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Resumen 

El término Big Data se ha popularizado en los 
últimos años y hace referencia a la producción de 
cantidades enormes de datos. La actividad humana 
es captada a través de múltiples redes sociales y 
servicios web, dejando una huella urbana digital. El 
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análisis de esta huella digital tiene un gran 
potencial para la investigación del comportamiento 
urbano del ciudadano. Este trabajo centra la 
atención en el estudio de los patrones 
espaciotemporales de dicha actividad urbana.  

La escala de la información que presentan los 
servicios web y las redes sociales una vez 
mapeadas, leídas y entendidas como participación 
ciudadana indirecta; se convierte en un insumo que 
puede ser utilizado como visualizador intermediario 
de nuevos programas urbanos. Estos programas 
detectados, como resultado de la combinación de 
hábitos, que a su vez generan ritualidades y por 
ende demandan una arquitectura y un espacio 
público que los aloje en términos espaciales para el 
desarrollo de dichas actividades, resultan una 
oportunidad legítima de mejora urbana. 

Conocer indicadores, construir y leer 
inteligentemente nubes de palabras, entrevistar a 
los informantes clave, permite validar, modificar o 
bien planificar las acciones sobre el espacio 
urbano. 

Además, estos datos georreferenciados, tienen una 
amplia cobertura territorial, lo que facilita la 
comparación entre diferentes ciudades, con 
diferentes escalas, de la región bonaerense. A 
partir de lo cual, tenemos por objeto atender, desde 
la noción de intermediación urbana, posibles 
estrategias de intervención y regeneración urbana 
en términos proyectuales, identificando las 
opiniones de los ciudadanos de manera no invasiva 
sobre las ciudades de la región. Conformando un 
atlas diagnóstico que monitoree las dinámicas 
urbanas y a la vez que valide posibles 
intervenciones proyectuales en el territorio. 
 

El aporte de la Big Data en el análisis de la Participación Ciudadana y su 
impacto en el proyecto Urbano 

Las diferentes escalas de abordaje de la participación ciudadana indirecta a 
través de la Big data nos permiten analizar y entender las interacciones y 
comportamientos de las personas en distintos niveles de detalle y en diversas 
dimensiones, brindando una visión integral de cómo la ciudadanía se involucra 
con su entorno y esto contribuye al proyecto urbano. 
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A una escala macro, se analizan grandes conjuntos de datos para identificar 
patrones y tendencias de participación ciudadana en diversos contextos 
urbanos y sociales. Buscando correlaciones y pautas que pueden ayudar a 
comprender la participación ciudadana en las lógicas urbanas. 

Como así también este enfoque se centra en analizar datos de un área 
geográfica más específica, como una ciudad o una región. Identificando la 
participación ciudadana en contextos urbanos y sociales más acotados, 
permitiendo una comprensión más detallada de la actividad humana en áreas 
específicas. 

La fusión de datos y su integración en SIG (sistemas de información 
geográfica) combinan datos de imagen para áreas geográficas particulares con 
otros conjuntos de datos geográficamente referenciados para la misma área, 
ampliando el abanico de posibilidades de análisis y obtención de información 

Esta metodología nos lleva a producir lecturas interpretativas de ciudades 
basadas en la reflexión teórica, el análisis de datos y la práctica proyectual 
sobre diferentes problemáticas para, por un lado, comprender la estructura del 
espacio urbano y, por otro, identificar componentes, formas, procesos y 
transformaciones dicho espacio y sus mecanismos de actuación. 

Es por esto por lo que, la propuesta de trabajar con el recurso Big Data, como 
fuente de información de diversa índole, resulta conveniente por ser este un 
medio disponible idóneo para abordar un amplio segmento dentro de la 
complejidad de los problemas urbanos.  

Este proyecto se inscribe dentro de la Cátedra Unesco, Ciudad y Proyecto que 
opera desde 2018. Asimismo, se vincula con la red de Facultades de 
Arquitectura Arquisur1. Cuenta con la vinculación del Laboratorio de 
investigación MappingAME2 de la Universidad de Alicante. 

    
Superposición de datos: combinación de sistemas 

Realizar lecturas urbanas requiere contar con instrumentos que permitan 
identificar los elementos de conformación de la ciudad -es decir, diferentes 
capas que la conforman- para comenzar a comprender la estructura con la que 
define su espacio urbano. Y estos instrumentos conforman diferentes capas, 
como subsistemas de otros sistemas más abarcadores. En su combinación e 
interrelación se encuentra la oportunidad de construir indicadores de 
intermediación y a partir de ellos problematizar proyectualmente. 

