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Introducción

En las últimas décadas la dimensión digital se ha 
instalado de modo acelerado en nuestras vidas y, 
en estos tiempos de pandemia, se ha vuelto omni-
presente. Las tecnologías digitales se han integra-
do de lleno a la vida privada y también a la esfera 
de lo público, a ese “espacio en acción” donde se 
entrelazan las dimensiones materiales, culturales, 
sociales, políticas e históricas de la vida de los 
habitantes de una ciudad. Esta dimensión digital 
se impone como la única posible al estar cancela-
do o mutilado por la pandemia el espacio público 
material de calles, parques y plazas. Seguramente 

llegarán tiempos mejores, pero desde ya se hace 
necesario un análisis crítico de las tecnologías di-
gitales porque han llegado para quedarse. 

Cuestiones como el derecho a la conexión uni-
versal y gratuita, con todas sus implicancias eco-
nómicas, de equipamiento tecnológico y capacita-
ción deben ser consideradas al evaluar el alcance 
de estas tecnologías, dado la innegable existencia 
de la brecha digital. Esta desigualdad en el acceso 
a las comunicaciones digitales, también se evi-
dencia en las representaciones que se encuentran 
en el espacio público digital que paulatinamente 
se están convirtiendo en una suerte de segun-

Resumen

En los últimos años las tecnologías digitales se han integrado de lleno tanto a la vida privada como a la es-
fera de lo público, y ha crecido exponencialmente la dependencia de las mismas para alcanzar una supuesta 
mejor vida en la ciudad. Se han constituido, además, como soporte de representaciones corporativas que 
paulatinamente se están convirtiendo en una suerte de segunda naturaleza de la ciudad y que omiten las 
áreas de mayor pobreza y vulnerabilidad. Este artículo indaga sobre la expresión y representación de las 
vulnerabilidades urbanas en demandas publicadas en el espacio público digital, y da cuenta de los alcances 
y limitaciones que se encuentran en la navegación de dicho espacio. Se presentan aquí pequeños conjuntos 
de datos de demandas que circulan en la Web 2.0, que no impactan en las escalas de trending topics. Inclu-
ye la metodología desarrollada para la construcción e interpretación de un corpus de más de 1.000 registros, 
referidos al ámbito de cinco jurisdicciones adyacentes al Matanza-Riachuelo. Reflexiona sobre las posibili-
dades que ofrece el uso de herramientas digitales en los estudios urbanos sobre la pobreza y la inequidad.

Palabras Clave: Espacio público digital; vulnerabilidad; pobreza; área metropolitana de Buenos Aires.

Summary

In recent years, digital technologies have been fully integrated into both private life and the public sphe-
re, and dependence on them has grown exponentially to achieve a supposedly better life in the city. They 
have also been established as a support for corporate representations that are gradually becoming a kind 
of second nature for the city and that omit the areas of greatest poverty and vulnerability. This article in-
vestigates the expression and representation of urban vulnerabilities in demands published in the digital 
public space, and gives an account of the scope and limitations found in the navigation of digital space. 
Small data sets of demands circulating on the Web 2.0 are presented here, which do not impact on the 
trending topic scales. It includes the methodology developed for the construction and interpretation of a 
corpus of more than 1,000 records, referring to five jurisdictions adjacent to the Matanza-Riachuelo River. 
It reflects on the possibilities offered by the use of digital tools in urban studies focused on poverty and 
inequity.

Key words: Digital public space; vulnerability; poverty; Buenos Aires metropolitan area.
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da naturaleza de la ciudad. ¿Quién no usa o 
ha usado alguna vez Waze o Google Maps para 
orientarse en la ciudad? ¿o para ver alguna ca-
lle desconocida clickeando en el pegman del 
Google Street View? Sin duda, un caso paradig-
mático del poder de estas representaciones di-
gitales de la ciudad lo constituye por su alcance 
Google Maps: para una comprensión no preve-
nida, lo que allí se muestra existe, lo que no se 
muestra, no existe. 

Han quedado ya atrás las iniciales consideracio-
nes sobre el internet como espacio utópico donde 
todos (… todos los alfabetizados digitales y los 
conectados…) pueden emitir opiniones, interac-
tuar y ser escuchados. En la actualidad, la expan-
sión y en particular el funcionamiento de las pla-
taformas digitales y los medios sociales genera 
nuevos interrogantes. En primer lugar: ¿qué tan 
público es el espacio público digital? o de otro 
modo: ¿quién gobierna el Internet? Es cierto que 
existen algunas regulaciones de los gobiernos 
más o menos elaboradas según las regiones, sin 
embargo, los que de hecho regulan, controlan 
las plataformas y deciden los contenidos en base 
a opacos sistemas algorítmicos son las grandes 
empresas corporativas del capitalismo de pla-
taformas, GAFAM: Google, Amazon, Facebook, 
Apple y Microsoft. 

