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El conocimiento de la percepción y preferencias de los usuarios de frentes de agua y en particular de frentes 
fluviales es fundamental para su diseño y gestión sostenible. El objetivo de este trabajo es establecer relaciones 
entre diferentes tipologías de espacios verdes públicos (EVP) ribereños sobre el frente fluvial del río Limay en las 
ciudades de Neuquén y Plottier y la percepción que los usuarios tienen sobre ellos. Para tal fin, se seleccionaron 
cinco EVP y se clasificaron según la metodología “Espectro de Oportunidades Recreativas''. Posteriormente se 
apreció la percepción y usos de los EVP de interés mediante una encuesta virtual a sus usuarios. Por último, se 
analizó la existencia de relaciones entre la percepción de los participantes y los tipos de EVP a través de un análisis 
estadístico descriptivo no paramétrico. Los resultados muestran una elección preferencial de los participantes 
por EVP de tipo moderno. A su vez, sugieren que las diversas tipologías de EVP no conllevan necesariamente a 
diferencias en la experimentación de la naturaleza subjetiva, mientras que la calidad del espacio público tiene un 
gran peso en la experiencia recreativa.

Knowledge of the perception and preferences of users of waterfronts, and in particular riverfronts, is essential 
for their sustainable design and management. The aim of this work is to establish relationships between different 
typologies of riverside public green spaces (PVS) on the riverfront of the Limay River in the cities of Neuquén 
and Plottier and the perception that users have about them. For this purpose, five PVS were selected and classified 
according to the methodology "Spectrum of Recreational Opportunities". Subsequently, the perception and uses of 
the PVSs of interest were appreciated through a virtual survey of their users. Finally, the existence of relationships 
between the perception of the participants and the types of PVS was analyzed through a descriptive non-parametric 
statistical analysis. The results show a preferential choice of the participants for modern PVS. At the same time, 
they suggest that the different types of PVS do not necessarily lead to differences in the experimentation of the 
subjective nature, while the quality of the public space has a great weight in the recreational experience.
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Introducción

Históricamente, el territorio marítimo-fluvial ha guiado 
el asentamiento de grupos humanos y el desarrollo de 
múltiples actividades productivas (De Andrés y Barragán, 
2016; Galimberti, 2020). Hacia finales del siglo xx, el 
litoral se consolidó a nivel internacional en un espacio 
estratégico para el marketing urbano, la recreación y el 
turismo dado su potencial paisajístico (Galimberti, 2020). 
En este contexto, la conciliación entre el área urbana y 
el espacio costero se tradujo en la generación de nuevos 
espacios verdes públicos emergentes denominados frentes 
marítimo-fluviales (Dal Cin et al., 2021; Dyson y Yocom, 
2015; Fernandes et al., 2018; Lan et al., 2021; Martí- 
Ciriquián y García-Mayor, 2018; Talesnik y Gutiérrez, 
2002). En sus inicios, el término frente marítimo-fluvial 
refirió a la regeneración de áreas portuarias en declive. 
No obstante, desde finales de siglo xx integra también 
a áreas litorales abandonadas y/o degradadas como 
resultado de procesos relacionados con la urbanización e 
industrialización (Monclús Fraga, 2016). Dada la relevancia 
nacional e internacional que tomaron múltiples proyectos 
urbanos de renovación de corredores fluviales, diversos 
autores han incorporado el término específico de frente 
fluvial (riverfront, según su terminología en inglés) para 
referir a tales intervenciones (Durán Vian et al., 2018; 
Durán Vian et al., 2021; Follman, 2015; Galimberti, 2015; 
Monclús Fraga, 2016).

De manera generalizada, los frentes marítimo-fluviales 
representan oportunidades para el Desarrollo Sostenible. 
En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York (Estados 
Unidos) en el año 2015 se impulsó un plan de acción 
mundial denominado Agenda 2030. Este documento 
propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas para la gestión integral y satisfactoria del 
crecimiento urbano. Específicamente el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) N° 11 señala que para alcanzar 
ciudades y comunidades sostenibles es fundamental, por 
un lado, proporcionar acceso universal a zonas y espacios 
verdes públicos (meta N° 11.7), y por el otro, aumentar 
los esfuerzos para proteger y conservar el patrimonio 
natural y cultural del mundo (meta N° 11.4). A su vez, 
el ODS N°15 establece la necesidad de tomar medidas 
urgentes para preservar la vida de ecosistemas terrestres 
y de ecotonos como los humedales, dado que brindan 
bienes y servicios fundamentales para la vida humana. 
Puntualmente, las metas N° 15.2, 15.5 y 15.9 refieren 
a promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, adoptar políticas significativas para reducir la 
degradación de hábitats naturales e integrar los valores 

ecosistémicos en la planificación local apoyando vínculos 
económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas 
y periurbanas (United Nations, 2015).