1. Un sistema de cartografías base que dan cuenta de aspectos 
geográficos y territoriales. (mapas satelitales, de restitución, físico-
ambientales, pero también manzanero y parcelario) 

2. Un sistema de cartografías que releva la infraestructura y/o capacidad 
instalada como redes de servicios, movilidad, equipamientos. 
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3. Un sistema que refleja las características sociales en el territorio (mapas 
de población, densidades, crecimiento, calidad de la vivienda, NBI, entre 
otros) 

 

 
1 ver: https://tallervirtualenredarquisur.blogspot.com/ 

2 ver: https://blogs.ua.es/mappingame/ 

 

4. Un sistema de datos cartografiados que los usuarios generan en redes 
sociales que revelan cómo las personas interactúan con el entorno 
urbano. (mapas de intereses, preferencias, opiniones y percepciones) 

En este contexto es que entendemos que la intermediación urbana3 también 
implica utilizar los datos geolocalizados de redes sociales y servicios web para 
identificar patrones y pautas del uso de la ciudad. A partir de su cartografiado y 
análisis, combinamos seis cuestiones específicas: 

Google Maps y Foursquare nos aportan los puntos de interés y las actividades 
urbanas y económicas de la ciudad. 

De Twitter obtuvimos opinión y patrones espaciotemporales de presencia 
ciudadana y actividades humanas en ciertos lugares específicos de la ciudad. 

A través de Airbnb estudiamos las áreas urbanas de preferencia en el 
alojamiento temporal no registrado para un determinado segmento social ligado 
al turismo. 

Y tanto Instagram como Facebook dan cuenta de las opiniones, percepciones e 
imágenes colectivas sobre el entorno urbano, evidenciadas en las fotografías y 
textos compartidos por los usuarios. 

Concretamente estas capas o layers conforman una ciudad virtual, entendida 
ésta como aquella que existe en la base de datos de las redes sociales y que 
puede representar una muestra de lo que acontece en la ciudad física, la 
ciudad real. 

A manera de ejemplo y con la intención de dar cuenta de los modos y 
metodologías anteriormente enunciados proponemos una mirada sobre  
Mar del Plata como caso de estudio. Estos modos de superposición y 
apropiación de capas evidencian una representación que habilita una 
observación, para luego validar una interpretación sobre la cual discutir, 
problematizar urbanísticamente. 

En el sentido enunciado, podemos decir que en la ciudad de Mar del Plata se 
articulan claramente cuatro ámbitos físicos distintivos: 

El frente marítimo, que conforma un sistema de desarrollo lineal, 
fundamentalmente de carácter público, articulado en torno de los acantilados, 
las playas, el boulevard y los parques urbanos y plazas que se disponen sobre 

https://tallervirtualenredarquisur.blogspot.com/
https://blogs.ua.es/mappingame/
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él; la ciudad, donde se distinguen claramente dos grandes áreas, la "ciudad 
turística” o bien "ciudad consolidada" que se desarrolla, fundamentalmente, a lo 
largo de la costa y la periférica situada en el borde urbano mediterráneo en  

 

3 La noción de la Intermediación urbana es tratada como eje central en “Las ciudades 
Intermedias de la Provincia de Buenos Aires la intermediación como potenciadora del 
desarrollo urbano y territorial”. Tesis doctoral presentada por Fernando Speranza en 2019. 

relación con el área rural (la “otra ciudad”) con bajos niveles de ocupación y 
consolidación; los centros urbanos menores, con cierta capacidad de 
autonomía funcional, que se ubican en el interior del Partido (Delegaciones 
Batán y Sierra de los Padres) y el entorno rural, con distintas particularidades y 
condiciones paisajísticas y productivas. (Figura 1) 
 
Figura 1: Mapeo de la superposición de datos de la ciudad de Mar del 
Plata 

 
  

Fuente: SPERANZA & al., 2022. 

Podemos reconocer, además, una planta urbana que se extiende hacia el 
interior del territorio a través de distintos ejes de desarrollo: el eje norte, cuyo 
último extremo es el Parque Camet y el Arroyo La Tapera, el eje sur, a lo largo 
de la ruta N° 11, los ejes viales del oeste, que configuran una cuña delimitada 
por Avenida Colón y Avenida Juan B. Justo, que se introducen en el territorio y 
articulan las urbanizaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas hacia el 
oeste de Avenida Champagnat. Se trata de un área que se encuentra 
actualmente en proceso de ocupación y completamiento. El eje de la ruta 
nacional N° 2, y el eje productivo – industrial con asiento en la ruta 88 Batan. 
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En la ciudad conviven grandes componentes de carácter productivo: el puerto, 
el parque industrial, los mercados fruti-hortícolas. Se trata de grandes 
instalaciones que representan las actividades que, junto con el turismo, 
sostienen mayoritariamente la economía del partido. Pero que a su vez 
generan tensiones territoriales como por ejemplo el corte entre dos zonas 
turísticas, al norte y al sur del puerto. (Figura 1 y 2) 

En estas imágenes cartográficas logradas por superposición de capas, también 
podemos observar sobre el frente marítimo, la ciudad turística, equipada, 
equilibrada, con acceso a todos los servicios, mientras que, sobre el margen 
continental, la ciudad que se expande desde una lógica de crecimiento y 
ocupación del suelo espontánea, poco equilibrada, con los consecuentes 
problemas de una extensión sin las infraestructuras y equipamientos que le 
garanticen las condiciones básicas de habitabilidad. 

