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Las paradojas en la 
construcción de la ima-
gen turística. 
Análisis de los casos de 
Bariloche, El Calafate y 
Ushuaia, Argentina

Gonzalo Ezequiel Barrios García*  Brenda Sofía Ponzi**

The paradoxes in the construction of the tourist image. 
Analysis of the cases of Bariloche, El Calafate and 
Ushuaia, Argentina

Resumen
Las ciudades turísticas altamente dependientes de atractivos naturales se encuen-

tran en una posición de vulnerabilidad en un contexto de transformaciones ambien-
tales y readecuación del modo de producción capitalista. La ponencia busca presen-
tar y problematizar las formas de llevar a cabo el turismo y sus consecuencias en la 
región periférica de la Patagonia Argentina. Partiendo de un marco teórico crítico, 
desde la ecología política y la geografía crítica, y a través de una combinación de 
herramientas cuantitativas y cualitativas se realizó un análisis comparativo de los 
casos de Bariloche, El Calafate y Ushuaia con sus respectivos Parques Nacionales aso-
ciados. Estos destinos atraen grandes contingentes turísticos que utilizan principal-
mente el transporte aéreo, el cual contribuye a los procesos de calentamiento global. 
Como conclusión, se puede indicar que se ha construido una imagen de destino que 
se ve amenazada por la misma actividad que lo promociona.
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Abstract: 
Tourist cities highly dependent on natural attractions are more vulnerable in the 

context of climate change and readjustment of the capitalist mode of production. 
This paper seeks to present and problematize the ways of carrying out tourism and 
its consequences in the peripheral region of Patagonia Argentina. From a critical 
theoretical framework from political ecology and critical geography and through a 
combination of quantitative and qualitative tools, a comparative analysis of the ca-
ses of Bariloche, El Calafate and Ushuaia with their respective associated National 
Parks will be carried out. These destinations attract large tourist contingents that 
mainly use air transport, which contributes to global warming. As a conclusion, it 
can be indicated that the destination images that have been built up are threatened 
by the same activity that promotes it.

Keywords: Patagonia - tourism transformations - climate change - environment
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Los cambios recientes en el modo de producción capitalista han implicado una 
serie de transformaciones tanto para las actividades productivas como para la confi-
guración territorial de los destinos turísticos y el ambiente. La ciudad y el turismo son 
elementos dinámicos que asumen ciertas características generales de acuerdo a las 
condiciones estructurales de producción y otras particulares vinculadas a su escala. 
Estas se relacionan a cambios en la gestión pública, la competencia entre diversos 
agentes, las consecuencias particulares por el desarrollo de epidemias o crisis econó-
micas, el terrorismo o incluso las erupciones volcánicas. Ello modifica cada destino1, 
volviéndolo único, pero no por ello menos comparable.

Actualmente, las ciudades turísticas se ven amenazadas por las consecuencias 
del cambio climático2. Desde la irrupción en la agenda internacional de la cuestión 
ambiental durante la década de los 70, esto se ha convertido en un problema de in-
vestigación para una gran cantidad de disciplinas académicas. Sin embargo, existen 
pocos trabajos que aborden la interrelación entre el turismo y su aporte a la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEIs) o las consecuencias que ello generaría para la 
propia actividad (Lenzen y otros, 2018). 

A través del cruce de estos elementos, el objetivo de este trabajo es identificar 
y reflexionar críticamente sobre las consecuencias de estas transformaciones en las 
ciudades turísticas que han producido su propia imagen en función de diferentes 
atractivos naturales. Para ello se recurre a teóricos de gran trayectoria en estudios 
sobre el capitalismo como Harvey (1998), O´Connor (2001) y Smith (2020); y sobre 
el turismo como Urry (2001), Maffei (2015), Bertoncello (2002) y Pastoriza (2011).

Estrategias metodológicas
El análisis de la información ha sido efectuado desde un enfoque cualitativo y 

comparativo (Ragin, 2007: 192), buscando comprender sus diferencias en el marco 
de la región patagónica y dentro de procesos globales que reconfiguran permanente-
mente a estos espacios. 

Los datos fueron recolectados durante la revisión documental llevada a cabo en-
tre 2017 y 2022, en el marco de las tesis doctorales en curso del autor3 y la autora4. 
En un primer momento, y para la caracterización de las transformaciones capitalistas, 
se consultó bibliografía especializada sobre los principales cambios en las relaciones 
laborales, las pautas de consumo y las concepciones espacio-temporales. A su vez, se 

1  Un destino turístico es un espacio con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, en 
el que un visitante puede pernoctar. Dentro de ellos se pueden desarrollar una multiplicidad de productos 
turísticos (OMT, 2019).

2  El cambio climático es una variación significativa en los componentes del clima cuando se compa-
ran períodos prolongados de tiempo. Para más información consultar: https://www.argentina.gob.ar/
ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico

3  Tesis doctoral titulada “Modos de desarrollo, transformaciones territoriales y conflictos en la Ciudad 
de San Carlos de Bariloche post crisis 2001” del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ). 
Dirección: Dr. Guido Galafassi (CONICET - UNQ); codirección: Dra. Sandra Murriello (UNRN).

4  Tesis doctoral titulada “Áreas protegidas y territorialidades en Patagonia Sur” del Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanidades (UNPA). Dirección: Dr. Alejandro Schweitzer (CONICET-UNPA); 
codirección: Dr. Alejandro Pimienta (UdeA).

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico
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relevaron informes oficiales sobre las transformaciones ambientales y su relación con 
el capitalismo, así como con la actividad turística y las ciudades turísticas en Argentina.

En una segunda instancia, se abordaron estas cuestiones en tres ciudades pata-
gónicas cuyos atractivos se encuentran estrechamente vinculados a la promoción del 
turismo de naturaleza en Parques Nacionales. Estos espacios fueron seleccionados 
de acuerdo a su importancia cuantitativa en el sistema federal de áreas protegidas. 
Luego, se relevaron otras investigaciones sobre los casos bajo estudio, leyes y de-
cretos, y planes territoriales que permitieran identificar las transformaciones en sus 
configuraciones territoriales, las repercusiones de las recientes transformaciones 
neoliberales, la construcción de su autenticidad escenificada a partir de procesos de 
diferenciación e igualación, las problemáticas causadas por el turismo y las transfor-
maciones ambientales en general y particularmente derivadas del cambio climático.

Las reconfiguraciones capitalistas
El mundo contemporáneo ha sido caracterizado a través de una gran cantidad de 

términos. Cada uno de ellos respondió a diferentes maneras de observar las transfor-
maciones en el modo de producción y sus consecuencias en las relaciones sociales, en 
las formas de consumir y en las concepciones espacio-temporales. 

En las últimas décadas, el proceso de acumulación se comenzó a realizar a través 
de nuevas formas de organización laboral, producción y comercialización más flexi-
bles, con procesos y mercados laborales disciplinados y con alta movilidad geográfica 
(Harvey, 1998: 172). Además, se ha detectado un aumento de la desigualdad social y 
de la exclusión en todo el mundo (Castells, 1999: 109). Estas transformaciones han 
repercutido en el turismo, dado que se trata de una actividad cuyo auge se dio a partir 
de la extensión de las relaciones sociales de producción capitalistas5.

