitio C8

 

                  Fuente: Kaplun, M., 2022. 

 

Sitio del paisaje costero C9 

En este sitio de muestreo, la FI fue calificada con 1 punto debido a que el paisaje presenta 

un desarrollo vertical llano y su morfología no se exhibe rasgos sobresalientes. El punto se 

localiza dentro de la Bahía Arredondo la cual destaca por su playa de canto rodado y restos 
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de bivalvos blancos (Figura 33.C). La variable AG, al igual que en los demás sitios, se valoró 

con 4 puntos dada la presencia del mar. En referencia a la VG, la misma obtuvo un valor de 

2 puntos ya que se observa una cobertura vegetal dispersa correspondiente a la estepa 

arbustiva (Figura 33.A). Los EA se puntuaron con el valor máximo de 5, debido a que no se 

identificaron alteraciones por acciones antrópicas. La variable CM se calificó con 4,4 puntos 

considerando la cantidad de elementos y la interacción de los mismos, tales como el mar, las 

lomas que bordean la costa, la vegetación que predomina a pocos metros de las gravas y los 

restos de bivalvos en la playa, otorgando gran armonía al paisaje. Asimismo, presenta una 

escala cromática de gran variedad y contrastes, con tonalidades azules, el rojizo de las rocas 

del otro lado de la bahía (Figura 33.B), el blanco de los bivalvos, el tono grisáceo de las 

gravas, el verde de las plantas.  

En el caso del PEX, la PR se valoró con 3 puntos puesto que, si bien la profundidad visual 

es lejana, no posibilita observar el horizonte. La CT obtuvo una calificación de 4 puntos, 

destacándose los restos de bivalvos distribuidos por la playa, lo cual resulta significativo. A 

su vez, es posible observar y percibir los sonidos de los patos a vapor y las gaviotas. Para 

finalizar, la PO se valoró con 3 puntos ya que el sitio se encuentra al nivel.    

  

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 

                Fuente: Kaplun, M., 2022. 

 

Figura 33 

Vistas paisajísticas del sitio C9 
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5.2. Evaluación de la calidad visual del paisaje continental 

Tal como se mencionó anteriormente, en el área continental se seleccionaron sitios de 

muestreo cercanos al Camping Cañadón El Sauce ya que los mismos, permitirían un fácil 

acceso para potenciales visitantes. El camping ya cuenta con tres senderos aptos para su 

recorrido, por lo tanto, se seleccionó un área que no forme parte de los mismos para evaluar 

paisajísticamente otros sitios que puedan ofrecer nuevos puntos panorámicos del lugar y 

complementar los existentes. Pueden observarse los tres sitios de muestreo en la Figura 34.  

Figura 34 

Distribución de los puntos de muestreo en la zona continental 

 

              Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

 

Sitio del paisaje continental E1  

Respecto al PIN, al evaluar la FI se calificó con 5 puntos a causa de su desarrollo vertical 

accidentado y su morfología sobresaliente. El sitio se ubica en la cima de una meseta de 

origen volcánico a 68 m.s.n.m. con pendiente al Camping Cañadón del Sauce. Con respecto 

al AG, se valoró con 4 puntos ya que es posible observar el embalse al lado del casco de la 

estancia y el mar hacia el este (Figura 35.A y B). En relación a la VG, obtuvo un valor de 3 

puntos debido a que presenta pastizales aislados en su proximidad y con mayor abundancia 

sobre la pendiente de sector este donde se observa principalmente Botón de Oro, Duraznillo 

y líquenes sobre la roca descubierta (Figura 35.B). Los EA se calificaron con 3 puntos ya 

que existen elementos antrópicos que irrumpen el paisaje, se trata dos antenas de Wi-Fi, una 

al este con paneles solares cercanos y otra al norte. Además, se observa el casco de la 
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estancia, el camino de ripio que conduce a la misma y el camping Cañadón del Sauce en la 

base de la meseta. En referencia a la CM, se valoró con 4,6 puntos debido a la interacción 

entre los elementos identificados. En el horizonte se destaca el agua de la laguna y el mar, 

mientras que, en cercanía, prevalece la vegetación sobre los afloramientos rocosos y los 

suelos salinos (Figura 35.C). La escala cromática presenta el dorado al atardecer, el verde, 

el blanco y el rosáceo del suelo. Al amanecer, resalta el rosado y anaranjado del cielo (Figura 

35.D).  