En la Figura 2, lograda exclusivamente a partir de la contribución de los datos 
de redes sociales virtuales y servicios web, sin sistema base que la soporte, 
resulta interesante como emergen de forma tácita, aspectos urbanos 
inherentes a los otros tres sistemas enunciados. Vale decir que a fuerza de 
clics los ciudadanos, ponen en evidencia tanto rasgos bióticos del territorio, 
como también bordes, centralidades, alineamientos, densidades, vacancias, 
conectividades, etc. 

En este sentido, los datos geolocalizados de redes sociales aportan 
información sobre la relevancia de los espacios a distintas escalas en relación 
con la estructura urbana y, también, permiten identificar la concentración de 
actividades económicas. 

Por tanto, sirven para la evaluación del equilibrio en los sistemas urbanos y la 
identificación, tanto de espacios públicos relevantes, como de áreas de 
centralidad a escala de ciudad. 

Considerar la actividad humana en el análisis del entorno supone incorporar a 
la lectura de la ciudad la perspectiva del usuario. 

Concretamente, en el caso de la ciudad de Mar del Plata las lecturas obtenidas 
en cuanto a la identificación de centralidades urbanas, tanto a partir de las dos 
redes sociales —Google Maps y Foursquare— como de datos cartografiados 
base, mostraron una importante coincidencia en términos de gradientes, a 
pesar de que cada una de las fuentes de información cuenta con un diferente 
número de registros de actividad económica. (Figura 2) 

Estos resultados nos muestran cómo los datos de Google Maps y Foursquare 
permiten reconocer las áreas de centralidad urbana tanto para el conjunto de la 
actividad económica como para los sectores de cada actividad. Podemos 
observar aspectos funcionales como también morfológicos y a su vez 
estructurales, a saber: 
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- Un área central, como núcleo de mayor densidad edilicia y ocupación donde 
se encuentra el centro comercial tradicional y la sede de la administración 
municipal y los principales espacios públicos. 

- Diferentes alineamientos comerciales, ubicados a lo largo de distintas arterias 
que forman parte de la malla de sostén del tejido urbano. Centros 
especializados, ya sea por el rubro comercial o por el tipo de comercios. (San 
Juan, Güemes, J.B. Justo, Constitución, Alem) 

- Y áreas vacantes o semivacantes, de considerable extensión y ubicación 
estratégica dentro de la ciudad, con instalaciones obsoletas o subutilizadas. 
Sectores de la ciudad que se encuentran expectantes para su reconversión y 
reutilización. 

Figura 2: Mapeo de datos geolocalizados de Google Maps y Foursquare 
en relación con la estructura urbana de la ciudad de Mar del Plata 

 

Fuente: SPERANZA & al., 2022. 

Con relación al espacio público, es fundamental para una ciudad sostenible 
ofrecer un enfoque integral que fortalezca tanto su estructura económica y 
funcional como su tejido social, mediante actividades culturales y sociales 
(Jacobs, 1969; Montgomery, 1998).  

En esta escala, los datos geolocalizados de redes sociales como Twitter o las 
imágenes “Instagrammables” en los espacios públicos aportan una descripción 
precisa de los usos que albergan y su relevancia social. Esta información 
permite intervenir en el proyecto de los espacios públicos para hacerlos más 
activos, atractivos, vitales y, en consecuencia, sostenibles. 
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El hecho de que pueda conocerse el lugar exacto y el momento en que se 
generan los mensajes emitidos en esta red social permite asociar la afluencia 
de personas a determinados espacios urbanos —cantidad de tweets 
geolocalizados en un lugar— con su fluctuación en el tiempo, pudiendo 
interpretarse, por tanto, el patrón espaciotemporal de concurrencia de los 
usuarios de la red social. (Martí Ciriquián, 2019). 

En la visualización de los datos de Twitter (Figura 2) se aprecia que es en la 
franja costera y en el centro histórico de la ciudad, donde se produce la mayor 
cantidad de tweets, lo cual se traduce en que en esta época del año hay una 
mayor presencia ciudadana y relación social de carácter virtual en esta zona de 
la ciudad.  