En lo que respecta al consumo, dos cuestiones han tenido especial relevancia. Por 
un lado, la aplicación del marketing y la moda en los mercados masivos constituyó 
un medio para acelerar su ritmo y el despliegue de actividades de esparcimiento. 
Por otro lado, el desplazamiento de un consumo de mercancías a otro de servicios y 
experiencias, principalmente relacionados al entretenimiento, fue clave para la rede-
finición de los destinos. 

Progresivamente, el ciudadano se fue convirtiendo en un consumidor de expe-
riencias (Gudynas, 2019; Santos, 2012) y los destinos turísticos se fueron reelaboran-
do para cumplir con sus demandas de exclusividad, autenticidad y contacto con natu-
ralezas prístinas. Las viejas ofertas se reconfiguraron y emergieron otras para atraer 
a públicos específicos y responder a diferentes nichos (Bertoncello, 2002; Acevedo, 
2016). Para ello, fueron construyendo una imagen y una autenticidad escenificada 
(Urry, 2001: 57).

El resultado de estos procesos ha sido la intensificación de la competencia a nivel 
mundial y la prevalencia de crisis periódicas (Harvey, 2014: 11). Como una manera 
de aplazar esas crisis, el capital intenta fijarse espacialmente en forma de condiciones 
de producción (O´Connor, 2001) para asegurar el acceso y la permanencia en los 

5  La transformación en el tiempo de trabajo fue clave para la emergencia del turista como sujeto social. 
La salarización de las relaciones laborales la división entre tiempo de trabajo y de ocio fue indispensa-
ble para que el turismo se hiciera extensivo a las distintas capas sociales (Urry, 2001). Sin embargo, el 
aumento de las desigualdades ha conllevado a un incremento de la exclusión de los sectores populares 
en la práctica turística.
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destinos. Además, los avances tecnológicos han disminuido los tiempos y costos de 
transporte (Harvey, 1998), generando transformaciones espaciales y temporales.

El turismo se espacializa y las ciudades son claves, ya sea porque tienen la in-
fraestructura necesaria para recibir y alojar a los turistas o porque son en sí mismas 
objeto de atractivo. En este contexto, los gobiernos desempeñan un rol cada vez más 
importante en el ordenamiento del sector, pero también las empresas privadas6. En 
los últimos años, han surgido organismos centralizados estatales, privados o mixtos, 
que dirigen de alguna manera el desarrollo a través de planes de acción estratégicos, 
como son los casos de los entes mixtos de promoción turística. Ellos resultan claves 
en el marco de la planificación territorial y otros instrumentos más flexibles como la 
planificación estratégica, la patrimonialización como práctica de apertura de nuevos 
procesos de mercantilización, el marketing estratégico y la inversión directa.

En este nuevo mapa del consumo turístico, operan diferentes procesos que pue-
den ser caracterizados como de diferenciación y de igualación (Smith, 2020). Por un 
lado, la diferenciación geográfica resulta clave para atraer al consumidor. En palabras 
de Bertoncello, “la diferenciación se establece entre destinos, pero también dentro de 
cada uno de ellos. Cada diferencia se corresponde, en rigor, con un nuevo producto 
a ofrecer a los turistas-consumidores” (2002: 46). Por el otro, se produce una homo-
geneización espacial para satisfacer las demandas de los turistas cuyos consumos son 
cada vez más universalizados, por ejemplo, bajo un sistema común de alojamientos, 
de alimentos, de servicios diversos basados en franquicias (Dachary y Arnaiz Burne, 
2006: 11). Así los espacios urbanos se convierten “...en copias sanitizadas y monóto-
nas unas de otras, prácticamente idénticas de ciudad en ciudad...” (Judd, 2003: 52).

Finalmente, la reconfiguración mundial del turismo implicó el avance de procesos 
de turistificación tanto de lo urbano como de la naturaleza. Entre las repercusiones 
de este proceso algunas investigaciones mencionan el despojo material y simbólico 
de las poblaciones locales; el empeoramiento de la calidad de los servicios e infraes-
tructura por el aumento en la demanda; el surgimiento de competencia y el conflicto 
en torno al uso del espacio público y privado; la localización desigual de las inversio-
nes; el aumento de la precarización laboral; el incremento en los costos de vida; entre 
otros (Judd, 2003; Meethan et al, 2006; Maffei, 2015; Acevedo, 2016). Los ciclos de 
rotación y valorización económicos terminan primando sobre los ciclos naturales, 
perjudicando su calidad y sostenibilidad. 

Cambios en las relaciones, en las pautas de consumo, en la forma de producir los 
espacios y usar el tiempo, en la construcción de la diferencia y la igualdad, en los me-
canismos de planificación, han transformado las ciudades turísticas asociadas a un 
producto basado en la naturaleza.

Las transformaciones ambientales  
en las ciudades turísticas

Esas reconfiguraciones capitalistas generan consecuencias ecológicas que impac-
tan en las ciudades turísticas vinculadas a atractivos naturales. Calentamiento global, 

6  Ya sea en producción de suelo, el financiamiento inicial, la construcción de infraestructuras y equi-
pamientos menores y la comercialización de la vivienda quedaron bajo la lógica de empresas privadas 
(Acsebrud, 2015: 226).
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crisis energética, avance de nuevas pandemias por destrucción de nichos ecológicos y 
alta movilidad mundial, son algunos de los elementos que caracterizan a esta época de 
crisis confluyentes y variadas, que repercuten en la imagen construida de los destinos. 

En este contexto, una de las más recientes preocupaciones gira en torno al calen-
tamiento global. En 2015, durante la Conferencia de las Partes 21, se firmó el Acuerdo 
de París, el cual es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente 
vinculante. Su objetivo es limitar el aumento de la temperatura mundial7 a través de 
una reducción en las emisiones de GEIs. En agosto del 2021, fue publicado un infor-
me del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
que afirmó que el cambio climático es real, generalizado, rápido y se está intensifi-
cando. Este documento concluyó que su principal causante es la actividad humana y 
entre sus efectos inmediatos enumeró cambios en la temperatura global, las precipi-
taciones, los océanos, el derretimiento de los glaciares, el aumento en la periodicidad 
y en la extensión de los eventos extremos. Todos estos tendrán a su vez consecuencias 
en la disponibilidad y calidad de los bienes comunes.

En tanto actividad, el alcance y la difusión del turismo han aumentado signifi-
cativamente. Entre 1982 y 2019, pasó de 277 millones de arribos internacionales a 
1466 millones, es decir, un aumento del 430 % (Meethan et al, 2006; Organización 
Mundial del Turismo, 2021). Este incremento exponencial implicó el crecimiento in-
tensivo de energía y emisión de carbono. Entre 2009 y 2013, la huella de carbono 
global del turismo aumentó de 3,9 a 4,5 GtCO2e8, lo que representa alrededor del 
8 % de las emisiones globales de GEIs (Lenzen et al, 2018). La mayor parte de esta 
huella es producida en países de altos ingresos. La demanda de viajes turísticos ha 
aumentado más rápidamente que el consumo de otros productos y servicios. Impul-
sada por el deseo de experiencias de viaje exóticas y comodidades de lujo, la demanda 
mundial de turismo está superando la descarbonización de las operaciones turísticas 
y, como resultado, está acelerando las emisiones globales de carbono (Buades et al, 
2012; Lenzen et al, 2018; Plan Bariloche CC, 2021).

