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La ciudad digital: nuevas perspectivas urbanas a 

través de las redes sociales geolocalizadas  
The digital city: new urban perspectives through 

Location-Based Social Networks  
 

Bernabeu-Bautista, Álvaro; Huskinson, Mariana; Serrano-Estrada, Leticia  
Departamento de Edificación y Urbanismo, Universidad de Alicante, España. alvaro.bautista@ua.es; 
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Abstract  
This proposal implements geolocated social media data and other web services to 
address urban phenomena according to theoretical-practical contents of three 
subjects in the field of Urban Planning whose contents include urban morphology, 
public space and landscape. The proposal consists of elaborating cartographies 
based on exercises that allow students to visualize and analyze data using GIS tools, 
as well as a final evaluation based on the students’ experience. The results reflect a 
positive reception of this type of sources, complementing the information obtained 
by other means such as fieldwork, underscoring the potential to address specific 
urban phenomena and highlighting its usefulness for visualizing and addressing 
analyses and proposals related to the city and the territory. 

Keywords: geolocated data, social media, cartography, geographic information 
systems, active learning. 

Thematic areas: urbanism and regional planning, active methodologies, ICT tools, 
educational research. 

Resumen 
Esta propuesta didáctica implementa datos geolocalizados de algunas redes 
sociales y servicios web para estudiar fenómenos urbanos relacionados con 
contenidos teórico-prácticos de tres asignaturas del campo del Urbanismo cuyos 
contenidos abordan la morfología urbana, el espacio público y el paisaje. La 
propuesta incluye la elaboración de cartografías a través de una serie de ejercicios 
que permitan al alumnado visualizar y analizar los datos obtenidos mediante 
herramientas SIG, así como una evaluación final por parte de los estudiantes sobre 
su experiencia con los datos. Los resultados de la experiencia reflejan una acogida 
positiva de este tipo de fuentes, complementando la información obtenida por otros 
medios como el trabajo de campo, destacando el potencial para abordar fenómenos 
concretos de la realidad urbana y poniendo de manifiesto su utilidad para visualizar 
y abordar análisis y proyectos relacionados con la ciudad y el territorio. 

Palabras clave: datos geolocalizados, redes sociales, cartografía, sistemas de 
información geográfica, aprendizaje activo. 

Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas, 
herramientas TIC, investigación educativa.  
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Resumen datos académicos 
 

Titulación: Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 2º, 3er y 4º Curso / Primer cuatrimestre 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Urbanismo 1, 
Urbanismo 2 y Urbanismo 4 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Área de Urbanística y Ordenación 
del Territorio 

Número profesorado: 4 

Número estudiantes: 265 

Número de cursos impartidos: 3 

Página web o red social: No 

Publicaciones derivadas: No 
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Introducción 
El uso de herramientas, métodos y fuentes de información que permitan realizar diagnósticos y 
propuestas fundamentadas sobre los espacios urbanos o el territorio son algunas de las 
competencias que el alumnado universitario debería adquirir durante su formación en 
Arquitectura y, especialmente, en el campo del Urbanismo (Bernabeu-Bautista, 2023). Si bien 
los estudios urbanos tradicionales han basado sus métodos de análisis en el trabajo bibliográfico 
o de campo (Donadei, 2019) influenciando así los contenidos y competencias docentes del 
urbanismo, en los últimos años ha sido común la adopción de métodos y fuentes relacionados 
con las nuevas tecnologías para obtener otro tipo de datos o información vinculadas a aspectos 
tangibles e intangibles de la realidad urbana. Esto supone un cambio de paradigma en la forma 
en la que nos aproximamos al estudio de la ciudad, ya apuntado por otros autores cuyos trabajos 
relacionaban las nuevas tecnologías de la información con los procesos urbanos a finales del 
siglo pasado (Castells, 1995). Este hecho también se ha visto motivado por la actual era de la 
información en la que nos encontramos inmersos donde los datos abiertos (u open data) han 
transformado la manera en la que generamos u obtenemos conocimiento sobre lo que ocurre en 
nuestras ciudades (Peredo, 2021). Así, estos datos han enriquecido las investigaciones urbanas 
contemporáneas con fuentes de información digitales que permiten estudiar aspectos concretos 
de la dimensión urbana. Dentro de estas fuentes se encuentran las redes sociales y otros 
servicios web basados en la geolocalización. Las redes sociales y otras plataformas web han 
cambiado la forma en que nos comunicamos, compartimos o adquirimos información, a través 
de entornos digitales públicos fácilmente accesibles (Rubio Gil, 2010). En el ámbito universitario, 
esto también se ha visto reflejado en otros proyectos de innovación docente en Arquitectura 
(Alba-Dorado, 2018) y, en concreto, del Urbanismo (Soto Caro et al., 2019), que han utilizado las 
redes sociales como herramienta de comunicación. Sin embargo, cabría preguntarse cómo 
implementar las redes sociales y los datos que generan sus usuarios como fuentes de 
información en el marco de la docencia del Urbanismo. 