En el caso del PEX, la PR se calificó con 5 puntos por su gran amplitud del campo visual, 

permitiendo obtener una vista panorámica del paisaje. Este sitio proporciona una excelente 

localización para contemplar el amanecer y atardecer. La calificación de la CT fue de 5 

puntos por la singularidad que presenta el paisaje y su potencial para la instalación de un 

mirador que favorezca la contemplación paisajística. Además, se observa el embalse, 

llamado por los residentes de localidades vecinas como “Laguna del Sauce”, el suelo con 

sales en la superficie y el mar. Por otro lado, en el sitio se percibe una gran variedad de 

cantos de aves. Respecto a la variable PO, se obtuvo una valoración de 5 puntos por su nivel 

superior que permite una excelente vista panorámica. Para evaluar el sitio se realizó el 

muestreo en dos momentos distintos del día, a las 19:30 pm y a las 06 am, permitiendo 

comprobar que es un excelente punto panorámico para ver el amanecer y el atardecer, 

ofreciendo escenarios distintos en función del horario en al cual se realicen visitas. 
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                Fuente: Kaplun, M., 2022. 
                                                                                                                                                                                                                     

Sitio del paisaje continental E2 

En lo que respecta al PIN, la FI se calificó con 3 puntos debido a que su desarrollo vertical 

es ondulado y su morfología presenta rasgos marcados, pero no sobresalientes. El sitio se 

ubica en una zona media de meseta pendiente abajo. En referencia al AG, se calificó con 3 

puntos ya que hacia el horizonte se observa el mar y a su vez, un tramo distal de curso 

transitorio seco (Figura 36.B). En relación a la VG, se valoró con 3 puntos dado que se 

observa abundante vegetación de pastizales, Botón de Oro, Duraznillo y Quilimbay (Figura 

36.A). Los EA se calificaron con 4 puntos, si bien la intervención antrópica es leve, la 

presencia de una antena de WI FI y a los lejos un camino de ripio irrumpen en el campo 

visual. La variable CM obtuvo una calificación de 3,6 puntos porque el área está conformada 

por múltiples elementos visuales que caracterizan el paisaje. Tales son la vegetación de color 

verde con tonos amarillos de las flores rodeando los afloramientos rocosos de un color gris 

verdoso y el suelo con sales en la superficie de color blanco. Cabe destacar las formas 

particulares de los afloramientos rocosos que singularizan el área del cañadón (Figura 36.A).   

En relación al PEX, la PR se valoró con 3 puntos ya que la distancia que se percibe es media-

alta. Con respecto a la CT se valoró con 3 puntos por la gran diversidad de especies que 

observa la cobertura vegetal y las formas particulares de las rocas en la ladera norte del 

Figura 35 

Vistas paisajísticas del sitio E1 
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cañadón que en conjunto ofrecen una impactante vista. Además, fue posible observar un 

ejemplar de jote de cabeza colorada lo cual le otorga un gran valor natural al paisaje. La PO 

se calificó con 3 puntos por encontrarse a un nivel intermedio. 

Figura 36 

Vistas paisajísticas del sitio E2 

        
Fuente: Kaplun, M., 2022. 

                                                      

Sitio del paisaje continental E3 

En este sitio, la FI obtuvo una valoración de 3 puntos ya que su desarrollo vertical es 

ondulado y su morfología no presenta rasgos sobresalientes. El punto de muestreo se ubica 

sobre la misma lomada que los sitios E1 y E2 en el sector más bajo y distal al camping. El 

AG, se calificó con 0 puntos dado que no existen cursos ni cuerpos de agua en las 

proximidades que ofrece el campo visual. La VG, se valoró con 3 puntos debido a que se 

observan plantas naturalizadas como el Botón de Oro y nativas tales como el Quilimbay, el 