En este contexto resulta importante recordar que el turismo depende en gran me-
dida de los atractivos naturales, como normalmente se los caracteriza en los enfo-
ques clásicos. Playas y costas, montañas, bosques, lagos, océanos son fundamentales 
para realizar el potencial de atracción de la mayoría de los destinos y vulnerables 
a estos cambios climáticos9. Es decir, el turismo aporta a las emisiones y sufre sus 
consecuencias.

En definitiva, cada destino turístico cuyo principal atractivo sea la naturaleza 
debe soportar una serie de transformaciones comunes en diversos niveles relaciona-
das con la preeminencia de la lógica del mercado para su desarrollo. Entre ellos, la 
utilización de tierras para desplegar las infraestructuras de bienes y servicios que se 
adapten a los gustos y comodidades del turista, lo que aumenta los requerimientos 
energéticos y materiales y con ellos la generación de residuos y emisión de GEIs. En 
consecuencia, si el cambio climático afecta negativamente el entorno natural de un 

7  Se propone que la temperatura no aumente más de 2°C y, preferiblemente a no más de 1,5°C, en 
comparación con los niveles preindustriales.

8  Se refiere a gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente.

9  El aumento de las olas de calor, la intensidad y frecuencia de lluvias torrenciales, los días helados, la 
pérdida de playas producto del aumento del nivel del mar, etc. refuerzan los impactos negativos men-
cionados en el apartado anterior.
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destino, la calidad turística podría verse disminuida con implicaciones para las visi-
tas y economías locales10. Esto resulta paradójico.

Las ciudades turísticas argentinas en la 
readecuación capitalista 

Las profundas transformaciones mencionadas anteriormente se consolidaron en 
Argentina durante las décadas de los ochenta y noventa, y se expresaron también en 
el turismo y en su dimensión espacial, definiendo un nuevo mapa turístico del país. 

Los cambios en el mercado de trabajo se caracterizaron por el crecimiento de la 
precariedad laboral, la flexibilización y el aumento de la desocupación, junto con una 
reestructuración por ramas y una disminución general del salario. Los resultados fue-
ron el empobrecimiento y la inestabilidad laboral que afectaron a porciones crecien-
tes de la población. Así el turismo masivo vinculado al mundo del trabajo y sindical 
entró en crisis. La nueva Argentina turística se fue redefiniendo para ofrecer “a cada 
cual lo que le corresponde”; se fueron acelerando los procesos de degradación de 
los destinos y modalidades turísticas tradicionales, al tiempo que se promocionaron 
nuevas ofertas para el disfrute de los “sectores ganadores” (Bertoncello, 2006: 330).

Al mismo tiempo que la política cambiaria de la década de 1990 acabó propician-
do el turismo emisivo, fue consolidándose una estructura turística más orientada al 
gran negocio y a la captación de turismo internacional (Bertoncello, 2002). Con la 
llegada de nuevos capitales, la extensión del parque automotor y la infraestructura 
asociada, se empezaron a extender los viajes hacia el sur del país.

Al igual que ocurrió con el transporte automotor, la infraestructura aerocomercial 
se incrementó notoriamente durante esta década11. Sin embargo, durante los 2000 la 
aeronavegación entró en crisis y se retrajo fuertemente la oferta. En 2008, el gobier-
no de Cristina Fernández expropió la aerolínea de bandera que había sido privatizada 
en 1990 y en 2009 se creó la Administración Nacional de Aviación Civil. Finalmente, 
con la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, se desregularon las tarifas de los 
pasajes de avión y se licitaron nuevas líneas aeronáuticas impulsando el desarrollo 
de las empresas low cost para viajes a nivel nacional. Ello dio como resultado un 
aumento progresivo de los viajes. Entre 2001 y 2018, el número pasó de 8.800.000 
a 25.600.000 pasajeros anuales en los principales aeropuertos12 (Empresa Argentina 
de Navegación Aérea, 2022).

La crisis de 2001, la caída de la convertibilidad y el incremento de ingresos ex-
traordinarios por la exportación de materias primas repercutieron en el redireccio-
namiento de las inversiones hacia sectores inmobiliarios. Como consecuencia, entre 
2006 y 2016, las ciudades argentinas crecieron en promedio el doble en territorio 

10  Scott (2017) reconoce que cada vez más el valor del paisaje montañoso para el turismo no depende sola-
mente de la presencia y calidad de la infraestructura turística, sino también de la calidad del paisaje montañoso.

11  La estabilidad cambiaria entre peso y dólar, y la reducción de los costos y tarifas amplió la demanda 
de este tipo de transporte en el país (Lipovich, 2016). Con las reformas neoliberales de la década, en 1997, 
el presidente Menem creó el Sistema Nacional de Aeropuertos y, en 1998, se adjudicaron 33 de los 57 
aeropuertos por un período de 30 años al consorcio Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (Lipovich, 2016).

12  Los aeropuertos considerados fueron: Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, Ushuaia, 
Neuquén, El Calafate, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata.
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que, en habitantes, y aumentaron las demandas y necesidades de infraestructuras 
(Lanfranchi, 2018: 220). Asimismo, el énfasis en el turismo como negocio es asumido 
también por otros actores sociales, que ven en él una estrategia de desarrollo local 
para enfrentar las situaciones de crisis (Amadasi y López Ibáñez, 2020: 353).

Estas transformaciones del modo de producción implicaron consecuencias a nivel 
ambiental y económico en los destinos dependientes de los atractivos naturales. Las 
nuevas tendencias impusieron formas turísticas más específicas en sintonía con las 
tendencias de fragmentación social y el consumo diferenciado, exacerbando la com-
petencia entre los lugares (Bertoncello, 2002 y Almirón et al, 2006). De este modo, 
surgió y se consolidó el llamado turismo activo y se revalorizaron determinadas acti-
vidades tradicionales como los deportes invernales en los centros de esquí. 

Como ya se indicó anteriormente, gran parte de los destinos turísticos del país 
son dependientes de atractivos sensibles al clima. El 60 % de la oferta de alojamiento 
del país se concentra en torno a centros invernales, glaciares, cataratas, destinos de 
sol y playa (Ministerio de Turismo, 2015). Algunos de estos atractivos se encuentran 
protegidos bajo la figura de Parque Nacional. Los parques han experimentado un cre-
cimiento sostenido en el arribo de turistas (Administración de Parques Nacionales, 
2021) y concentran gran parte de las visitas totales: en 2015, recibieron 3,7 millones 
de visitantes de los 25,4 millones de excursionistas nacionales (INDEC, 2021).  

En consonancia con estas tendencias crecientes, el turismo aumentó su partici-
pación en el PBI entre 2003 y 2017 a 10 % (World Travel & Tourism Council, 2017). 
El peso sobre la economía y el empleo local puede ser muy significativo, aunque las 
condiciones laborales y los salarios varían según las distintas ramas que componen al 
sector (restaurantes, transporte o alojamiento)13. 