En este contexto, si bien el uso de redes sociales y plataformas web basadas en la 
geolocalización para el estudio de las ciudades ha sido objeto de debate en el campo científico 
(Martí et al., 2019) debido principalmente a su capacidad para sustentar la toma de decisiones 
en el ámbito del planeamiento y la regeneración urbana (Serrano-Estrada et al., 2023a), su 
potencial como método de análisis en la enseñanza universitaria y, en concreto, en la docencia 
del Urbanismo aún necesita de una mayor exploración (Serrano-Estrada et al., 2023b).  

Así, esta propuesta didáctica consiste en implementar datos geolocalizados de algunas redes 
sociales y otros servicios web para estudiar fenómenos urbanos concretos relacionados con 
contenidos teórico-prácticos del Urbanismo en Arquitectura. El objetivo es proporcionar al 
alumnado herramientas y fuentes de información novedosas que les ayuden a complementar 
trabajos de análisis desarrollados previamente mediante procesos más tradicionales con 
cuestiones difícilmente abordables con otros métodos. La propuesta se relaciona a su vez con 
otras experiencias previas basadas en el aprendizaje de herramientas SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) para la visualización de datos y el análisis geoespacial en el contexto 
del Urbanismo (Bernabeu-Bautista, 2021). Si bien en España el uso de estas herramientas 
informáticas no se ha extendido en la docencia de la Arquitectura de manera regular (Pardo-
García, 2017) relegando su aprendizaje a algunas asignaturas de carácter optativo (Castellano-
Román et al., 2018), los SIG contribuyen a entender la ciudad y el territorio (LeGates, 2006) a 
través de la elaboración de cartografías críticas que permitan interpretar correctamente la 
información que se representa (Membrado-Tena, 2016).  
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De hecho, el mapeado y la elaboración de cartografías son procesos que contribuyen tanto a la 
exploración e interpretación de grandes cantidades de datos (O’Brien et al., 2015) como a la 
toma de decisiones a nivel urbano (Molinero-Parejo et al., 2020). En el contexto de la docencia 
en Arquitectura los mapas también pueden constituir instrumentos de proyecto que inviten al 
alumnado a reflexionar de manera crítica acerca de la realidad urbana y territorial (Bambó-Naya 
et al., 2019). Esta experiencia docente también plantea, a través del mapeado e interpretación 
de datos geolocalizados de redes sociales y herramientas SIG, la elaboración de cartografías 
críticas que permitan a los y las estudiantes, no solo, conocer la ciudad y el territorio, sino también 
proyectar sobre ellos (Figura 1). 

 
Fig. 1 Ejemplos de cartografías generadas con datos geolocalizados de redes sociales a través de herramienta SIG. 