Duraznillo y el Neneo (Figura 37.B). En referencia a los EA, se calificó con 3 puntos puesto 

que se observa a lo lejos la presencia de la antena de Wi-Fi y además se encuentra un camino 

de ripio en cercanías (Figura 37.C). Durante la observación estructurada se pudo visualizar 

el trayecto de un vehículo por la presencia de polvo en suspensión. Con respecto a la CM, 

se obtuvo un valor de 3,6 puntos teniendo en cuenta la significativa interrelación entre los 

elementos paisajísticos, como la vegetación, los afloramientos rocosos, los suelos salinos y 

la diversa fauna presente como lagartijas y guanacos. En cuanto al cromatismo, el paisaje 

muestra tonalidades verdes y amarillas por la diversa cobertura vegetal, el gris verdoso de 

los afloramientos rocosos cubiertos por líquenes, el celeste del cielo y el color tiza de suelos 

salinos más alejados (Figura 37.A).  

En relación con el PEX, la PR se calificó con 3 puntos dado si bien la vista es amplia, el 

campo visual ofrece una distancia media. Por su parte, la variable CT se valoró con 3 puntos 

(regular) considerando que el paisaje no se destaca en relación a los otros sitios evaluados, 

sumado al intenso ruido que se percibe de los vehículos que transitan por el camino de ripio 
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cercano. Sin embargo, es posible percibir el sonido de los pájaros y observa la presencia de 

guanacos. Al igual que en los sitios E1 y E2, se observan suelos salinos de tonalidades grises. 

La PO se calificó con 3 puntos por encontrarse a nivel, por encima del suelo salino y gran 

parte del terreno, pero por debajo del cañadón y varias lomas.    

Figura 37 

Vistas paisajísticas del sitio E3 

 
               Fuente: Kaplun, M., 2022. 
 

5.3 Valoración paisajística final de los sitios muestreados  

A continuación, se presenta a modo de síntesis la Tabla X con la valoración final de la calidad 

visual del paisaje para cada uno de los sitios muestreados. La misma surge en función de la 

descripción y del puntaje otorgado a cada una de las variables analizadas en los paisajes 

elegidos y desarrollados en párrafos anteriores.  

Tabla XI 

Valoración final de los sitios muestreados 

  

Nomenclador  

 

PIN 

 

PEX 

 

VPAI 

 

 

 

 

 

 

 

C1  
4,1 5 4,33 

 

C2  4,1 5 4,33 

 4,14 4,2 4,16 
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Sitios 

del 

paisaje 

costero 

C3  

 

C4  
3,9 3,4 3,78 

 

C5  
3,9 3 3,68 

 

C6  
4,1 4,2 4,13 

 

C7  
4,14 4,6 4,26 

 

C8  
4,1 5 4,33 

 

C9  
3,66 3,8 3,7 

 

 

Sitios 

del 

paisaje 

continental 

 

E1  3,94 5 4,21 

 

E2 3,44 3,4 3,43 

 

E3 2,84 3 2,88 

                               Fuente: Kaplun, M., 2023. 
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CAPÍTULO VI: Diagnóstico y propuestas  

6.1 Diagnóstico y selección de sitios de interés paisajístico  

Una vez analizados los resultados de todos los sitios evaluados, se observa que la valoración 

paisajística obtenida se encuentra entre valores máximos que alcanzan los 4,33 puntos y 

mínimos de 2,88 puntos. A partir de ello, en términos generales se puede inferir que el paisaje 

característico del área analizada exhibe una significativa calidad escénica con potencial para 

generar actividades turístico-recreativas vinculadas a la contemplación e interpretación 

paisajística. 

En este sentido, y en función de los respectivos VPAI para cada sitio de muestreo, se 

estableció una jerarquización y se identificaron los diez Sitios de Interés Paisajístico (SIP) 

más relevantes para su integración en propuestas orientadas al diseño de dos senderos 

interpretativos, uno en la zona costera y otro en la continental. 