La reestructuración infraestructural, las periódicas crisis, la redefinición del rol 
del Estado, la ampliación del número de turistas y visitantes han traído profundas 
reconfiguraciones en los destinos basados en productos promocionados como atrac-
tivos naturales prístinos, particularmente aquellos ubicados en la Patagonia Argenti-
na. Ello será abordado a través de tres casos de la región andina.

Resultados
Si bien algunas ciudades de la Patagonia Andina se han constituido históricamen-

te como centros de servicios vinculados a la ganadería, en general han predomina-
do los modelos de desarrollo basados en la actividad turística (Galafassi, 2020: 27; 
Schweitzer, 2016: 147). En un primer momento, el turismo impactó fuertemente en 
el norte de la Patagonia y, posteriormente, en la Patagonia Austral. Los procesos de 
igualación y diferenciación anteriormente descritos han resultado claves para la pro-
ducción de esta región. Así se fueron elaborando áreas diferenciadas para satisfa-
cer demandas específicas y sus futuros consumidores. Las localidades se orientaron 
hacia el turismo de naturaleza a través de una valorización de las áreas adyacentes 
producidas como Parques Nacionales. 

En el presente artículo, se consideraron a las localidades de Bariloche con el PN 
Nahuel Huapi (creado en 1934) en la provincia de Río Negro, El Calafate con el PN 

13  Al ser una actividad marcada por la estacionalidad y la alta rotatividad, la informalidad laboral 
ronda el 44,5 %. No obstante, el sector permite la inserción laboral de grupos vulnerables como jóvenes, 
mujeres y comunidades rurales (Maffei, 2015: 8)
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Los Glaciares (1937) en la provincia de San-
ta Cruz y Ushuaia con el PN Tierra del Fuego 
(1960) en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (provincia 
de Tierra del Fuego) (Ver Figura N°1).

A partir de la década de 1980, las condicio-
nes de acceso a estas ciudades y las normati-
vas de los Parques Nacionales se fueron modi-
ficando. Por un lado, el desarrollo de caminos 
y rutas, el despliegue de infraestructura aero-
comercial, la apuesta por el turismo asociado 
al desarrollo sustentable, incidieron en el au-
mento de las visitas. Y, por otro, la sanción de 
la Ley N°22.351 implicó una fuerte promoción 
del turismo dentro de estas áreas protegidas 
(Ponzi, 2022). En este sentido, entre los ar-
gumentos enunciados para su aprobación, se 
detecta una asociación entre los parques y el 
desarrollo de las zonas cercanas a ellos, parti-
cularmente los casos de Nahuel Huapi y Los 
Glaciares (Ley n°22.351, 1980).

Durante la década de 1990, la promoción 
del turismo cobró un renovado impulso en la 
región a través de planes de desarrollo de la 
actividad y la mejora de las condiciones ma-
teriales de acceso y permanencia. Además, se 

fueron elaborando productos e imágenes (autenticidades escenificadas) en torno al 
carácter prístino de los paisajes naturales o de la posición geográfica extrema. Así, 
Bariloche fue promocionada como la puerta de entrada de la Patagonia con mon-
taña y lagos, El Calafate como Tierra de Glaciares y Ushuaia como Fin del Mundo.

Tanto Bariloche como Ushuaia son las ciudades más antiguas fundadas en 1902 
y 1884 respectivamente; mientras que El Calafate en 1927. Desde principios del siglo 
XX, y a pesar de su origen como colonia agrícola forestal, la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, el lago Nahuel Huapi y sus alrededores fueron valorados por sus paisajes y 
atractivos naturales. Sin embargo, fue necesaria la acción efectiva del Estado a partir 
de la década del 1930 para poder avanzar con los procesos de mercantilización y con-
solidación del destino como ciudad turística (Barrios García, 2020: 87). En el caso de 
Ushuaia, su imagen ha girado en torno al puerto, al presidio más austral del mundo 
y, últimamente, como puerta antártica. Por último, El Calafate se encuentra en la pro-
vincia de Santa Cruz. Hasta mitad del siglo XX sirvió como centro de servicios para 
la actividad ganadera ovina (Norambuena, 2008: 493). Recién a partir de 1980 se 
comenzó a asociar al producto glaciares. Su gran crecimiento se detecta recién hacia 
la década del 2000, vinculado al turismo de naturaleza y la construcción de diversa 
infraestructura de acceso. 

Figura N°1. Localización de las ciudades y los Parques Nacionales  
Fuente: Elaboración propia 
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Transformaciones neoliberales y 
mercantilización de parques/destinos

Una forma de dar cuenta del avance de la mercantilización de la naturaleza en 
general y de los PNs en particular es a través de los registros de empresas prestadoras 
habilitadas que los venden y operan. En este sentido, las primeras operadoras que 
ofrecieron al glaciar Perito Moreno como un producto iniciaron su actividad entre 
1970 y 1980. Entre 1992 y 1997, aumentaron la cantidad de empresas, principalmen-
te de origen argentino y chileno y, en menor medida, inglesas, peruanas, francesas y 
alemanas. En 1997, se contaba con alrededor de 40 empresas habilitadas y, en 2019, 
el número superó los 70 prestadores14. Algunas fueron concentrando actividades tu-
rísticas, realizando no solo circuitos dentro del área protegida sino también adminis-
trando restaurantes y hoteles. Si bien hacia 1997 no se identificaba una saturación de 
operadores y el impacto producido por los visitantes se encontraba medianamente 
controlado, una década después esto se agravó. La auditoría efectuada en 2017 iden-
tificó que la actividad turística no tenía un monitoreo sistemático ni se habían realiza-
do las capacidades de carga de las actividades turísticas (Administración de Parques 
Nacionales, 2017). 

Los proyectos orientados a incentivar una mayor actuación del capital privado 
en la oferta turística de los PNs también se pueden detectar en Bariloche. Como, por 
ejemplo, en el caso de la villa turística y centro de esquí de Cerro Catedral en el PN 
Nahuel Huapi, cuya área fue desafectada como parque y transferida a la provincia 
de Río Negro en 1985. Esto dio lugar a un proceso posterior de mercantilización del 
espacio a partir del llamado a licitación pública en 1992, la cual concesionó el centro 
y la villa por 34 años. En el caso del PN Nahuel Huapi, la cantidad de operadores 
habilitados para la venta de excursiones se incrementó de 123 prestadores en 2003 a 
254 en 2009 (Administración de Parques Nacionales, 2010: 3).

Para el caso del PN Tierra del Fuego, la época de mayor crecimiento del número 
de empresas también se registró durante la década del noventa a través de la habili-
tación de 14 empresas. En 2001, un total de 23 empresas se encontraban registradas 
como prestadores turísticos del PN para realizar el circuito convencional en la RN3. 
Seis años después el número se había incrementado a 47 (Administración de Parques 
Nacionales, 2007: 63).