Fuente: Autores 

Método 
Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia docente se enmarca en tres asignaturas de Urbanismo que se imparten entre 
el segundo y el cuarto curso de la titulación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 
Universidad de Alicante (específicamente Urbanismo 1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4). Cada 
asignatura aborda un temática distinta con el objetivo de dotar al alumnado de los conocimientos 
y herramientas necesarias para analizar e intervenir en la ciudad y el territorio a lo largo del 
itinerario del aprendizaje del urbanismo desde una perspectiva multiescalar. Concretamente, en 
Urbanismo 1 se aborda el análisis morfológico del tejido urbano, modelos de crecimiento o su 
evolución histórica, Urbanismo 2 se enfoca en el diagnóstico y el diseño del espacio público 
urbano y en Urbanismo 4 se estudia el paisaje a través de su caracterización y el proyecto a 
escala periurbana y territorial. Dentro de las quince sesiones semanales de cuatro horas 
presenciales de las que dispone cada asignatura para la impartición de contenidos docentes, se 
dedican dos sesiones al desarrollo de talleres de aprendizaje de herramientas SIG y es 
precisamente en estos talleres donde se propone la integración y el manejo de los datos 
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geolocalizados como parte de los ejercicios prácticos. La integración de los datos geolocalizados 
de redes sociales en los talleres se ha producido principalmente durante los cuatro últimos cursos 
académicos y se ha reproducido en los tres grupos de cada asignatura, dos con docencia en 
castellano y uno con docencia en inglés. De cara a tener una visión global del alumnado que se 
han beneficiado de esta experiencia docente, en la Tabla 1, se recoge el número de estudiantes 
por curso acádemico matriculados en cada asignatura durante los últimos cuatro años. 

Tabla 1. Número de alumnos/as matriculados en la asignatura por curso y asignatura 

 Urbanismo 1 Urbanismo 2 Urbanismo 4 

Curso 2020/21 97 77 58 

Curso 2021/22 80 72 57 

Curso 2022/23 95 75 62 

Curso 2023/24 104 95 58 

Total 376 319 235 

 

Procedimiento 

La experiencia docente se desarrolla en tres fases: [1] la selección de fuentes y datos, [2] el 
diseño de ejercicios y desarrollo de la experiencia, y [3] la evaluación de la propuesta. 

[1] Selección de fuentes y datos 

En esta primera fase, se eligen las fuentes de información y sus datos en función de su potencial 
para estudiar cuestiones concretas del entorno urbano y/o territorial. Experiencias investigadoras 
previas destacan la necesidad de adoptar datos de aquellas redes sociales o plataformas web 
que, por un lado, estén geolocalizados (es decir, que se pueda inferir la ubicación exacta donde 
se localiza o desde la cual se ha registrado la actividad) y, por otro lado, que ofrezcan información 
acerca de un fenómeno urbano concreto (Bernabeu-Bautista et al., 2021). Las redes sociales y 
servicios web seleccionados son [1] la cartografía catrastal obtenida de Dirección General del 
Catastro que incluye la relación, localización y atributos de las parcelas urbanas y rústicas para 
todo el territorio nacional; [2] OpenStreetMap, una plataforma donde los usarios comparten datos 
geolocalizados de diversa índole (edificación, red viaria, actividades económicas y puntos de 
interés, usos del suelo, etc.) de manera colaborativa; [3] Foursquare, una red social donde los 
usuarios registran su visita a diferentes actividades o espacios urbanos a través de check-ins; [4] 
Instagram, una red social donde los usuarios comparten fotografías y vídeos; y [5] Wikiloc, una 
plataforma donde los usuarios comparten rutas de interés asociadas a un tipo de actividad 
deportiva concreto (senderismo, carrera, bicicleta, etc.). Los datos geolocalizados de cada red 
social seleccionada proporcionan información relevante sobre un fenómeno urbano específico. 
Así, las parcelas catastrales permiten analizar el crecimiento y la evolución histórica de la ciudad, 
los datos de OpenStreetMap muestran la oferta de actividades económicas y urbanas, los datos 
de Foursquare ayudan a identificar los espacios y actividades más populares entre los usuarios, 
las fotografías de Instagram permiten identificar actividades que los usuarios realizan u 
elementos de interés que configuren la imagen urbana, y las rutas de Wikiloc permiten identificar 
recorridos de interés y rutas más frecuentadas por los usuarios. 