A su vez, en el contexto del Cambio Climático los frentes 
marítimo-fluviales toman relevancia en el marco de las 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Debido al 
calentamiento global se proyecta el incremento en la duración, 
magnitud y frecuencia de riesgos climáticos, tales como sequías, 
olas de calor, temperaturas extremas, inundaciones, erosión 
costera, entre otros (Intergovernmental Panel on Climate 
Change [IPCC], 2021). Las SbN agrupan una multiplicidad 
de proyectos de Infraestructuras Verdes y Azules diseñados 
para abordar diversos desafíos ambientales y proporcionar 
simultáneamente resiliencia urbana ante riesgos ambientales, 
así como beneficios sociales, económicos y ecológicos a través 
del aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos (Curran 
y Hamilton, 2020; Frantzeskaki, 2019; Sahani et al., 2019). 
En particular, la literatura internacional ha asociado diversos 
servicios ecosistémicos de los frentes marítimo-fluviales con 
la adaptación de las ciudades al cambio climático. Entre ellos, 
el control de inundaciones y la erosión costera (Boyero et 
al., 2021; Dal Cin et al., 2021; Fernandes et al., 2018; Kljin 
et al., 2013; Papatheochari y Coccossis, 2019; Rijke et al., 
2012; Storbjörk y Uggla, 2015) así como la regulación de 
temperaturas extremas, y la mitigación de olas de calor y 
del fenómeno de isla de calor urbana (Boyero et al., 2021; 
Du et al., 2016; Hathway y Sharples, 2012; Jiang et al., 
2021; Lan et al., 2021;Xue et al., 2019; Yu et al., 2020; ). 
Ahora bien, Frantzeskaki (2019) señala que el éxito de los 
proyectos de SbN subyace fundamentalmente en cuatro 
principios:  i) ser atractivas para la sociedad; ii) potenciar 
servicios ecosistémicos de la Infraestructura Verde y Azul; 
iii) involucrar innovación social y iv) dinamizar enfoques 
de gobernanza colaborativa. Coincidentemente, Clark y 
Stankey (1979) indican que la valoración de la sostenibilidad 
de los frentes marítimo-fluviales responde a la combinación 
de las características ecológicas, cualidades de diseño para 
el aprovechamiento público y condiciones de gestión. En 
el campo de la investigación del espacio público, una de 
las principales temáticas de abordaje a nivel internacional 
ha sido el estudio de la percepción de los usuarios y sus 
preferencias en relación a las características de los EVP 
(Zhao et al., 2019). Qiu et al. (2013) y Stenseke y Hansen 
(2014) en Suecia, Carrus et al. (2015) en Italia, McGinlay et 
al. (2018), Hoyle et al. (2019) en Reino Unido y Wojnowska-
Heciak (2019) en Polonia investigaron la percepción de la 
calidad ecológica de los lugares, mientras que autores como 
Gobster y Wesphal (2004) y Sardana et al. (2016) en Estados 
Unidos, Burgin y Hardiman (2012) y Jones et al. (2016) en 
Australia, Gundersen et al.  (2015) y Massoni et al. (2018) en 
Noruega, García et al. (2017) en España y Zhao et al. (2019), 
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Wan et al. (2020) y Wan et al. (2021) en China se centraron 
en el análisis de la percepción de los valores paisajísticos y 
de calidad del espacio público. Por su parte, Neuvonen et 
al. (2010) y Sorakunnas (2020) en Finlandia, Oishi (2013) 
en Japón, Aasetre et al. (2016) en Noruega y Países Bajos, 
Ku y Mak (2017) en Taiwán, Fischer et al. (2018) en Italia, 
Alemania, Reino Unido, Eslovenia y Suecia, Heagney 
et al. (2018) en Australia y Loc et al. (2018) en Vietnam 
estudiaron las relaciones entre las características integrales 
de las áreas verdes y la percepción de sus usuarios. Por su 
parte, Derks et al. (2020) en Alemania y Venter et al. (2021) 
en Noruega se centraron particularmente en la percepción 
y preferencias de usuarios en el contexto de pandemia de 
COVID-19.  Si bien en Latinoamérica el número de trabajos 
relacionados con este tema es más acotado, diversos autores 
han abordado integralmente la percepción de los usuarios 
sobre la calidad ecológica y pública de espacios verdes: Ureña 
Santos y Barrientos (2017) en Costa Rica, Babilonia et al. 
(2018),  Souza y Thapa (2018), Carvalho y Gosling (2019) 
y Ribeiro Gomes et al. (2021) en Brasil, Ayala-Azcárraga et 
al. (2019) en México y, puntualmente en Argentina, Craik 
et al., (2015), Nabhen et al. (2016) y Perelman y Marconi 
(2016) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Suden (2018) 
(Maipú, Provincia de Mendoza), Torre y Andrés (2020) 
(Neuquén capital, Provincia de Neuquén) y Boyero y Lopez 
(2021) (con alcance nacional).

En el Área Metropolitana de Neuquén (AMN), ubicada en la 
provincia homónima y asentada sobre los valles y mesetas de 
los ríos Limay y Neuquén, se promueve a nivel metropolitano 
un plan de consolidación de un Área Recreativa Costera 
Metropolitana. La jerarquización de la ribera de los ríos y 
la dotación regional de actividades deportivas, culturales 
y turísticas (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de 
Proyectos con Financiamiento Externo, 2013) da lugar a 
espacios verdes costeros de diversas cualidades ecológicas, 
recreativas y de gestión (Lopez y Gentili, 2021). Bajo la 
premisa que los frentes marítimo-fluviales sostenibles y 
con oportunidades para consolidarse como SbN requieren la 
consideración tanto de aptitudes ecológicas como recreativas 
para su gestión, y entendiendo que en su carácter de espacio 
público es la sociedad quien los dinamiza y les atribuye 
sentido, surgen las siguientes preguntas: ¿qué modelo 
paisajístico escoge preferentemente la población del AMN?, 
¿los usuarios priorizan las cualidades ecológicas o recreativas 
del frente fluvial?, ¿qué características de los EVP costeros 
son percibidos y valorados prioritariamente por la sociedad? 
En tal sentido, el objetivo de este trabajo es establecer 
relaciones entre diferentes tipologías de espacios verdes 
públicos (EVP) ribereños sobre el frente fluvial del río Limay 
en las ciudades de Neuquén y Plottier y la percepción que los 
usuarios tienen sobre ellos. La originalidad de este trabajo 

radica en dos aspectos principales: la consideración del Área 
Metropolitana de Neuquén en su conjunto y el establecimiento 
de relaciones entre la percepción de los usuarios y sus 
preferencias en función de atributos diferenciales de EVP 
costeros, fundamental para el diseño y gestión sostenible 
del frente fluvial.