Respecto a las nuevas estrategias estatales que se han desplegado para impulsar 
los destinos con planificación estratégica y marketing, identificamos que los tres des-
tinos cuentan con entes de promoción turística mixta compuesta tanto por represen-
tantes del ámbito público como del sector privado: el Ente de Promoción Turística de 
Bariloche (EMPROTUR) (Ordenanza municipal 491-CM-1990); el Consejo Provincial 
de Turismo, decretado en 1992 junto al Instituto Fueguino de Turismo y a la Oficina 
Antártica (Ley N°65/92); y el Ente Mixto de Promoción Turística de El Calafate (Or-
denanza N°1718-2014). En términos generales, sus objetivos son diseñar y ejecutar 
políticas y programas de promoción, desarrollo de la oferta y la demanda turística, y 
el fomento del turismo como actividad económica estratégica para cada región (local 
para los casos de Bariloche y Calafate o provincial para el caso de Ushuaia).

Para la provincia de Santa Cruz, es importante mencionar que durante la década 
de 1990 fue relevante el trabajo efectuado por la Subsecretaría de Turismo, el Consejo 

14  Datos provistos por informante clave de la Intendencia del PN Los Glaciares en mayo de 2019.
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Agrario Provincial y el INTA, los cuales promovieron la reconversión de estancias ga-
naderas al turismo (Norambuena, 2008: 498). A su vez, en este período, fueron lleva-
dos a cabo los primeros eventos centrados en el circuito turístico, como el Seminario 
Internacional de Turismo Receptivo, Estrategias de Marketing y Gestión Turística 
celebrado en Calafate en 1997. 

Proceso de diferenciación y Autenticidad 
Escenificada de los atractivos naturales

Los tres destinos han sido construidos históricamente de múltiples formas, ofre-
ciendo imágenes diferenciadas estacionalmente y de acuerdo a públicos variados. 
En lo que respecta a Bariloche, y considerando que se halla completamente inserta 
dentro del PN Nahuel Huapi, se identifican una gran cantidad de actividades. Las 
imágenes promocionadas fueron modificándose junto con la forma del consumo del 
turismo, y se orientaron más hacia el consumo de experiencias. En 1986, el Consejo 
Federal de Inversiones (en adelante CFI) elaboró el documento Bariloche: un Plan 
de comercialización turístico, donde analizó las temporadas, los servicios que ofrecía 
la localidad y sus potencialidades. El documento concluyó que se debían potenciar 
el perfil de centro de montaña y, por lo tanto, los servicios vinculados a la nieve y la 
práctica del esquí, ya que se trataban de actividades que reportaron los mayores in-
gresos. Ello se debió a la consideración del turismo estival como un producto “viejo, 
destinado al uso contemplativo, cuyo valor del paquete es barato y no promueve la 
repetición” (Gordiola, 1986: 123).

Por su parte, en lo que respecta a la diferenciación y especificación de los produc-
tos para apuntar a diversos nichos de consumidores y al aumento de la competencia 
a nivel regional, desde fines de la década de 1980 y mitad de 1990 se consolidan el 
turismo estudiantil y la práctica del esquí. Hacia 1998, el CFI en conjunto con la mu-
nicipalidad, presentó un plan denominado Relanzamiento turístico de San Carlos de 
Bariloche, Plan estratégico y de competitividad Turística. Se trata del primer aná-
lisis integral del sector, donde se identificaron nuevos tipos de productos diversifi-
cando la oferta y generando nuevos consumidores. El resultado final fue una serie de 
programas de actuación focalizados en distintos aspectos de la ciudad, con objetivos 
y acciones puntuales y un fuerte hincapié en la realización de un plan de marketing 
por cada producto ofrecido (Ros, 1998).

En este período, Bariloche se encontraba reestructurando su oferta turística, 
mientras los otros destinos recién comenzaban a instalarse dentro de la región15. Ello 
permite comprender la alta variedad de la oferta de Bariloche en la actualidad frente 
a El Calafate, el cual principalmente se concentra en el producto glaciares16. El atrac-
tivo natural más importante es el glaciar Perito Moreno, un río de hielo que se des-

15  El Calafate comenzó a ofrecerse turísticamente recién en la década de 1970, con la inauguración de 
la primera temporada turística en 1972.

16  En la actualidad, a través de soportes virtuales y folletería se observa un contenido que pretende 
ampliar la oferta para diversos públicos apelando a los segmentos del turismo estudiantil, de aventura, 
corporativo, gastronómico, de eventos y ceremonias, de élite, con propuestas al aire libre en sus cinco 
centros invernales, sus tres puertos lacustres, o sus bosques donde es posible la realización de una amplia 
gama de actividades, como la pesca, escalada, trekking, rafting, golf, canopy, kayak, mountain bike, 
camping, navegación, buceo, entre otras.
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prende del Campo de Hielo Sur y al que se puede acceder fácilmente desde diferentes 
miradores ubicados en la Península de Magallanes. Otros tres glaciares de importan-
cia son el Spegazzini, Viedma y Upsala, pero su acceso resulta más dificultoso. En la 
página oficial de Turismo de El Calafate se promociona el glaciar Perito Moreno, el 
PN, la estepa, las estancias ganaderas y la ciudad como una localidad segura, limpia 
y verde. Entre las actividades que se ofrecen en el área destacan la navegación, el re-
corrido en vehículos 4x4, la observación de aves, paseos en bicicleta, pesca y otras de 
menor importancia (Secretaría de la Municipalidad de El Calafate, 2019).

Tanto la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como la 
ciudad de Ushuaia fueron construidas en torno a una autenticidad vinculada a la ima-
gen del fin del mundo. Ello implicaba aprovechar las características de un destino ale-
jado geográficamente y con ciertas particularidades históricas que las volvían atrac-
tivas. La localidad se escenifica a partir de las características climáticas derivadas de 
su posición absoluta que permiten contar con una gran cantidad de horas de sol en 
temporada estival y de la práctica de deportes de invierno. Desde la habilitación del 
Cerro Castor en Ushuaia17, el destino compite con los centros invernales de Barilo-
che. No ocurre lo mismo con El Calafate, que mantiene una marcada estacionalidad 
estival. Entre sus principales atractivos, destacan el PN, el Tren del Fin del Mundo 
ubicado dentro del área protegida, los lagos Escondido y Fagnano y la observación 
de pingüinos magallánicos con la navegación por el canal Beagle. Las principales ac-
tividades publicitadas son la navegación, pesca, senderismo, cabalgatas, entre otras 
(Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, 2022).

Infraestructura
Para el caso de Bariloche, las principales vías de acceso son el ferrocarril, la actual 

Ruta Nacional N°40 (RN40) y el aeropuerto internacional Teniente Luis Candela-
ria. Todos ellos fueron definidos y finalizados durante la década del cuarenta por la 
entonces Dirección de Parques Nacionales (DPN). En este sentido, los principales 
cambios en las condiciones de acceso estuvieron relacionadas con modificaciones en 
el sistema de transporte nacional, por ejemplo, con la desregulación de las tarifas en 
los boletos de avión ya mencionadas. Estas tuvieron un impacto significativo en la 
cantidad de pasajeros transportados, tal como puede advertirse en el Gráfico N°1.