738/889

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 La ciudad digital: nuevas perspectivas urbanas a través de las redes sociales geolocalizadas 

  
JIDA’24                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

[2] Diseño de ejercicios y desarrollo de la experiencia docente 

En la segunda fase, los datos geolocalizados seleccionados se integran dentro de los ejercicios 
propuestos en el contexto de las sesiones orientadas al manejo de herramientas SIG, a la vez 
que se relacionan con los contenidos y los objetivos del trabajo de curso de cada asignatura. 
Durante estas sesiones, se enseña al alumnado a descargar los datos, visualizarlos y realizar 
análisis geoespaciales que permitan obtener conclusiones significativas de los fenómenos 
urbanos estudiados. Específicamente, en el caso de Urbanismo 1, se utiliza la información 
vinculada a cada una de las parcelas catastrales para generar cartografías temáticas que 
muestren el año de construcción de las edificaciones, su altura o la superficie de parcela, 
permitiendo así identificar diferentes tipos de tejidos urbanos en función de sus características 
morfológicas y su evolución urbana. En el caso de Urbanismo 2, se utilizan los datos de la red 
social Foursquare para identificar aquellos espacios públicos ubicados en un contexto urbano 
concreto, considerados como socialmente más relevantes en función del número de visitas 
recibidas, y se mapean los diferentes tipos de actividad económica en su entorno según los datos 
de la plataforma OpenStreetMap para determinar la oferta y el carácter funcional de cada espacio 
público. Igualmente, se revisan las fotografías de Instagram compartidas desde cada plaza o 
calle para identificar actividades y elementos recurrentes en dichas imágenes que permitan 
entender la imagen urbana y el carácter de un espacio concreto. Por último, en Urbanismo 4 se 
utilizan las rutas de Wikiloc para identificar recorridos y flujos que articulen los entornos 
periurbanos con el territorio. A partir de esos recorridos se identifican puntos de interés, se 
revisan las fotografías compartidas por los usuarios y se realiza un cálculo de cuencas visuales 
para determinar recursos de interés paisajístico y/o visual en el entorno de estas rutas. El 
resultado de los ejercicios se compila en una serie de cartografías temáticas que permiten 
evaluar la experiencia por parte del profesorado y, además, pueden integrarse en la entrega final 
de la asignatura. 

[3] Evaluación y valoración de la propuesta 

Esta tercera fase consiste en la evaluación del alumnado y su valoración de la experiencia. Aquí, 
el profesorado valora de forma cualitativa la propuesta en función de los resultados de los 
ejercicios y la consecución de los objetivos de la experiencia docente teniendo en cuenta, no solo 
cómo el alumnado ha obtenido, visualizado y analizado los datos correctamente, sino también 
en qué medida la elaboración de cartografías críticas les ha permitido extraer conclusiones 
significativas de los fenómenos analizados que les ayuden a comprender la realidad urbana y 
territorial para después proyectar sobre la ciudad y el territorio con estrategias e ideas de diseño 
acordes a estas realidades. Durante el desarrollo de los talleres, también se detectan las 
dificultades que el alumnado puede encontrar al trabajar con los datos, de cara a reforzar 
conceptos o procedimientos específicos. Además, se realiza una encuesta anónima a los y las 
estudiantes para que evalúen, entre otros aspectos, el potencial de los datos para estudiar 
fenómenos urbanos, su accesibilidad y facilidad de obtención, la información que aportan o su 
complementariedad con el trabajo de curso. Cada aspecto se valora con una cifra del 1 al 5, 
siendo el 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