Materiales y métodos

Área de estudio

El AMN agrupa a las ciudades de Neuquén, Plottier, Senillosa 
y Centenario (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de 
Proyectos con Financiamiento Externo, 2013). Aunque la 
zona se encuentra en la región biogeográfica del Monte de 
Llanuras y Mesetas (Morello, 1995), caracterizada por un 
clima árido y semiárido, las localidades se asientan sobre los 
valles fluviales de los ríos Limay y Neuquén. El área litoral 
se consolida como una isla biogeográfica caracterizada por 
el desarrollo de vegetación azonal, con masas forestales con 
predominancia de salicáceas (Lopez et al., 2019). 

Si bien los cursos de agua en la región representaron 
históricamente espacios de recreación espontánea, en el 
año 1996 se impulsó el proyecto multipropósito “Paseo 
de la Costa” en la ciudad de Neuquén. Su objetivo fue 
dar respuesta simultánea a los problemas de degradación 
del bosque y control de las inundaciones, y también 
la concreción de un nuevo mercado inmobiliario y la 
construcción de nuevas áreas de urbanización (Boggi y 
López, 2019). En función de su éxito se promovió a nivel 
metropolitano el plan de creación de un “Área Recreativa 
Costera Metropolitana”. Consecuentemente, en las últimas 
dos décadas la refuncionalización del suelo sobre las costas 
de los ríos, principalmente en las ciudades de Neuquén y 
Plottier, ha resultado en el desarrollo de espacios verdes 
multiusos de diversas características. En virtud de lo anterior, 
el área de estudio comprende cinco EVP emplazados en el 
frente fluvial del río Limay: tres situados en la localidad de 
Neuquén −Paseo de la Costa, Sandra Canale y Valentina 
Brun de Duclout − y dos situados en la ciudad de Plottier 
–La Herradura y Nepen Hue− (Fig. 1).

Metodología 

Para responder al objetivo propuesto se realizó un estudio 
de caso según las metodologías propuestas por Pérez 
Serrano (1994) y Álvarez Balandra y Álvarez Tenorio 
(2018). Mediante una secuencia de acciones lógicas se 
seleccionaron las unidades de análisis y se elaboró una 
descripción detallada de las características de interés de 
cada caso a partir de su análisis holístico y sistemático. 
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El trabajo se desarrolló en tres momentos (Fig. 2). En un 
primer momento se clasificaron las unidades de análisis en 
diversas tipologías de espacio público según la metodología 
“Espectro de Oportunidades Recreativas” (ROS, por sus 
siglas en inglés) elaborada por Clark y Stankey (1979) 
y aplicado por autores como Ku y Mak (2017), Souza y 
Thapa (2018), Sorakunnas (2020) y Ribeiro Gomes et 
al. (2021). Posteriormente, se apreció la percepción y 
usos de los EVP de interés mediante una encuesta a sus 
usuarios. Por último, se analizó la existencia de relaciones 
entre la percepción de los usuarios y los tipos de EVP. A 
continuación, se describen dichos momentos.

Momento 1: clasificación de espacios verdes ribereños 
según metodología ROS

Clark y Stanjey (1979) sostienen que el aprovechamiento de 
los espacios públicos responde a seis factores que definen 
diversos tipos de experiencias recreativas. Los factores se 
describen en la Tabla 1. El método considera que todos los 
factores tienen el mismo peso, es decir, que influyen por igual 
en el comportamiento recreativo de los usuarios.

En función de la combinación de los factores anteriores, 
la metodología ROS clasifica a los EVP en cuatro clases: 
modernos, semi-modernos, semi-agrestes y agrestes, modelo 
de clasificación de Clark y Stanjey (1979) (Fig. 3). La 
herramienta proporciona para cada factor un rango relativo 
de límites, los que fueron ajustados por los autores del 
trabajo. Dado que no existe reglamentación que defina la 
magnitud aceptable de impactos de visitantes en los EVP 
abordados, en este trabajo solo se evaluaron los primeros 
cinco factores detallados en la Tabla 1. La información se 
obtuvo a partir de la recolección de datos no obstrusivos 
en repositorios virtuales institucionales y la aplicación de 
formularios de situaciones a través de observación directa 
en campo (Hernández Sampieri et al., 2014).

Momento 2: apreciación de la percepción y usos de los 
EVP de interés 

Para conocer la percepción de los usuarios en torno a los 
EVP se diseñó una investigación no experimental, de tipo 
cuantitativa y correlacional (Hernández Sampieri et al., 
2014). Se formularon preguntas cerradas relacionadas con 

Figura 1. Área de estudio. Fuente: modificado de Lopez y Gentili (2021). 
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cuatro aspectos: i) caracterización de los usuarios; ii) usos 
de los EVP; iii) percepción de la calidad ambiental; iv) 
percepción de la calidad del espacio público (Tabla 2). 
Para determinar la percepción de las variables cualitativas 

el instrumento se valió de una escala de valoración ordinal 
tipo Likert. El cuestionario se implementó mediante la 
herramienta Google Forms.

Figura 2. Momentos metodológicos del trabajo para la obtención de las variables de calidad ecológica y calidad del espacio público. Fuente: elaboración propia.

Tabla 1
Descripción de los factores que determinan el Espectro de 
Oportunidades Recreativas, según los autores Clark y Stanjey (1979). 
Fuente: elaboración propia a partir de la metodología ROS.

Factores Descripción

1) Accesibilidad
Evaluación de accesibilidad al EVP a partir 
de: i. grado de dificultad de acceso; ii. 
tipos o sistemas de acceso y iii. medios de 
transporte permitidos.