En lo que respecta a los SIP de la zona costera, se mantuvieron los 9 sitios muestreados, ya 

que cada uno presenta cualidades singulares y, al estar próximos entre sí, poseen gran 

potencial para ser integrados en el desarrollo de un sendero interpretativo. Si bien aquellos 

sitios de muestreo que se encuentran frente al mar (C4, C5 y C9) no obtuvieron valores altos 

porque las calificaciones son menores en relación a las características de la fisiografía y de 

cobertura vegetal, igualmente serán considerados por el potencial de visitas que ofrece la 

amplitud de la playa. Asimismo, en el C4 se aprecian rocas con disposición oblicua de 

diversas tonalidades que se combinan de forma armoniosa y, a su vez, se contemplan 

diversas aves marinas, entre las que se resalta el pato a vapor como especie endémica del 

lugar. Por su lado, el C5 presenta una playa ideal para bañarse por presentar una superficie 

de arena más amplia que el resto y el C9 se caracteriza por poseer gran acumulación de 

conchillas de tonalidad blanca que impactan visualmente. En relación a los SIP en la zona 

continental, se seleccionó únicamente el sitio E1 para incorporarlo en el diseño de un sendero 

interpretativo. Se destaca por presentar una posición altitudinal mayor, la que a su vez otorga 

una gran profundidad visual, permitiendo apreciar los cuerpos de aguas más próximos, como 

así también el amanecer y el atardecer. 

En términos de análisis paisajístico, respecto a la calidad visual de las variables evaluadas 

se destacan aquellas asociadas a las características antropo-naturales del paisaje. Como 

rasgos generales resaltan la geomorfología del área, la presencia del mar como principal 

fuente de agua, la presencia de la vegetación nativa y la naturalizada, el embalse, algunos 
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caminos y construcciones edilicias. Por otro lado, aunque la fauna no forma parte de una 

variable a calificar en el marco de la metodología propuesta, cabe destacar que en la mayor 

parte de los sitios evaluados fue posible visibilizar la presencia de guanacos y gran 

diversidad de aves entre las que pueden nombrarse las gaviotas, los ostreros, jotes, entre 

otras. En la Tabla XI se presentan los resultados obtenidos en los diez SIP seleccionados, 

respecto al PIN, al PEX y la VPAI final. Asimismo, se les asignó una denominación en 

función de las características más sobresalientes de cada uno de los mismos.   

Tabla XII 

Valoración final de los Sitos de Interés Paisajístico 

 Nomenclador 

+Denominación 

de los sitios 

muestreados 

 

Imagen 

 

PIN 

 

PEX 

 

VPAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios del paisaje costero 

 

C1 Rocas 

coloradas 

 

4,1 5 4,33 

 

C2 Vuelo alto  

 

4,1 5 4,33 

 

C3 El Mallín  

 

4,14 4,2 4,16 

 

C4 Las oblicuas 

del mar 

 

3,9 3,4 3,78 

 

C5 Directo al mar 

 

3,9 3 3,68 

 

C6 Acantilado 

rojizo 

 

4,1 4,2 4,13 
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C7 Entre mar y 

rocas 

 

4,14 4,6 4,26 

 

C8 Panorámica  

 

4,1 5 4,33 

 

C9 Playa blanca 

 

3,66 3,8 3,7 

Sitio del paisaje continental  

E1 La naciente  

 

3,94 5 4,21 

Fuente: Kaplun, M., 2023. 

 

 

6.2 Propuesta de integración de los SIP en senderos interpretativos. 

De acuerdo al proceso de planificación de un sendero, en la presente investigación se 

desarrolla la primera fase, la cual refiere al diseño del mismo (De Cabo y Speake, 2021). Las 

fases posteriores de construcción e implementación exceden el alcance de la tesina 

propuesta. 

 

6.2.1 Diseño de un sendero interpretativo costero 

El paisaje siendo considerado un recurso turístico puede ser incorporado en propuestas 

vinculadas al senderismo. A partir del diagnóstico realizado se propone el diseño de un 

sendero interpretativo cuyo objetivo es facilitar información sobre el entorno natural, 

buscando concientizar sobre la importancia de su conservación y fomentar las actividades 

ecoturísticas. En relación al alcance del sendero, el mismo está dirigido al ecoturista o turista 

de naturaleza, ya que tiene como propósito principal la interacción, conocimiento y 

contemplación del entorno natural. 