Resultados 
Los resultados de la evaluación de esta experiencia se describen desde dos puntos de vista: [i] 
la percepción del profesorado en relación a la consecución de los objetivos de los talleres y las 
cartografías resultantes tras los ejercicios propuestos, y [ii] la opinión del alumnado en relación a 
la utilidad de estos datos. En general se ha podido comprobar cómo las cartografías elaboradas 
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por el alumnado en cada una de las asignaturas se ajustan a los objetivos establecidos durante 
el diseño de los ejercicios, demostrando habilidad tanto en el manejo del software QGIS como 
con el manejo de los datos de redes sociales obtenidos. Si bien durante el desarrollo del trabajo 
de curso de cada asignatura, se pide al alumnado que analice cuestiones concretas del espacio 
público, la ciudad o el territorio mediante el trabajo de campo (visitas al sitio, fotografías, 
encuestas y entrevistas, monitorización, etc.), otro de los objetivos de esta experiencia era 
determinar en qué medida, los datos geolocalizados podían complementar este trabajo previo, 
ofreciendo información sobre cuestiones díficilmente abordables por otros métodos o facilitando 
enormente tareas que implican una dedicación de tiempo elevada. En el caso de Urbanismo 2, 
por ejemplo, si bien el trabajo de campo puede ayudar a determinar la cantidad y diversidad de 
actividades económicas en un entorno urbano concreto, el uso de datos geolocalizados de redes 
sociales como OpenStreetMap o Foursquare pueden ayudar a detectar otras actividades que se 
encuentran en las plantas superiores de la edificación (oficinas, consultas médicas despachos 
profesionales, etc.) que si bien no forman parte de la experiencia directa en el espacio público sí 
contribuyen al carácter funcional del ámbito, e incluso identificar cuáles son los establecimientos 
más frecuentados a través del registro de visitas de la red social, información que mediante el 
trabajo de campo supondría una monitorización exhaustiva y costosa en tiempo y recursos 
(Figura 2). Así pues, la implementación de datos geolocalizados como fuentes de información ha 
contribuido de forma positiva en el trabajo de análisis, ya sea apoyando la selección de casos o 
ámbitos de estudio o ayudando a caracterizar aspectos concretos de los entornos urbanos. La 
Figura 3 muestra algunos ejemplos de cartografías generadas con datos de redes sociales en 
cada una de las tres asignaturas. 

Sin embargo, también se ha podido comprobar como el trabajo con estos datos ha tenido una 
utilidad más allá del diagnóstico urbano, que se traslada directamente a las propuestas 
presentadas por los y las estudiantes, especialmente en las asignaturas Urbanismo 2 y 
Urbanismo 4 que, además de la fase de análisis, cuentan con una fase de proyecto. En 
Urbanismo 2, por ejemplo, al igual que es posible identificar los espacios públicos socialmente 
más relevantes, también se han detectado aquellos espacios menos visitados o preferidos por 
los ciudadanos de cara a proponer estrategias de intervención que inviertan esta situación. 
También ha sido posible detectar la carencia de determinados tipos de actividad en torno a un 
espacio público o ámbitos monofuncionales, proponiendo intervenciones que mitigaran esta 
circunstancia y contribuyeran a mejorar la vitalidad urbana de su entorno. Igualmente, a través 
de la identificación de elementos urbanos de interés y actividades recurrentes en las fotografías 
compartidas en Instagram, los y las estudiantes han podido elaborar proyectos que pusieran en 
valor y potenciaran las actividades que actualmente tienen lugar en un espacio público, dotándolo 
con nuevo mobiliario urbano, usos, o áreas de esparcimiento, entre otros. En el caso de 
Urbanismo 4, el cálculo de cuencas visuales asociadas a recorridos específicos y frecuentados 
por los usuarios ha permitido la implantación justificada de propuestas de carácter más 
paisajístico como miradores o áreas de descanso, así como el potenciamiento de determinados 
tipos de paisaje, áreas naturales o elementos que destacan como puntos de interés en las 
fotografías compartidas durante la ruta. 
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Fig. 2 Comparativa de análisis de la actividad económica en el entorno de un eje urbano mediante trabajo de campo 

(arriba) y a través de datos geolocalizados de redes sociales (abajo). Fuente: Autores 
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Fig. 3 Ejemplos de cartografías generadas con datos geolocalizados de redes sociales y plataformas web mediante 
herramientas SIG. Fuente: Trabajos desarrollados por alumnos/as Mareike Wagner (U1), Nana Kheladze (U2) y Ana 