2) Otros usos no 
recreativos

Análisis del grado de compatibilidad entre 
aprovechamiento recreativo y otros usos no 
recreativos en el EVP. 

3) Artificialización

Incluye modificaciones del frente fluvial 
relacionadas con infraestructuras y 
mobiliario urbano, así como también con 
alteraciones del medio físico. Su evaluación 
consta de: i. extensión (alcance territorial 
de la modificación); ii. apariencia de la 
modificación (conexión con el medio 
físico); iii. complejidad (envergadura de la 
modificación) y iv. instalaciones (nivel de 
confort del espacio público).

4) Interacción social
Cantidad de actividades que promueven la 
interacción social entre diversos grupos de 
usuarios. 

5) Gestión Naturaleza, extensión y nivel de control 
sobre el uso recreativo. 

6) Magnitud aceptable 
de impactos de los 
visitantes

Nivel de impacto considerado consistente 
con el tipo de EVP por los planificadores y 
gestores. 

Tabla 2
Aspectos y categorías de análisis considerados en el cuestionario. 
Fuente: elaboración propia.

Aspectos Categorías de análisis

Caracterización de los 
usuarios

Ciudad de residencia

Barrio

Edad

Usos de los EVP

Frecuencia de asistencia

Horario de asistencia

Tipo de actividades desarrolladas

Calidad ecológica

Percepción de ruido

Naturalidad

Calidad ambiental

Conexión con naturaleza

Calidad espacio público

Seguridad

Comodidad

Infraestructura y mobiliario

Calidad estética
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El tipo de muestreo fue no probabilístico, de tipo accidental 
(por oportunidad) y por redes (bola de nieve) (Alaminos 
Chica y Castejón Costa, 2006; Hernández Sampieri et 
al., 2014). El cuestionario se difundió entre los meses 
de marzo y agosto de 2021 por diversos medios digitales 
como redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), 
aplicaciones de mensajería (grupos de WhatsApp), correo 
electrónico, medios de difusión (radio universitaria UNCo 
CALF) y panfletos en los EVP de interés. Estas formas y 
medios de difusión, también aplicados por autores como 
Wojnowska-Heciak (2019), Moretto y Gentili (2021) y 
Fernández y Gentili (2021) posibilitaron llegar a un amplio 
número de usuarios en un contexto global de pandemia de 
COVID-19. Se seleccionó la estrategia basada en medios 
digitales debido al alto porcentaje de habitantes con acceso 
a internet (78,3%) y a un teléfono celular (86,8%) en el 
conglomerado Neuquén-Plottier (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de la República Argentina, 2020).

El tamaño de la muestra se definió a partir de la ecuación 
1, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza 
del 95%. La fórmula matemática es útil para el cálculo de 
la muestra en estudios descriptivos de población infinita 
o desconocida (Aguilar- Barojas, 2005). 

Ecuación 1: cálculo del tamaño muestral. Donde n= tamaño muestral; 
z= nivel de confianza; d= nivel de precisión absoluta; p= proporción 
de ocurrencia de suceso; q= proporción de no ocurrencia de suceso. 
Cuando no se tiene prueba piloto del fenómeno en análisis, se 
considera p=0,5 y q=0,5.

El cuestionario obtuvo 505 respuestas. Antes de iniciar la 
encuesta cada participante seleccionó un EVP de interés 
sobre el cual respondería las preguntas cerradas. Las 
respuestas obtenidas se sistematizaron en una base de 
datos discriminadas por unidad de análisis. La consistencia 
interna del instrumento se validó con la prueba Alfa de 
Cronbach (α = 0,75) (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Momento 3: procesamiento del cuestionario

Los participantes atribuyeron una puntuación (valoración 
ordinal) a cada categoría de análisis englobada en los 
aspectos de calidad ecológica y calidad del espacio público 
(Tabla 2). El menor puntaje correspondió a percepción 
negativa del atributo y la mayor puntuación a percepción 
positiva del ítem. Posteriormente, se agregaron las categorías 
de análisis en dos variables: calidad ecológica y calidad 

del espacio público (Tabla 2). Siguiendo la metodología 
de Escala de Likert, por encuestado se sumaron los puntos 
asignados a cada ítem. Como resultado, se obtuvo un valor 
total por participante de percepción de calidad ecológica y 
de calidad del espacio público. Finalmente, se construyeron 
baremos de percepción de calidad “baja”, “media” y “alta” 
mediante la técnica de progresión geométrica (Gómez 
Escobar, 2004). El procesamiento de las encuestas se 
realizó en el software SPSS Statistics 23.

Para el establecimiento de relaciones entre la tipología de 
EVP y la percepción de la calidad ecológica y la calidad del 
espacio público se realizó un análisis estadístico descriptivo 
no paramétrico. Las pruebas no paramétricas no requieren 
presupuestos sobre la distribución poblacional y las variables 
bajo análisis deben ser de carácter nominal u ordinal (Hernández 
Sampieri et al., 2014). En un primer momento se aplicó la 
prueba chi-cuadrado de independencia que permite conocer 
si dos variables son independientes (hipótesis nula) o si, por 
el contrario, tienen algún grado de asociación (hipótesis 
alternativa). No obstante, los resultados obtenidos no se 
ajustaron a uno de los supuestos de la prueba, que implica 
que no existan valores de frecuencias esperadas menores a 5 
(McDonald, 2014; Romero Saldaña, 2011). En consecuencia, 
de manera alternativa se trabajó con la prueba exacta de Fisher 
multinomial como medida de independencia (McDonald, 
2014; Romero Saldaña, 2011). Esta prueba presenta ventajas 
frente a la prueba de chi-cuadrado cuando las muestras son 
pequeñas (menores a 1.000 sujetos) y presentan valores 
extremos (tablas de contingencia denominadas particiones 
sesgadas) (Robles, 2008; McDonald, 2014). En esta nueva 
instancia se conservaron las hipótesis nula y alternativa. 
Por último, cuando se rechazó la hipótesis nula se buscó 
conocer el grado de asociación de las variables mediante 
el coeficiente de correlación lineal Gamma de Goodman y 
Kruskal (Hernández Sampieri et al., 2014).