El área seleccionada para su emplazamiento es en la zona costera próxima al Camping 

Arredondo, ya que se puede acceder al mismo por un camino de ripio bien demarcado. Desde 

el Camping Cañadón del Sauce que se localiza próximo a la entrada del Parque hasta el área 
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donde inicia el sendero hay una distancia de 17 km. Se recomienda acceder con un vehículo 

4x4 debido a las condiciones del camino. 

Por lo que se refiere a la planificación del recorrido, la temática desarrollada en el sendero 

respecta a las características naturales del paisaje costero. La longitud del mismo consta de 

3,8 km, por lo cual es considerado como un sendero local. En cuanto al grado de dificultad 

del recorrido, se ha determinado un nivel intermedio, debido a la presencia de lomadas y 

acantilados que implican cierto riesgo de caída y condicionan un buen estado físico para 

poder realizarlo. Se propone un sendero mixto con el motivo de que la/el visitante pueda 

recorrerlo por su cuenta y realizar, a partir de señalética turística, la interpretación ambiental 

y, asimismo, puede optar por ser acompañada/o por un/a guía turística/o. En relación con 

las/os guías, se propone que sean residentes locales y que se generen dos tipos de visitas. La 

primera enfocada a las escuelas, incluyendo nivel primario y secundario, lo cual implica 

adaptar el contenido de acuerdo a las edades del curso que asista. De igual forma, se contaría 

con una segunda alternativa destinada a las/os residentes y visitantes mayores de edad que 

se interesen en realizar el recorrido acompañados por una/un guía que explique los rasgos 

más sobresalientes del área y ayude con cualquier inquietud que surja. 

En referencia a los puntos de interés, el sendero comienza en el sitio C1 y finaliza en el C9, 

por tal razón se lo se considera un sendero lineal. A continuación, se presentan las distintas 

paradas con sus características más distintivas. En la posta número uno se trata del sitio (C1) 

“Las Coloradas”, el cual presenta un amplio espacio de fragmentos rocosos de color rojizo 

y por su altitud permite apreciar la Bahía Arredondo, el Mar Argentino y algunas de las islas. 

Asimismo, durante el trabajo de campo se identificaron guanacos y gaviotas. Como segundo 

punto de interés se encuentra el sitio (C2) “Vuelo Alto”, el cual se encuentra en la cima más 

alta de las lomas circundantes, ofreciendo una vista panorámica que posibilita contemplar la 

Bahía Arredondo, Bahía Merlo, varios islotes e islas, pero sobre todo la Isla Pan de Azúcar 

y la de Guano. Además, permite observar distintas aves, tales como jotes y gaviotas. Luego 

la parada (C3) “El Mallín”, está caracterizada por la diversidad de elementos visuales como 

el mallín con su llamativo color verde, grandes afloramientos rocosos, el mar y una gran 

diversidad en la vegetación, identificándose pastizales, Quilimbay y Porotillo de Campo. El 

recorrido continúa descendiendo una lomada por un camino señalizado hasta aproximarse a 

la zona de la playa donde se encuentra la posta (C4) “Las oblicuas del mar”. Aquí se destaca 

la disposición oblicua del afloramiento rocoso más cercano, de diversos colores claros y la 

presencia de diversas aves como los patos a vapor (especie endémica del lugar), ostreros y 
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gaviotas. Siguiendo la línea de la costa se encuentra el sitio (C5) “Directo al mar”, el cual 

presenta una superficie de arena gruesa y gravas, rodeada por afloramientos rocosos castaños 

oscuros, por un lado, y blanquecina anaranjados por el otro. El recorrido sigue por el camino 

señalizado y se debe atravesar un pequeño cañadón que en subida que dirige al (C6) 

“Acantilado rojizo”. El área se sitúa en un acantilado frente al mar, permitiendo la 

contemplación del mismo e incluso de Punta Reducto, las islas hacia el norte y las dos 

pequeñas playas contiguas. Se destacan las tonalidades de las rocas rojizas y las más claras 

al fondo. Siguiendo las señales en el terreno, algunos metros más adelante se encuentra el 

sitio C7 “Entre mar y rocas” que posee una gran amplitud visual, con vista a Punta Reducto, 