A diferencia de lo ocurrido con Bariloche, las condiciones materiales de acceso 
tanto a Ushuaia como a El Calafate han sido mejoradas en las últimas décadas. Desde 
1990, la extensión del pavimento de las rutas, el desarrollo de transporte aerocomer-
cial y la promoción del turismo han repercutido en el aumento de la visitación.

En el informe efectuado por el CFI en 1970, entre los principales problemas para 
la provincia de Tierra del Fuego destacaba la dificultad de acceso (Pieroni, 1973: 11). 
La RN3 aún no se encontraba totalmente pavimentada en la provincia de Santa Cruz 
y los vuelos llegaban a la isla después de realizar entre 3 y 4 escalas. Las condiciones 
de accesibilidad se mejoraron con la pavimentación del tramo hasta el límite interna-
cional y hacia el interior de la provincia. En 1995, fue inaugurado el nuevo aeropuerto 
Malvinas Argentinas y, en 1999, se amplió la infraestructura portuaria de Ushuaia, 

17  El complejo Cerro Castor fue desarrollado por la provincia y otorgado en concesión en 1998. 
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lo que incidió favorablemente en la llegada de turistas a este espacio18 (Ponzi, 2020). 
En consonancia, entre 1991 y 2010, se identificó un incremento del 756 % de visitan-
tes anuales (Secretaría de Turismo Municipal de Ushuaia, 2012 en Huertas, 201619).

Gráfico N°1: Cantidad de pasajeros anuales por aeropuerto20

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (2022)

En el caso de El Calafate, la inauguración del aeropuerto Comandante Armando 
Tola en 2000 fue un hecho que marcó fuertemente a la localidad. Con ello se facilitó 
la llegada al destino y ya no era preciso arribar vía aérea a la capital provincial y des-
de allí transitar de manera terrestre por más de 300 km hasta la ciudad. Al mismo 
tiempo, esto incrementó la demanda de mano de obra y se duplicó el número de ha-
bitantes en el período intercensal 2001-2010.

En lo que respecta a la infraestructura hotelera, fue clave el papel desempeñado 
tanto por las administraciones provinciales y territoriales, así como la gestión por 
parte del Automóvil Club Argentino (ACA). En el informe ya citado del CFI, se de-
terminó que otros problemas de la provincia de Tierra del Fuego giraban en torno 
a su escasa capacidad y diversificación hotelera, el reducido número de circuitos, la 
escasez de transportes marítimos y la nula infraestructura para deportes de invierno 
que pudiera revertir la fuerte estacionalidad de la oferta (Pieroni, 1973: 103). Durante 
la gobernación de Ernesto Campos (1958-1963), se construyeron los primeros hoteles 

18  Se debe considerar que una parte del tráfico de pasajeros se encuentra constituido por los propios 
habitantes de la localidad, ya que es uno de sus medios de conexión con el continente.

19  Huertas (2016: 139) explica que el reposicionamiento de Ushuaia como destino internacional es-
tuvo influenciado por los atentados terroristas perpetrados en Estados Unidos en 2001 y la necesaria 
diversificación del segmento de cruceros.

20  Los principales visitantes de El Calafate son turistas internacionales. Ello permite explicar la dis-
minución en sus arribos para 2008, año en que sucedió una crisis económica y se produjo el brote de 
la enfermedad H1N1. En el caso de la caída marcada del aeropuerto de Bariloche, esta se debió a la 
erupción del complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle que obligó a cerrar el aeropuerto de la ciudad 
por seis meses. 
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estatales en puntos estratégicos y atractivos turísticamente (Lousto, 2019: 3). Entre 
ellos se encontraba la ex Hostería Alakush dentro del PN Tierra del Fuego, otorgada 
en concesión al ACA por un período de diez años en 1971 y que contaba con 14 habi-
taciones para 42 huéspedes. A pesar de esta nueva infraestructura hotelera, Ushuaia 
contaba con apenas 200 camas (Pieroni, 1973).

La importancia de la intervención estatal no solo en Ushuaia sino también en Ba-
riloche fue clave, como se observa en el siguiente fragmento:

En la búsqueda de una nueva racionalidad económica y en concordancia con las 
ideas vigentes en el ámbito internacional, que consideraban al turismo como un fac-
tor de crecimiento para los países subdesarrollados, el gobernador E. Campos plan-
teó un modelo turístico con fuerte intervención estatal similar al implementado en la 
ciudad de Bariloche, a fin de generar un proceso transformador para la economía del 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego AIAS (Lousto, 2019: 2).

Como se mencionó anteriormente, en Bariloche fue la DPN la que impulsó la 
construcción de los primeros hoteles21. Durante los años noventa, un informe del CFI 
señalaba el estado de estancamiento de la localidad debido a la falta de inversión 
en infraestructura y por el surgimiento de competidores regionales con precios más 
accesibles (Vanoli, 1993: 5). En esa misma década se produjo la privatización de gran 
cantidad de establecimientos estatales, como fue el caso del Hotel Llao-Llao, un ícono 
del turismo tradicional del destino, el cual fue reciclado en un hotel de lujo. Sea como 
fuere, el sector mantuvo un impulso constante hasta alcanzar una gran variedad de 
hospedajes y hoteles de diferentes categorizaciones y una capacidad de 30.095 plazas 
para 2019.

En El Calafate, en 1981, se extendía el único camino consolidado dentro del PN 
Los Glaciares en dirección al “Complejo Turístico Lago Argentino”, construido por la 
provincia y también otorgado en concesión al ACA (Almirón, 2006). Como se puede 
observar, esta institución fue clave no solo para administrar la infraestructura hotele-
ra, sino también para impulsar mejoras en los sistemas de infraestructura vial.

Consecuencias de los cambios  
en infraestructura

Este proceso de transformaciones infraestructurales y consolidación de los des-
tinos mencionados dio como resultado el ascenso de la cantidad de visitantes en los 
diversos destinos. Entre 1997 y 2018, el sector hotelero siguió expandiéndose y au-
mentó en un 72 % la cantidad de plazas instaladas, que pasó de 17.452 a 30.095 (Se-
cretaría de Turismo MSCB, 2022 y Ros, 1998). Por su parte, la cantidad de pasajeros 
transportados en avión aumentó de 341.699 en 2001 a 1.560.123 en 2018, dando un 
aumento del 357 % (Empresa Argentina de Navegación Aérea, 2022). Sin embargo, 
el promedio de arribos de visitantes anuales a Bariloche solamente aumentó un 29 % 
pasando de 565.218 en 1997 a 698.935 en 2018 (Secretaría de Turismo MSCB, 2022 
y Ros, 1998).

En 1992, 40.456 personas visitaron la ciudad de Ushuaia y en 2006 fueron 
226.281, con un incremento de 10 % anual, pero con una estadía promedio baja de 

21  El Hotel Isla Victoria, el Tunquelen, el Laguna Frías, el Puerto Blest, el Ruca Malen y el Llao Llao.

La
s 

pa
ra

do
ja

s 
en

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

 im
ag

en
 tu

rí
st

ic
a.