Resultados

Clasificación EVP mediante metodología ROS

La metodología ROS permitió clasificar las unidades de 
análisis en tres tipologías de EVP. Por sus características, 
los balnearios La Herradura y Nepen Hue se catalogaron 
como espacios semi-agrestes, el balneario Valentina Brun 
de Duclout como semi-moderno y, por último, el Paseo 
de la Costa y el Sandra Canale como modernos (Tabla 3).

Apreciación de la percepción y usos de los EVP 

El cuestionario obtuvo 505 respuestas. Del total, 356 personas 
respondieron el cuestionario sobre el Paseo de la Costa, 56 
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refirieron al balneario Sandra Canale, 26 al balneario Valentina 
Brun de Duclout, 39 a Nepen Hue y 28 a la Herradura. La 
Fig. 4 exhibe la distribución de encuestados según el EVP 
sobre el cual respondieron el cuestionario. Los participantes 
se distribuyeron tanto en ciudades de la región (98%) como 
en áreas más alejadas (2%). Puntualmente, el 92% de los 
participantes se concentraron en las ciudades de Neuquén, 
Cipolletti y Plottier. Si bien se observa una relación entre 
distancia del encuestado y la ubicación geográfica del 
EVP en la mayoría de los casos, particularmente el Paseo 
de la Costa y Sandra Canale fueron seleccionados por 
participantes con una distribución más amplia.

En la Fig. 5, se detalla la caracterización de los participantes 
según EVP, en función de la edad y frecuencia de visita. 
Respecto al rango etario (Fig. 5a), la muestra abarcó 
personas entre 18 y 76 años. El perfil de los encuestados 
mostró una mayoría de personas adultas (46% entre 31 y 
50 años), seguido por adultos jóvenes (39% entre 18 y 30 
años) y en menor medida adultas mayores (15% mayores a 
50 años). Al examinar y comparar cada unidad de análisis 
se observó que el Paseo de la Costa fue seleccionado por 
un mayor porcentaje de participantes jóvenes, mientras que 
en Valentina Brun de Duclout y Nepen Hue predominaron 
respuestas de personas mayores a 30 años. 

En cuanto a la frecuencia de asistencia (Fig. 5b), el 42 % 
de los encuestados manifestó visitar alguno de los EVP en 
análisis al menos una vez por semana, seguido por un 40 
% de participantes que expresaron asistir al menos una vez 
al mes. El restante 18 % lo hace con menor frecuencia. En 
el análisis a nivel EVP destacaron los balnearios Sandra 
Canale y Nepen Hue, donde un mayor porcentaje de 
individuos señalaron asistir con mayor frecuencia que 
en el resto de los EVP. 

Percepción de la calidad ecológica y calidad del espacio 
público

Se solicitó a los encuestados que valoraran los atributos 
descritos en la Tabla 2. Los participantes los calificaron 
en niveles de valoración baja, media y alta. En la Fig. 
6 se presenta el porcentaje de usuarios que apreció con 
valoraciones altas a los atributos. 

En la Fig. 6a se observa que en todas las unidades de 
análisis los cuatro atributos correspondientes a la dimensión 
de calidad ecológica recibieron valoración positiva por 
un elevado porcentaje de participantes. La variable más 
penalizada fue la de percepción de ruido presentando 
menor porcentaje de usuarios satisfechos en el Paseo de 

Tabla 3
Clasificación de las unidades de análisis mediante la aplicación de la metodología ROS. Fuente: elaboración propia.

Neuquén Plottier

Factores Paseo de la Costa Sandra Canale Valentina Brun de 
Duclout La Herradura Nepen Hue

Ac
ce

sib
ilid

ad

Grado de dificultad 
de acceso Muy fácil Muy fácil Moderadamente 

difícil
Moderadamente 
difícil

Moderadamente 
difícil

Sistemas de acceso Calle pavimentada 
doble mano

Calle pavimentada 
doble mano Calle grava o tierra Calle grava o tierra Calle grava o tierra

Medios de 
transporte

Acceso motorizado 
- no motorizado

Acceso motorizado 
- no motorizado

Acceso motorizado 
- no motorizado

Acceso 
motorizado-no 
motorizado

Acceso no 
motorizado

Compatibilidad con otros usos Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Ar
tifi

cia
liz
ac
ió
n

Extensión Muy extenso Muy extenso Moderadamente 
extenso

Modificaciones 
aisladas

Modificaciones 
aisladas

Apariencia de los 
cambios Evidente Evidente Moderado Mínimo Mínimo

Complejidad Muy complejo Moderadamente 
complejo

Moderadamente 
complejo

Moderadamente 
complejo

Moderadamente 
complejo

Instalaciones Muy confortante Muy confortante Moderadamente 
confortante

Mínimamente 
confortante

Moderadamente 
confortante

Interacción social Frecuente Frecuente Ocasional Infrecuente Infrecuente

Gestión (reglamentación) Gestión moderada Gestión moderada Gestión moderada Gestión mínima Gestión mínima

Tipo EVP Moderno Moderno Semi-moderno Semi-agreste Semi-agreste
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Figura 4. Distribución de los participantes según ciudad de residencia y EVP seleccionado. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Caracterización de los participantes según a) rango etario y b) frecuencia de visita a los EVP.
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la Costa (43%). Respecto a la conexión con la naturaleza, 
gran parte de los participantes perciben alta naturalidad 
en todos los EVP y particularmente señalan una mayor 
conexión con la naturaleza en Valentina Brun de Duclout, 
Sandra Canale y Nepen Hue. Cabe destacar que si bien en 
el Paseo de la Costa un menor porcentaje de encuestados 
señalaron alta conexión del espacio verde con la naturaleza 
(76%), un gran número indicó un alto nivel de atracción 
por naturalidad (93%). Por último, respecto a la calidad 
ambiental destacaron los EVP Valentina Brun de Duclout 
y Sandra Canale.