Maria Barranco Chiappe (U4) 
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A continuación, se presentan los resultados del formulario cumplimentado por el alumnado al 
final de curso en relación a la experiencia docente (Figuras 4 y 5). Del total de respuestas 
recibidas, un 47% pertenecen al alumnado de Urbanismo 2, un 45% al de Urbanismo 1 y 
únicamente un 8% al alumnado de Urbanismo 4. Cabe destacar que aunque la encuesta se ha 
realizado teniendo en cuenta el curso actual en el que están matriculados, se les pide considerar 
también su experiencia en los cursos anteriores. En cuanto al porcentaje de alumnado que ha 
adoptado cada tipo de datos geolocalizados para el desarrollo del trabajo de curso, destaca la 
cartografía catastral, utilizada por más del 90% del alumnado. Esto es debido a que en 
Urbanismo 1, las parcelas catastrales son la base cartográfica para realizar la mayoría de 
prácticas y trabajos de la asignatura. En cuanto al resto de redes sociales y plataformas web, el 
uso es bastante dispar, destacando las fotografías de Instagram, seguido de las actividades 
económicas registradas en OpenStreetMap. El bajo porcentaje de las rutas de Wikiloc está 
relacionado con el bajo porcentaje de alumnado de Urbanismo 4 que ha respondido la encuesta, 
ya que es la única asignatura en la que se integran este tipo de datos geolocalizados. 

 
Fig. 4 Porcentaje de respuestas por asignatura (izquierda) y porcentaje de alumnado que ha adoptado cada tipo de 

datos geolocalizados para el trabajo de curso. Fuente: Autores 

En cuanto a la naturaleza de los datos, la mayoría del alumnado coincide en que estos datos 
provienen de fuentes de fácil acceso y descarga, excepto en el caso de Foursquare, en la que 
es necesario una aplicación específica desarrollada por el equipo de profesores para obtener los 
datos y compartirlos con los y las estudiantes. Esto supone una ventaja a la hora de que puedan 
obtener y trabajar con los datos de manera autónoma fuera del aula, especialmente con 
OpenStreetMap y la cartografía catastral. Igualmente, la mayor parte de las respuestas apuntan 
a que los datos adoptados han ayudado a la realización, no solo de las prácticas presentadas en 
los talleres con herramientas SIG, sino también a los trabajos de análisis y propuesta en cada 
asignatura. En cuanto a la información aportada, el alumnado coincide en que los datos 
trabajados son compatibles con las herramientas de análisis más tradicionales como el trabajo 
de campo o las fuentes bibliográficas, pudiendo aportar otros conocimientos sobre aspectos 
urbanos de manera complementaria. Con respecto a la valoración global de experiencia, la 
mayoría de estudiantes también opinan que los datos trabajados permiten abordar y analizar 
fenómenos concretos de la realidad urbana que posteriormente les permitan aproximarse al 
proyecto urbano y territorial. En este sentido, el profesorado entedemos que para proyectar sobre 
la ciudad y el territorio es necesario que los y las estudiantes conozcan el contexto en el que 
están trabajando y esta experiencia les ha permitido comprender, a través de lo que los 
ciudadanos comparten de forma voluntaria, la ciudad como un ente urbano complejo dónde 
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ocurren muchas cosas, así como a desarrollar el pensamiento crítico apostando por soluciones 
y propuestas basadas en cómo las personas se apropian y hacen uso de los espacios urbanos. 

 
Fig. 5 Resultados de la encuesta de valoración de la experiencia por parte del alumnado. Fuente: Autores 

Discusión y conclusiones 
Los resultados de la experiencia reflejan una acogida positiva de este tipo de fuentes de 
información ya que, en cierta medida, los alumnos ven estas plataformas como algo cercano a 
su generación. En la mayoría de los casos ellos también son usuarios de redes sociales, y al 
visualizar y trabajar con este tipo de datos, son conscientes del alcance que pueden llegar a 
tener los contenidos que comparten de cara a obtener información sobre lo que ocurre en la 
ciudad. Si bien los talleres con herramientas SIG tienen como objetivo dar a conocer al alumnado 
las funcionalidades básicas de este tipo de programas para la digitalización, visualización y 
representación gráfica de datos geolocalizados, la integración de este tipo de plataformas ha 
enriquecido los resultados de los ejercicios prácticos propuestos y, en general, ha influido de 
forma positiva en cómo el alumnado proyecta sobre la ciudad y el territorio. Tal y cómo se destaca 
de los resultados, estos datos pueden constituir una valiosa fuente de información que 
complemente al trabajo de campo y ayude a a abordar aspectos difíciles de observar por otros 
medios. Aún así, también consideramos que en el proceso de aprendizaje del urbanismo, estos 
datos aportan una visión parcial y subjetiva, y no debieran sustituir a la experiencia personal del 
alumnado en la ciudad o el territorio. Es importante que conozcan de primera mano el contexto 
sobre el que trabajan y que desarrollen una visión crítica y personal sobre la realidad urbana y 
territorial que, posteriormente, puede nutrirse de otros parámetros cualitativos y cuantitativos 
aportados por los datos geolocalizados de redes sociales. Esto subraya nuevamente la 
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complementareidad entre métodos análogicos y digitales, aprovechando las posibilidades que 
las nuevas tecnologías ofrecen para mejorar la práctica docente de la arquitectura y el urbanismo. 