Bahía Arredondo, la Isla Pan de Azúcar, algunas playas y la gran extensión de estepa 

arbustiva. La siguiente parada (C8) se denomina “Panorámica” y se ubica en el punto más 

alto de un acantilado, conocido como Punta Reducto. Desde el sitio se observa una gran 

variedad de colores y contrastes debido a la altitud que permite apreciar los rasgos 

heterogéneos del paisaje, tales como la interacción del mar, las rocas, la bahía, las islas y la 

vegetación. El sendero sigue en sentido suroeste 1 km aproximadamente recorriendo la 

estepa patagónica hasta llegar al último sitio (C9) llamado “Playa blanca” el cual se ubica 

en la Bahía Arredondo y se destaca por la gran cantidad de restos de bivalvos blancos 

distribuidos por la playa. Aquí finaliza el recorrido, por lo que se recomienda detenerse para 

descansar, tomar unos mates, alimentarse y, en caso de haber hecho una visita guiada, dar la 

charla de cierre. Con respecto al trazado en el mapa del sendero, se observa en la Figura 38 

el recorrido que se emplazará desde el SIP C1 al C9, respectivamente.  
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Figura 38 

Recorrido del sendero costero 

 

          Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

 

Finalmente, se presenta la serie de lineamientos para el desarrollo de instalaciones turísticas 

y obras auxiliares que favorecen la interpretación paisajística. En función de los aspectos 

paisajísticos más valorados del área, tanto residentes como visitantes eligieron en primer 

lugar la inmensidad y serenidad del paisaje. Es por esta razón que en los SIP C2 “Vuelo 

alto” y C8 “Panorámica” que son aquellos que presentan mayor altitud, se aconseja la 

instalación de miradores que permitan contemplar el paisaje y apreciar la vista 360º. 

Se propone como zona de descanso el sitio C5, ya que el mismo se encuentra a la mitad del 

recorrido y es una playa ideal para disfrutar del paisaje, dada la amplitud de la superficie y 

la poca pendiente que presenta, permite que un gran número de personas pueden acomodarse 

en el lugar y, si el tiempo meteorológico lo permite, tomar baños en el mar.  

Teniendo en cuenta los aspectos valorados por residentes y visitantes sobre el paisaje (ver 

Figura 16 y 20), se propone la instalación de señalética interpretativa dentro de cada posta 

del sendero, la cual brindará información clave sobre las características y diversidad de la 

flora y fauna que se encuentran en la zona, como así también sobre la variedad de formas 

del relieve presentes. De igual manera, en la posta C7, se recomienda por sus características 

espaciales como un lugar apropiado para la colocación de un cartel interpretativo, debido a 

que se encuentra a una altura que permite una vista en todas direcciones y el reconocimiento 
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de la Bahía Arredondo, Punta Reducto, la Isla Pan de azúcar y demás islas e islotes. 

Respecto al acceso a los servicios complementarios, se recomienda la instalación de 

sanitarios, cestos de basura y un estacionamiento próximo al punto de partida del sendero ya 

que el Camping Arredondo se encuentra a 2,87 km de este sitio. Por otra parte, se propone 

la apertura de un centro de interpretación dentro del camping, en el cual se brinde 

información previa a realizar la actividad y funcione como punto de encuentro para las visitas 

guiadas.  

6.2.2 Diseño de un sendero interpretativo continental 

El sendero continental tiene como objetivo ampliar la oferta de senderos cercanos al 

Camping Cañadón del Sauce con un grado de dificultad fácil y que permita la contemplación 

del paisaje. En relación al alcance del sendero, el tipo de visitante al que está dirigido es al 

ecoturista, ya que tiene como propósito principal la interacción, conocimiento, 

contemplación y valoración de la naturaleza. 

La zona seleccionada se encuentra a 4 km de la Ruta Provincial Nº1 que conecta el área con 

Camarones. Se ubica próximo al Portal Isla Leones que da acceso al Parque, dentro del área 

del Camping Cañadón del Sauce. Se puede acceder al mismo en auto o en bicicleta, ya que 

el camino está en buenas condiciones. 