Por su parte, la Fig. 6b expone mayores divergencias de 
percepción respecto a los atributos de la dimensión de calidad 
del espacio público de los EVP. De manera generalizada, 
los participantes mostraron mayor insatisfacción en todos 
los EVP respecto a la variable infraestructura y mobiliario, 
destacando problemáticas con la cantidad y calidad de 
baños y cestos de residuos. Por su parte, la percepción de 
seguridad resultó muy baja en los balnearios Nepen Hue 
y La Herradura, seguidos por Valentina Brun de Duclout 
donde solo el 38%, 39% y 50% respectivamente de los 
participantes indicaron sentirse seguros. Las variables de 

calidad estética y comodidad respondieron a un patrón 
similar, en los balnearios Sandra Canale y Paseo de la 
Costa un elevado porcentaje de participantes (más del 80%) 
los calificaron con alta puntuación, y en los balnearios 
Nepen Hue y La Herradura este porcentaje fue menor. 
Este último EVP destaca por presentar el menor porcentaje 
de participantes que calificó positivamente a los atributos 
abordados en esta dimensión.  

Relaciones entre percepciones y tipos de espacios verdes

En las Fig. 7a y 7b se presenta la valoración de la calidad 
ecológica y la calidad del espacio público respectivamente 
de cada unidad de análisis en función de la percepción 
de los encuestados. En la primera, se observa que los 
EVP percibidos con nivel alto de calidad ecológica por 
un mayor porcentaje de participantes fueron Valentina 
Brun de Duclout y Sandra Canale. En la segunda, las 
unidades Sandra Canale y Paseo de la Costa recibieron 
una mayor valoración de la calidad del espacio público 
por los usuarios. 

En la Fig. 7a no se observa asociación entre la valoración 
de la calidad ecológica y la tipología de EVP. Por su parte, 
en la Fig. 7b se exhibe que los espacios modernos, seguido 
por el semi-moderno, recibieron mejores calificaciones 
de la calidad del espacio público. 

Lo anterior se corroboró a partir de la prueba de 
independencia exacta de Fisher (Tabla 4). No existe 

Figura 6. Porcentaje de participantes que calificaron con alto nivel de valoración 
a los atributos correspondientes a las dimensiones: a) calidad ecológica y b) 

calidad del espacio público. Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Porcentaje de participantes que perciben niveles bajo, medio y alto de: 
a) calidad ecológica y b) calidad del espacio público. Fuente: elaboración propia.
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evidencia suficiente para establecer asociación entre la 
tipología de EVP y la percepción de la calidad ecológica 
de los encuestados (Tabla 4). Por otro lado, se puede 
afirmar con un 95% de confianza que existe una asociación 
entre la tipología de espacio verde y la percepción de la 
calidad del espacio público de los participantes. A su vez, 
el coeficiente de correlación lineal Gamma de Goodman y 
Kruskal indica un grado de asociación moderado a fuerte 
entre las variables (Tabla 4). 

Discusión

Mediante el presente se establecieron relaciones entre 
diferentes tipologías de espacios verdes públicos (EVP) 
ribereños sobre el frente fluvial del río Limay en las 
ciudades de Neuquén y Plottier y la percepción que los 
usuarios tienen sobre ellos. Mediante la metodología 
ROS elaborada por Clark y Stanjey (1979), de las cinco 
unidades de análisis seleccionadas dos fueron catalogadas 
como modernas (Paseo de la Costa y Sandra Canale), una 
como semi-moderna (Valentina Brun de Duclout) y dos 
como semi-agrestes (Nepen Hue y La Herradura). Dicha 
metodología permitió clasificar fácilmente a los EVP a partir 
del abordaje de cinco factores (accesibilidad, otros usos no 
recreativos, artificialización, interacción social y gestión). 
Los factores que presentaron mayores divergencias entre 
tipologías de EVP fueron artificialización e interacción 
social. Por su parte, el factor de gestión expuso diferencias 
en los marcos normativo-institucionales de las ciudades de 
Neuquén y de Plottier referidos al ordenamiento territorial 
del frente fluvial, lo que coincide con lo señalado por 

Lopez y Gentili (2020). Si bien Clark y Stanjey (1979) 
sostienen que todos los factores influyen por igual en el 
comportamiento recreativo de los usuarios, los resultados 
de este trabajo exhiben que los parámetros relacionados 
con la calidad del espacio público tuvieron mayor peso que 
los relacionados con la calidad ecológica al seleccionar 
los usuarios el EVP de preferencia. 

Para responder al objetivo se relevó información de 
usos y percepción de los EVP a través de la aplicación 
de cuestionarios de forma virtual. La divulgación de la 
encuesta se realizó a través de medios tradicionales (radio y 
panfletos) y digitales, resultando estos últimos la estrategia 
más exitosa de difusión. La metodología aplicada permitió 
conocer usos y preferencias de 505 usuarios de los EVP 
entre 18 y 76 años. En ese sentido, y en concordancia con 
los resultados obtenidos por Wojnowska-Heciak (2019), la 
utilización de medios digitales no implicó restricciones en la 
participación de ningún rango etario. Se observó que el Paseo 
de la Costa, de tipología moderna, fue seleccionado por un 
mayor porcentaje de adultos jóvenes en comparación con 
las otras unidades de análisis. Esto coincide con lo hallado 
por Aasetre et al. (2016), que identificaron preferencias 
de jóvenes holandeses por parques con mayores niveles 
de intervención. 