 
A

ná
lis

is
 d

e 
lo

s 
ca

so
s 

de
 B

ar
ilo

ch
e,

 E
l C

al
af

at
e 

y 
U

sh
ua

ia
, A

rg
en

tin
a



217
La Rivada. Julio - Diciembre de 2022, vol. 10, no. 19, ISSN 2347-1085

alrededor de tres días22. Entre 2001 y 2006, el crecimiento medio anual fue de 11,2 % 
mientras que a nivel mundial fue de 4,5 % (Plan de Manejo Parque Nacional Tierra 
del Fuego, 2007). Esto da cuenta del enorme crecimiento de esta actividad en la isla.

En 2001, 50.735 visitantes arribaron a la localidad de El Calafate frente a los 
448.139 estimados para 2011. En el período 2017-2018, el 62 % de las visitas ingresó 
por avión con un promedio de 2,4 días de permanencia (Artesi, 2004; Secretaría de 
Turismo de El Calafate, 2018).

Estos crecimientos en los arribos en las localidades cercanas a los parques se vie-
ron reflejados en un aumento en la cantidad de visitantes que llegan a los Parques 
Nacionales, tal como puede verse en el Gráfico N°223. 

Gráfico N°2: Cantidad de visitantes anuales a los Parques Nacionales
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Administración de Parques Nacionales (2021)

Reconocimiento del impacto ambiental  
y cambio climático

En la década del 2000, la preocupación por las transformaciones ambientales y 
su repercusión en estas localidades tan dependientes del turismo de naturaleza se 
detectó a través de algunos documentos públicos. En 2003, Argentina y Chile se com-
prometieron con la Declaración de Calafate a la cooperación científica para el estu-
dio de los efectos del cambio climático y las alteraciones de la capa de ozono. En él 
expresaron que:

Conscientes de los efectos negativos que el deterioro de la capa de ozono y el cambio cli-
mático pueden causar en el extremo Sur de nuestro continente y en la Antártida [...] Preo-

22  Cabe destacar que existe una diferencia entre el número de visitantes al PN situado en 246.803 
visitantes.

23  El PN Nahuel Huapi registra solamente el número de turistas en las áreas cuyo derecho de acceso 
tiene un costo económico para el visitante, por tal motivo las estadísticas municipales difieren de las del 
parque ya que contabilizan a los turistas que se registran en los alojamientos hoteleros de la localidad. 

La
s 

pa
ra

do
ja

s 
en

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

 im
ag

en
 tu

rí
st

ic
a.

 
A

ná
lis

is
 d

e 
lo

s 
ca

so
s 

de
 B

ar
ilo

ch
e,

 E
l C

al
af

at
e 

y 
U

sh
ua

ia
, A

rg
en

tin
a



218
La Rivada. Julio - Diciembre de 2022, vol. 10, no. 19, ISSN 2347-1085

cupados por [...] los cambios en el régimen de precipitaciones y la inusitada intensidad del 
deshielo que reduce los glaciares y los témpanos [...] (2003: 1).

En el caso de Bariloche, desde 2015 forma parte de la Red Argentina de Municipios 
contra el Cambio Climático y ha elaborado el Plan Local de Acción Frente al Cambio 
Climático 2020-2030 en el cual, si bien se reconoce el cambio climático como una 
problemática global, disminuye la responsabilidad de la actividad turística:

La ciudad de San Carlos de Bariloche no queda exenta y, a pesar de caracterizarse por tener 
una actividad económica basada en los servicios, principalmente de turismo deportivo y 
paisajístico, reconoce su responsabilidad en las emisiones de GEIs que generan las activi-
dades dentro de los límites geopolíticos de la misma (2020: 8). 

Al margen de estas declaraciones oficiales de las transformaciones ambientales 
recientes, se han detectado una serie de investigaciones que abordaron el impacto 
ambiental de la actividad turística, mientras otras estudiaron los impactos del cam-
bio climático para el entorno natural. Sin embargo, en la región hay una carencia de 
trabajos académicos que pongan en cuestión la interrelación entre estos elementos, 
ya sea por el impacto del cambio climático para el desarrollo de la actividad turística o 
por las emisiones de GEIs que dicha actividad aporta al ambiente. En este sentido, se 
han encontrado trabajos donde se reconocieron los impactos del turismo en Barilo-
che y en el ambiente (Margutti, 2016; Merlos, 2018; Medina, 2017; Madariaga, 2007, 
Niembro, 2011; Bosch, 2017; Rodriguez, 2011). Otros trataron sobre los posibles efec-
tos del cambio climático para los ecosistemas, predominando investigaciones prove-
nientes de las ciencias biológicas. Por ejemplo, investigadores del CONICET confir-
maron que el derretimiento de los glaciares producido por el cambio climático tiene 
consecuencias sobre las distintas especies que habitan los lagos del PN Nahuel Huapi 
(Laspoumaderes et al, 2013: 320) y sobre el aumento en la proliferación de especies 
exóticas (Ochoa et al, 2012). Las aproximaciones más vinculadas a la interrelación 
entre ambos elementos se dan principalmente en los medios de comunicación, como 
puede observarse en las notas sobre el incremento del riesgo de incendios, las sequías 
que afectan al desarrollo de la temporada invernal y las dificultades en el abasteci-
miento de agua para consumo24. 

En el caso particular del PN Los Glaciares asociado a El Calafate, el incremento 
de visitación sumado al aumento de empresas que lucran con el área ha generado 
transformaciones ambientales tanto de manera directa como indirecta. En cuanto 
a las afectaciones directas, podemos indicar el derrame de combustibles en Puerto 
Bandera, la profundización de los procesos de carcavamiento en las sendas ubica-

24  Respecto de los incendios, los medios han abordado el desastre ocurrido en cercanías del Lago 
Martin (https://www.infobae.com/sociedad/2022/01/12/bariloche-un-incendio-en-el-lago-martin-lleva-
mas-de-un-mes-activo/) y en la localidad de El Bolsón (https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/26/
nunca-vimos-algo-asi-el-incendio-en-el-bolson-continua-fuera-de-control-y-ya-arraso-6500-hecta-
reas/); sobre la falta de nieve para la temporada invernal del 2021 (https://www.rionegro.com.ar/la-fal-
ta-de-nieve-preocupa-en-la-cordillera-y-afecta-a-los-turistas-1892221/); o sobre las consecuencias de la 
sequía en Bariloche para la provisión del servicio de agua (https://www.rionegro.com.ar/la-sequia-pro-
longada-del-nahuel-huapi-ya-genera-un-fuerte-impacto-1783852/). También se identifican medios que 
han trabajado sobre la forma en que el turismo afecta al cambio climático: https://www.lanacion.com.
ar/revista-brando/como-el-turismo-afecta-al-cambio-climatico-y-que-se-puede-hacer-para-revertir-
lo-nid08012022/ 
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das en la Zona Norte del PN Los Glaciares, ya sea por capacidad de carga superada, 
diseño defectuoso de la infraestructura de senderos, utilización de ganado equino 
para el transporte de pertenencias, entre otros (Chehebar y Malmierca, 2004: 72) o 
la contaminación por desechos fisiológicos resultantes del trekking sobre el glaciar 
Perito Moreno .