Por lo que se refiere a la planificación del recorrido, la temática a desarrollar en el sendero 

respecta a la contemplación de la inmensidad y serenidad del paisaje. De acuerdo a su 

longitud, se clasifica como un sendero local debido a que su extensión es de 380 m. En 

relación al nivel de dificultad, el mismo se considera fácil, ya que el recorrido se realiza por 

una lomada con poca pendiente y el camino está despejado. Se propone un sendero auto 

guiado debido a su corto recorrido y fácil acceso que promoverá su intensidad de uso.  

Con respecto a los puntos de interés, se ha seleccionado únicamente el SIP E1 denominado 

“La naciente”. Se destaca por ser un excelente punto panorámico para ver el amanecer y el 

atardecer. El sitio se ubica en la cima de una meseta a 68 m de altura, permitiendo observar 

el embalse al lado del casco de la estancia y el mar hacia el este. Además, se percibe una 

gran variedad de cantos de aves y una variada escala cromática. 

En cuanto al trazado en el mapa, se observa en la Figura 39 el recorrido del mismo desde el 

inicio del sendero hacia el SIP E1.          
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                                                                  Figura 39 

                                            Recorrido del sendero continental 

                

               Fuente: Kaplun, M., 2023, sobre la base de datos de Google Earth, 2023. 

Para concluir, se presentan la serie de lineamientos para el desarrollo de instalaciones 

turísticas que faciliten la interpretación paisajística. Como se mencionó anteriormente, la/el 

visitante tiene autonomía en cuanto a la interpretación del ambiente, por lo cual cuenta con 

diferentes medios que representan una guía en su recorrido. El sendero presenta señales en 

el terreno que muestran el inicio y el trayecto del mismo y cartelería interpretativa 

identificando las especies de flora. Al llegar al punto más alto, se observa la vista panorámica 

del lugar y se encuentra un mirador con bancos de madera para contemplar mejor el paisaje. 

Allí hay un cartel interpretativo con un mapa del lugar, permitiendo localizar los distintos 

puntos de interés que se observan, contando también con información en sistema braille y 

códigos QR que dirigen hacia las audioguías. En relación a los servicios complementarios 

necesarios, el área dentro del camping cuenta con sanitarios, cestos de basura, 

estacionamiento libre y un centro de atención al visitante.  
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Reflexiones finales 

En esta tesina se estudió el potencial turístico del paisaje que caracteriza el área donde se 

sitúa la estancia El Sauce, que posee unas 20.000 hectáreas y en la cual se desarrolla parte 

del Parque Patagonia Azul a cargo de la Fundación Rewilding. El área de estudio se 

caracteriza por la presencia de una gran diversidad de flora y fauna. Respecto a las aves que 

se pueden observar, se destaca el pingüino de Magallanes y el pato a vapor cabeza blanca, 

especie endémica del lugar. A su vez, es posible avistar mamíferos terrestres como el 

guanaco, el zorro, el piche, el peludo, la mara y aunque se dificulta encontrarlo, también 

habita el puma. La zona presenta una vegetación estepa arbustiva, siendo las especies 

dominantes el Quilimbay, el Duraznillo, el Botón de Oro, entre otras. Asimismo, el paisaje 

se caracteriza por estar compuesto de cañadones, bahías y varias islas e islotes, que pueden 

contemplarse desde los acantilados costeros que permiten una profundidad visual lejana. 

Como se mencionó anteriormente, la investigación realizada se centró en analizar el 

potencial turístico del paisaje como estrategia para el diseño y localización de un sendero 

interpretativo en la estancia El Sauce. En este sentido, el objetivo propuesto se logró 

cumplimentar de manera satisfactoria a partir de la consecución de los objetivos específicos. 

En primer lugar, se logró caracterizar la oferta turística de la estancia y de la localidad de 

Camarones, considerada su centro de abastecimiento más cercano. En segundo lugar, se 

analizó la percepción de residentes y visitantes respecto al paisaje del Parque Patagonia Azul 

(Ea. El Sauce) y su desarrollo turístico. Al mismo tiempo, se evaluó la calidad escénica del 

paisaje del área de estudio y posteriormente se identificaron los Sitios de Interés Paisajístico 

que fueron integrados en el diseño de los senderos interpretativos propuestos. 