El análisis de las encuestas evidenció que los EVP costeros 
representan espacios públicos de uso habitual para un gran 
porcentaje de encuestados, a pesar de encontrarse en áreas 
periurbanas de las ciudades de Neuquén y Plottier. Esto 
presenta similitudes con lo expuesto por Boyero y Lopez 
(2021) en Argentina, quienes identificaron que la población 
prefiere recorrer mayores distancias para acceder a grandes 
áreas naturales que a plazas urbanas. En este sentido, Loc 
et al. (2018) señalaron que la accesibilidad a los EVP no 
solo responde a distancia física, sino que está mediada por 
otros múltiples factores históricos, culturales y relacionados 
con atractivos icónicos o particulares. Por su parte, Derks 
et al. (2020) y Venter et al. (2021), que estudiaron los 
patrones de uso de la infraestructura verde en el contexto 
de pandemia de COVID-19 en Bonn (Alemania) y Oslo 
(Noruega), respectivamente, evidenciaron que los bosques 
y áreas naturales periurbanas mostraron aumentos más 
pronunciados de actividad luego del bloqueo en marzo 
de 2020 en relación a parques urbanos. En función de 
ello, los autores coinciden en que los EVP periurbanos 
representan infraestructura crítica para el bienestar y el 
funcionamiento general de la sociedad. 

A su vez, en este estudio, los EVP semi-agrestes y semi-
modernos fueron seleccionados en mayor medida por 
personas que residen en sus cercanías (locales), mientras 

Tabla 4
Valores obtenidos de los coeficientes exacta de Fisher y Gamma de 
Goodman y Kruskal. Fuente: elaboración propia.

Coeficiente Valor p-valor

Prueba de independencia Tipología de EVP x Calidad ecológica

Prueba exacta de Fisher 4,815 0,286

Prueba de independencia Tipología de EVP x Calidad de espacio 
público 

Prueba exacta de Fisher 55,416 0,000

Coeficiente de 
correlación Gamma de 
Goodman y Kruskal

0,632 0,000
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que los espacios públicos modernos recibieron respuestas 
de usuarios de múltiples ciudades de la región (no locales). 
En relación con ello, Souza y Thapa (2018) identificaron 
que las áreas verdes ubicadas en ciudades más grandes 
o más densamente pobladas reciben un mayor número 
de visitas, lo que coincide con la elección preferencial 
de EVP ubicados próximos al centro de la localidad de 
Neuquén por parte de encuestados no locales. Por su parte, 
además, Ku y Mak (2017) observaron que diferentes 
atractivos de los espacios verdes atraían a residentes y 
visitantes no locales en Taiwán, mientras los primeros 
disfrutaban de actividades recreativas de relajación, los 
segundos buscaban espacio público de interacción social 
y utilización de instalaciones y servicios. 

En este trabajo, más del 80 % de las encuestas refirieron 
a los EVP modernos Paseo de la Costa y Sandra Canale. 
Esa elección preferencial de los participantes concuerda 
con observaciones realizadas a campo respecto al número 
de usuarios asistentes a cada unidad de análisis. El uso 
masivo de espacios modernos en la región coincide con 
lo observado en Noruega por Gundersen et al. (2015) y en 
Brasil por Souza y Thapa (2018) donde las áreas naturales 
modernas fueron elegidas por el mayor porcentaje de 
los visitantes. Dichos autores, al igual que Neuvonen 
et al. (2010) en Finlandia, encontraron un alto grado de 
correlación entre el número de visitas y un amplio espectro 
de actividades disponibles, así como la existencia de 
instalaciones y servicios. Del mismo modo, Oishi (2013) 
identificó en Japón una preferencia de los visitantes por 
parques manejados y con altos niveles de interacción social, 
mientras que Massoni et al. (2018) hallaron relaciones 
positivas entre el uso de espacios verdes y la presencia de 
infraestructura urbana tales como césped y espacios para 
pícnic. A la vez, Heagney et al. (2018) distinguieron que 
en el sureste de Australia la infraestructura construida tiene 
una contribución relativa a la demanda de EVP recreativos 
periurbanos mucho mayor que otros factores como la 
lejanía del sitio o las características naturales del lugar. 
En ese sentido, los resultados alcanzados en este trabajo 
indicaron la existencia de asociación entre percepción 
de calidad del espacio público de los participantes y la 
tipología del EVP, siendo los modernos los reconocidos 
por un mayor porcentaje de encuestados como de alta 
calidad. Esto último además de respaldar las premisas de 
la metodología ROS y la clasificación aplicada, sugiere 
que la calidad del espacio público influye en la elección 
preferencial de los espacios modernos. 

En menor medida Souza y Thapa (2018) identificaron 
relaciones entre los atributos del medio físico concernientes 
con el atractivo natural. En este sentido, Hartig et al. 