En lo que respecta a los cambios producidos por la emisión de GEIs y el calenta-
miento global, en este caso también se han identificado investigaciones científicas 
que lo abordaron. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Am-
bientales (IANIGLA), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y nume-
rosos investigadores han llevado adelante estudios que vincularon la inestabilidad de 
laderas morrénicas al retroceso de los glaciares25, lo que incrementó la probabilidad 
de deslizamientos (Winocur, Goyanes y Vieira, 2015a: 79, 2015b: 1)26. Un fenómeno 
de este tipo ocurrió en febrero de 2013 en el brazo Upsala del lago Argentino27, cuan-
do un gran deslizamiento ocasionó un lagomoto y causó daños al muelle localizado en 
Bahía Onelli (Winocur, Goyanes y Vieira, 2015a: 79).

Por último, las consecuencias del retroceso glaciario también han influido en el 
desarrollo de otros circuitos turísticos. En 2015, la empresa Patagonia Aventura ganó 
la licitación para realizar navegación y caminatas sobre el glaciar Viedma, partiendo 
de Bahía Túnel en la Zona Norte. Luego de tres temporadas, la empresa debió res-
cindir el contrato de concesión debido a la imposibilidad de ofrecer el producto por 
su retroceso.

En el caso de Ushuaia y el PN Tierra del Fuego, la gran cantidad de turistas que 
ingresan al área ha generado históricos congestionamientos tanto en el ingreso como 
en todos los caminos del área protegida (Daverio, et. al, 2007: 1). Como solución a esta 
situación, se elevó la propuesta de pavimentar el tramo de la RN 3 que ingresa al PN28. 
Por otra parte, las consecuencias del cambio climático en el área de Ushuaia han sido 
abordadas en algunas investigaciones del Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC). Allí se ha corroborado la retracción de glaciares cercanos al área protegida, 
tales como el Martial y el Vinciguerra29, debido al aumento de las temperaturas y de la 
disminución de la acumulación de nieve estacional (Iturraspe, 2010; Kreps, Martínez 
Pastur y Peri, 2012; Rabassa, 2011). Como resultado, se espera la pronta desaparición 
de glaciares pequeños localizados en posiciones desfavorables y la retracción de los 
mayores (Iturraspe, Urciuolo, Strelim, Camargo y Pacheco, 2009: 73).

Por último, cabría preguntarse acerca de las consecuencias que traería para la isla 
el aumento del nivel del mar y los efectos de la desecación de las turberas, las cuales 
son importantes reguladoras hídricas. Aunque “no es posible instrumentar localmen-
te medidas para preservar los glaciares, que responden a cambios de carácter global” 

25  A ello se suman diversos factores, entre los cuales destaca el aumento de precipitaciones y el aumen-
to de la actividad sísmica (Winocur, Goyanes y Vieira, 2015a).

26  Ello podría ocasionar que el destino El Chaltén comercializado desde El Calafate sufriera un desas-
tre. El retroceso de los glaciares Torre y Grande aumentó el riesgo de deslizamiento de materiales sobre 
la Laguna Torre y el volumen de agua desplazado podría sobrepasar la morrena y afectar a la localidad 
asentada sobre un antiguo abanico aluvional (Balbi et al, 2019; Winocur, Goyanes y Vieira, 2015b).

27  El retroceso del glaciar homónimo desencadenó la inestabilidad de las laderas y la remoción en 
masa de cuatro millones de metros cúbicos de material que llegaron al lago Argentino.

28  Otras propuestas se basaban en la colocación de un cupo máximo de ingreso de visitantes.

29  El glaciar Vinciguerra perdió el 44 % de su superficie entre 1970 y 2008 (Iturraspe, et al, 2009).
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(Iturraspe, 2010: 24), las políticas llevadas adelante tanto por las administraciones 
públicas como por los agentes privados en lo que refiere a las actividades promocio-
nadas y la forma de desarrollarlas, pueden aportar a una posible disminución de la 
velocidad de estas transformaciones (Pulido Fernández y Sánchez, 2014).

Conclusiones
Los cambios en el modo de producción y sus impactos sociales impulsaron la 

creación de diversas estrategias locales que implicaron la producción de espacios 
turísticos como medio para resolver las crisis. Estas respuestas resultaron muy he-
terogéneas, desde la creación de nuevos complejos turísticos basados en el turismo 
alternativo hasta la renovación y diversificación de los destinos tradicionales como 
forma de mantenerse como producto.

Estas transformaciones reconfiguraron fuertemente a los destinos patagónicos, 
principalmente en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La apertura de 
nuevos nichos tuvo como objetivo responder a las demandas de un nuevo consumi-
dor turístico que buscaba destinos de naturaleza prístina y de fácil acceso. De esta 
manera, Calafate y Ushuaia lograron insertarse dentro de los circuitos turísticos in-
ternacionales a partir de la mejora en las condiciones de acceso y permanencia desde 
la década de 1990; mientras que Bariloche diversificó y reorganizó su autenticidad y 
su oferta. En este sentido, ya sea a partir del reposicionamiento o la emergencia de 
nuevos destinos, los atractivos naturales asociados fueron privatizados, valorizados y 
mercantilizados respondiendo a demandas del capital.

Este tipo de desarrollos turísticos que se basan en la delimitación espacial para la 
supuesta conservación de naturalezas en estado prístino, continúa igualmente bajo la 
lógica de la maximización de la ganancia y la externalización de los costes ambienta-
les. Esta mercantilización se observa a partir de la cantidad de agentes que usufruc-
túan el espacio o la superación de las capacidades de carga, que terminan afectando 
a la misma área que se pretendía proteger.

Asegurar que la actividad turística en Patagonia es causante de la destrucción de 
la naturaleza que promociona como destino resulta un tanto precipitada. Sin em-
bargo, no es posible negar mínimamente el alto aporte de los medios de transporte 
aéreo, indispensables para la llegada de personas y productos de consumo a la región, 
a la emisión de GEIs, que contribuyen al cambio climático. Ello afectaría, a su vez, a 
los mismos glaciares que buscan ser protegidos y visitados como, por ejemplo, el PN 
Los Glaciares.

Las administraciones locales han elaborado documentos donde expresan su re-
conocimiento y preocupación ante el cambio climático y las transformaciones am-
bientales, pero aún no han establecido de manera explícita el vínculo con la actividad 
turística. Por esta razón, continúan promocionando circuitos que aportan a la crisis 
ecológica en la cual la población se halla inmersa. Estos factores pueden afectar la 
calidad ambiental de los destinos, lo que podría disminuir la cantidad de visitantes y 
de personas empleadas en el desarrollo de la actividad.  

Considerando que el atractivo natural resulta ser el motivo principal de estos em-
prendimientos turísticos, pero que se ve igualmente afectado por las transformacio-
nes capitalistas en la forma de producir y consumir las mercancías turísticas, en la 
estructuración del espacio urbano y del equipamiento que lo soporta y por los im-
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pactos ambientales del cambio climático, resulta indispensable y urgente repensar la 
actividad turística como tal. Ello podría lograrse a partir de la disminución de la emi-
sión de GEI en los recorridos propuestos, la producción local de insumos y energía, y 
la gestión de la actividad por parte de las comunidades locales. 
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