Cada una de las redes sociales o plataformas web seleccionadas han permitido abordar aspectos 
y/o fenómenos concretos de la realidad urbana, acordes con los contenidos teórico-prácticos de 
cada asigantura, y que van desde lo morfológico (datos catastrales) hasta lo perceptivo 
(fotografías de Instagram), pasando por la oferta (OpenStreetMap) y demanda (Foursquare y 
Wikiloc) de usos urbanos, flujos y actividades económicas. Esta experiencia puede 
complementarse en el futuro con datos provenientes de otras redes sociales que no han sido 
abordadas hasta la fecha. Por ejemplo, dentro de la trayectoria investigadora del profesorado 
que ha diseñado esta experiencia, también destacan plataformas como Google Places (actividad 
económica), X (opinión y presencia ciudadana), Airbnb (alojamiento turístico temporal), Idealista 
(actividad inmobiliaria) o Strava (actividad deportiva).  Si bien estos datos no han sido integrados 
como fuentes de información en los ejercicios prácticos, los resultados de esta experiencia 
docente ponen de manifiesto la importancia de trasladar líneas de investigación consolidada al 
ámbito docente. 

En este sentido también cabe destacar una serie de limitaciones en cuánto al acceso a los datos, 
que han condicionado la selección o no de estas redes. En primer lugar, la mayoría de las 
plataformas, así como sus datos, son fácilmente accesibles y descargables a través de la web, 
excepto en el caso de Foursquare que es necesario una aplicación específica para obtener sus 
datos, debido a las restricciones de privacidad que establece cada plataforma. Esto también 
ocurre con otras de las redes mencionadas previamente como Google Places o Twitter, por lo 
que el alumnado no tendría acceso a estos datos a no ser que el profesorado se los facilitara, 
dificultando así la reproducibilidad de las prácticas de forma autónoma. Con respecto al manejo 
de los datos por parte del alumnado, especialmente en caso de Foursquare e Instagram, es 
importante señalar que por cuestiones éticas, dado que es imposible obtener el consentimiento 
de cada persona que ha generado contenido (Lunnay et al. 2015), los datos se descargan de 
forma agregada para preservar el anonimato de los usuarios (Sloan et al. 2015). En el caso de 
Instagram, además, se priorizan aquellas fotografías que muestren el entorno urbano, 
descartando aquellas donde aparecen personas fácilmente reconocibles, y los resultados de los 
análisis de las imágenes no tienen un alcance o difusión más allá del aula. 

Por último, excepto en el caso de la cartografía catastral que está relacionada con el entorno 
físico, los datos del resto de plataformas son generados y compartidos voluntariamente por los 
usuarios. Esto hace que la información aportada esté vinculada a aspectos subjetivos, como la 
percepción, la imagen urbana, o las preferencias, entre otras, que se relacionan directamente 
con la vitalidad de los espacios urbanos y en cómo la ciudad es experimentada por la ciudadanía, 
permitiendo al alumnado definir estrategias de intervención alineadas con estas dinámicas. Así 
pues, esta experiencia también destaca la pertinencia de incorporar fuentes de información 
adicionales que aporten nuevas perspectivas urbanas, complementando la realidad física con 
aspectos más sociales. 
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