(2014) señalaron que existe una diferencia entre naturaleza 
objetiva, asociada a las características ecosistémicas 
naturales de un lugar, y la naturaleza subjetiva percibida 
y experimentada por los usuarios. Consecuentemente, 
en ocasiones existen desconexiones entre la apreciación 
estética del paisaje y la naturaleza objetiva. Lo anterior 
coincide con los resultados obtenidos en este trabajo. Si 
bien las unidades de análisis poseen diferencias en sus 
niveles de artificialización y por tanto en su naturaleza 
objetiva, no se encontraron relaciones significativas entre 
la tipología de EVP y la percepción de los participantes 
sobre la calidad ecológica de los mismos. Esto sugiere que 
las diversas tipologías de espacios verdes no conllevan 
necesariamente a diferencias en la experimentación de 
la naturaleza subjetiva para los usuarios encuestados. 
De hecho, el 76% de los participantes que refirieron 
sus encuestas al Paseo de la Costa, que es la unidad de 
análisis de mayor grado de artificialización, señalaron alta 
conexión con la naturaleza, y un porcentaje aún mayor 
(93%) indicó una alta atracción por naturalidad. Es decir, 
que un 17% de los participantes que no percibe una alta 
conexión del EVP con la naturaleza igualmente siente 
una elevada atracción por su naturalidad. Específicamente 
referido a este EVP, los resultados obtenidos concuerdan 
con lo hallado por Torre y Andrés (2020), que a través 
de encuestas virtuales e in situ aplicadas durante el año 
2018 investigaron la percepción de los usuarios sobre 
la naturalidad del Paseo de la Costa, exhibiendo que un 
alto porcentaje de la población usuaria lo percibía como 
un espacio de alta naturalidad. En contraposición, si 
bien un alto porcentaje de participantes de este estudio 
que seleccionaron el balneario La Herradura indicó alta 
conexión con la naturaleza (64%), fue el EVP que recibió 
menor calificación para ese atributo. No obstante, este 
EVP es el de menor artificialización, pero, a su vez es el 
que propone menor espectro de actividades disponibles y 
posibilidades de interacción social. Respecto a ello, también 
Sorakunnas (2020) reveló, a partir de un estudio realizado 
en Finlandia, la existencia de tendencias emergentes de 
distanciamiento de los usuarios respecto a las condiciones 
del entorno físico de los EVP, es decir, de su naturaleza 
objetiva, pero una creciente conexión social y apreciación 
estética de la naturaleza. Por su parte, McGinlay et al. 
(2018) evaluaron la existencia de relaciones entre la 
presencia de determinadas especies de flora y fauna 
y la percepción de beneficios sociales derivados de la 
biodiversidad en Inglaterra. Los autores reconocieron dos 
grandes grupos de usuarios con una valoración diferencial 
de la biodiversidad. El primer grupo, conformado por 
personas que participaban de actividades con alta conexión 
con la naturaleza como pertenencia a organizaciones de 
conservación y observación de aves, percibió mayores 
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beneficios derivados de la biodiversidad. El segundo grupo, 
formado por usuarios que desarrollaban prácticas en los 
EVP sin relación directa con la naturaleza o la diversidad 
biológica, se centró solo en beneficios paisajísticos y 
estéticos. En este sentido, Stenseke y Hansen (2014) 
indicaron que la planificación y gestión de EVP requiere 
la articulación del Estado con el conocimiento científico 
tanto desde las ciencias naturales como las sociales. A 
su vez, autores como Burgin y Hardiman (2012), Jones 
et al. (2016) y Fischer et al. (2018) señalaron que, para 
satisfacer simultáneamente los requerimientos recreativos 
al aire libre y la gestión sostenible de áreas naturales, es 
necesario el desarrollo de políticas públicas destinadas a 
la educación y sensibilización ambiental. 

Conclusiones

Este trabajo permitió arribar a dos conclusiones generales 
vinculadas con el uso y percepción de los espacios verdes 
ribereños en función de su tipología. En primer lugar, los 
EVP catalogados como modernos representaron espacios 
de uso preferencial respecto a otras tipologías de áreas 
verdes. El Paseo de la Costa, seguido del Balneario 
Sandra Canale, se constituyen en parques regionales en 
tanto reciben mayor porcentaje de visitas de usuarios no 
locales, en comparación a las otras unidades de análisis 
elegidas preferentemente por usuarios locales. 

 En segundo lugar, de manera generalizada un alto porcentaje 
de participantes expresó una percepción positiva de 
la calidad ecológica de todas las unidades de análisis. 
Dado que los EVP presentan divergencias en su grado 
de naturalidad, el estudio denota una desconexión entre 
naturaleza objetiva y subjetiva de las áreas verdes por 
parte de los participantes de este estudio. Por el contrario, 
la percepción de los encuestados respecto a la calidad 
del espacio público sí mostró diferencias significativas 
según la tipología de EVP, obteniendo apreciaciones 
más favorables los espacios modernos. Esto sugiere que 
para los encuestados las diversas tipologías de espacios 
verdes no conllevan necesariamente a diferencias en la 
experimentación de la naturaleza subjetiva, pero sí a la 
relación experiencial recreativa. Esto último se refuerza 
con la decisión de un gran porcentaje de participantes al 
referir la encuesta a los espacios modernos. Al relacionar 
el número de encuestados por unidad de análisis y sus 
percepciones, se puede aludir que la calidad del espacio 
público tuvo gran peso en la elección de los EVP costeros 
para los participantes. 

La revalorización de los frentes fluviales puede favorecer 
variadas funciones ecológicas y culturales de los humedales. 
Sin embargo, el aprovechamiento de los potenciales 
servicios ecosistémicos depende de su valoración por 
parte de la población y los gestores. Puntualmente la 
regeneración del frente fluvial del río Limay resultó en 
la creación de espacios verdes costeros modernos y semi-
modernos que responden preferencialmente a las demandas 
recreativas de la población. No obstante, también implicó 
una creciente artificialización del ecosistema ripario y 
su aprovechamiento social principalmente en función 
de sus valores escénicos y paisajísticos. En tal sentido, 
es necesario avanzar en líneas de acción de educación 
y sensibilización ambiental para, por un lado, lograr un 
diseño y gestión sostenible de los EVP ribereños, y por el 
otro, aprovechar los múltiples servicios ecosistémicos que 
brinda el bosque ribereño para avanzar hacia la concreción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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