Con respecto a la caracterización de la oferta turística de la estancia, se realizó una 

descripción sobre los aspectos del ambiente natural tales como sus rasgos geomorfológicos, 

el clima, sus cursos de agua, la flora y fauna del lugar. Al mismo tiempo, se realizó una 

descripción de la planta turística en la localidad de Camarones, tales como equipamientos e 

instalaciones y, para abordar los recursos turísticos disponibles, se presentaron los mismos 

en una tabla utilizando la clasificación designada por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 1978).  

En referencia a la percepción que residentes y visitantes tienen respecto al paisaje del Parque 

Patagonia Azul (Ea. El Sauce) y su aprovechamiento turístico, se identificó que la mayoría 

de las/los visitantes arriban de las localidades más próximas de la provincia de Chubut. Las 

razones que motivan su visita son el interés específico por la flora y fauna del lugar y, 
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descansar en un entorno natural. Tanto residentes como visitantes expresan que los aspectos 

paisajísticos que más valoran del área, se asocian en primer lugar con la inmensidad y 

serenidad del paisaje y, en segundo lugar, con la diversidad de la fauna. De igual manera, la 

mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con la proposición de que “El 

desarrollo de un sendero interpretativo dentro del Parque Patagonia Azul permitiría observar 

diversos elementos o procesos naturales del área y, mediante señalética, facilitaría 

información sobre las características paisajísticas”. En tal sentido, ello podría fomentar la 

valorización del paisaje, y el cuidado o la conservación de la biodiversidad (flora, fauna, 

suelo) en la zona. Por su parte, la mayor parte de la comunidad local encuestada está de 

acuerdo con el aumento de flujo turístico que podría generar en Camarones una mayor 

afluencia de visitantes en el Parque Patagonia Azul, destacando que la actividad turística en 

la localidad es importante y de momento, no está completamente desarrollada. 

En cuanto a la evaluación de la calidad escénica del paisaje, se aplicó la metodología de 

desagregación en componentes que permitió identificar y seleccionar diez Sitios de Interés 

Paisajístico considerados los más relevantes para ser incorporados en las propuestas 

turístico- recreativas enmarcadas en el desarrollo del ecoturismo. Las mismas son los dos 

senderos interpretativos diseñados, que abarcan la zona continental a la cual se accede 

fácilmente desde el Portal Isla Leones y la zona costera a la cual se accede por un camino de 

ripio donde se localizará próximamente el futuro Camping Arredondo.  

En términos de la aplicación y utilidad de la metodología, si bien la propuesta seleccionada 

permitió identificar y seleccionar los SIP, es recomendable considerar  en una línea futura 

de investigación, el análisis de la fauna como un componente paisajístico y desarrollar 

propuestas metodológicas en las que sea incorporada; puesto que, en el marco de la actividad 

turística, la mera presencia de fauna endémica genera por sí sola flujos turísticos en diversos 

puntos del país otorgándole al paisaje un valor natural y educativo único. 

A partir de los resultados alcanzados en el desarrollo de esta tesina, se puede afirmar que se 

corroboran las hipótesis de la investigación, ya que, por un lado, la significativa calidad 

escénica del paisaje en la estancia El Sauce, presenta un gran potencial para generar 

actividades turístico-recreativas vinculadas a la contemplación paisajística e interpretación 

ambiental. Por otro lado, se corrobora que residentes y visitantes del Parque Patagonia Azul 

(Ea. El Sauce) expresan una percepción positiva respecto al potencial del paisaje y su 

desarrollo turístico.  
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Asimismo, los resultados permitieron realizar una propuesta ecoturística preliminar, 

relacionada a la contemplación paisajística propiamente dicha, la cual requiere una mayor 

profundización para incorporar aspectos relacionados con la accesibilidad turística, como es 

la adaptación de esos senderos para personas con discapacidad y estudiar en qué medida se 

pueden reducir las barreras de integración. En este sentido, esta investigación representa una 

primera aproximación cuyo propósito radica en generar un aporte de información para 

gestoras/es y tomadoras/es de decisiones dentro del área y al mismo tiempo, brindar una 

herramienta que acerque a las personas la importancia ambiental que posee, en pos de 

favorecer la preservación de la biodiversidad.  
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