 

Problemáticas Urbanas emergentes 

A partir de las anteriores lecturas emerge la problematización de temas 
urbanos, que nos permitió repasar situaciones que acontecen en la ciudad 
atravesadas por la multidimensionalidad y la lógica de la multiplicidad de 
actores. Problemáticas urbanas que requieren alternativas proyectuales 
disciplinares y entre las que podemos destacar (Figura 3): 

La segregación de sectores urbanos vulnerables. En Mar del Plata se 
observa una tendencia creciente hacia la segregación socio territorial que pone 
en evidencia el fuerte proceso de fragmentación social y urbana por el que 
atraviesan. Con menor distancia física entre grupos sociales, se consagran 
marcados contrastes y una distribución asimétrica de oportunidades. Siendo 
indispensable entonces operar con estrategias que tiendan al control de sus 
efectos para promover el incremento de la diversidad social en el espacio. 

La fragmentación urbana. Resulta notoria la fractura existente entre los 
barrios cerrados y el territorio adyacente en la ciudad de Mar del Plata. 
Mientras unos, pese a estar más alejados tienen todos los servicios, los 
contiguos se ven afectados por la imposibilidad de acceso a esos servicios 
básicos como agua potable, gas o cloacas. Registrándose también, contrastes 
en torno al acceso al servicio de transporte, seguridad y estado de las calles.  

El culto al automóvil. La relación entre la ciudad y la costa mediada por 
una movilidad privada de automóviles genera no solo fragmentación del 
territorio, sino también contaminación ambiental, sonora en un contexto alta 
siniestralidad. En algunos sectores de la ciudad la relación entre la ciudad y la 
playa está mediada por 6 carriles de tránsito vehicular, llegando al extremo en 
el corredor costero norte entre la Av. Independencia y Constitución con 12 
carriles vehiculares. 

La verticalidad del frente costero. Los edificios en altura a lo largo de 
toda la costa proyectan su sombra en la arena hasta tres horas antes del 
atardecer. Esta concentración de edificios de gran altura ha hecho que la playa 
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"pierda" el sol. Los edificios bloquean la luz del sol y sumergen la playa en la 
sombra, haciéndola más fría y oscura. 

La destrucción del patrimonio. La ciudad sufre un retroceso en materia 
de preservación de sus bienes culturales, en este caso arquitectónico-
patrimoniales. Distintas ordenanzas dictadas, han dejado a su patrimonio más 
sensible totalmente desprotegido. Siendo necesarias modificaciones a las 
normativas que eviten caer en esas situaciones extremas, como el abandono, y 
permitan un tejido urbano, donde conservación de los testimonios de la historia 
y generación de nuevos paradigmas arquitectónicos se desarrolle en forma 
armónica y donde se desaliente realmente la demolición de lo que se quiere 
proteger. 

La insuficiencia de espacios verdes. Faltan espacios verdes públicos en 
la mayor parte de la ciudad, siendo particularmente escasas las plazas y 
parques de más de 3,5 ha. Los espacios verdes públicos de la ciudad de Mar 
del Plata se caracterizan por una desigual distribución. 

La “balnearización” de las playas. Ante la ausencia de normativa general 
referida al ordenamiento y planificación de la playa respecto a sus usos, la 
extensión de cada sector queda determinada en los pliegos de licitación de 
cada balneario en particular. Ante el exceso de instalaciones privadas, la 
amplitud del área correspondiente al Sector público se ve disminuida.  Es 
necesario garantizar que marplatenses y turistas puedan hacer uso del espacio 
costero en cada temporada. 

Figura 3: Geolocalización de las problemáticas urbanas en la ciudad de 
Mar del Plata 
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Fuente: elaboración propia., 2022. 

Las características de cómo se ha organizado territorialmente la ciudad de Mar 
del Plata son el resultado concreto de la interacción de diversos factores a lo 
largo de diferentes momentos históricos. Estos factores involucran directa o 
indirectamente la participación ciudadana que ha formado parte de la 
comunidad local y turística. 

A lo largo del tiempo, tendencias económico-sociales, avances tecnológicos, 
fuerzas del mercado, desarrollo institucional, y decisiones e intervenciones 
gubernamentales, especialmente a nivel provincial y municipal, han dado forma 
a cómo se ha ocupado y utilizado el territorio de esta ciudad. 

Todo esto ha contribuido a la configuración única del territorio y a la definición 
de las particularidades que caracterizan a Mar del Plata como una ciudad con 
múltiples facetas y una rica historia de desarrollo. 

Por otra parte, los datos geolocalizados de redes sociales, aquí estudiados, 
complementan y validan la información disponible sobre aspectos urbanos 
funcionales y sociales, incorporando el valor que el usuario reconoce en las 
actividades económicas y los lugares a partir de sus intereses y preferencias de 
uso. 

En definitiva, esta revisión sobre la contribución de la Big Data en el contexto 
de la estructura urbana muestra el amplio ámbito de aplicación en el que los 
datos masivos son clave para desarrollar nuevos proyectos urbano-
arquitectónicos.  
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