En consecuencia, el segundo interrogante interpe-
la la producción de estas plataformas digitales. No 
quedan muchas dudas de los riesgos que impli-
can. Numerosas investigaciones aportan eviden-
cias sobre el incremento de la desigualdad que 
produce la aplicación de técnicas que se basan en 
big data y naturalizan (por intención u omisión) 
situaciones existentes de inequidad. No sorpren-
de tampoco la omisión en las representaciones 
digitales corporativas de la ciudad de las áreas 
de mayor pobreza y vulnerabilidad. Al no ser los 
habitantes de menores recursos potenciales con-

sumidores en el mercado digital, no se los ve. Si 
no se los ve, no existen y por lo tanto no constitu-
yen un problema que la sociedad y los gobiernos 
deban encarar. 

Este artículo presenta un ejemplo de los alcances 
y limitaciones que se encuentran en la navegación 
del espacio público digital, el cual es considera-
do como otra esfera de lo público (Dunn, 2019; 
Sierra y Montero, 2015). Se inscribe en un marco 
temporal extenso (2000-2015) que incluye la eta-
pa incipiente y la posterior expansión de la Web 
2.0. Se ocupa de la identificación y el análisis de 
contenidos digitales que incluyen demandas dis-
paradas por conflictos territoriales y situaciones 
de vulnerabilidad, pobreza y segregación, que son 
difundidas por actores y emisores locales, tanto 
individuales como colectivos, en el espacio públi-
co digital (Webs, Blogs y YouTube). Son peque-
ños conjuntos de datos que circulan en la Web 
2.0, que no presentan impacto en las escalas de 
trending topics; podríamos considerarlas como 
demandas “plebeyas”. 

Se incluye la metodología desarrollada es-
pecíficamente para la construcción, análisis e 
interpretación de un corpus de más de 1.000 
registros, referidos al ámbito de cinco grandes 
unidades administrativas adyacentes a la cuen-
ca Matanza-Riachuelo, en los que se reconocen 
demandas que circulan por fuera de los canales 
de difusión institucionales o de los grandes me-
dios de comunicación como Clarín, La Nación y 
otros. Este abordaje permite alcanzar las voces 
de carácter espontáneo que algunos autores lla-
man “de cualquiera” (Sierra y Montero, 2017),2 
las cuales por lo general no llegan ni a las ins-
tituciones ni a los medios de comunicación de 
alcance masivo.

El sistema de gráficos y mapas georreferenciados 
elaborados permiten sistematizar y abordar 

2. Dicen Sierra y Montero (2017) sobre la mediación tecnológica: “Se configura como un modelo de producción que actualizaría lo que se ha 
venido denominando desde hace un tiempo como «culturas de cualquiera», en relación directa el rechazo a la mediación de expertos frente 
a la participación directa de la ciudadanía. Dicha dinámicaamplía el horizonte cultural y mediático para incluir no solo procesos colectivos, 
sino también el acceso a la palabra de cualquiera. Según Rancière, se trata de una apertura a las diversas expresiones, reconectando a las 
personas con sus mundos de vida mediante fórmulas creativas. «Lo que es políticamente relevante no son las obras, sino la ampliación de 
las capacidades ofrecidas a todos y a todas de construir de otro modo su mundo sensible (...). [De modo que, como en Benjamin] el cine se 
dirige a un nuevo tipo de ‘expertos’, a una idea nueva de la capacidad de juzgar» (Rancière, 2010)”.
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diferentes escalas de aproximación a la 
información contenida en los registros, visualizar 
las relaciones entre las categorías de análisis 
e identificar patrones comunes. En particular, 
los mapas georeferenciados construyen nuevas 
cartografías de las demandas sociales que quedan 
por fuera de los instrumentos de registro y 
medios de difusión institucionales. Al codificar la 
información relevada se hace posible compararla 
con los escenarios que muestran los recorridos del 
Google Street View, en tanto esta plataforma aspira 
a exponer una cartografía contemporánea capaz 
de mostrar, con detalles a nivel de pixel, múltiples 
realidades. (Sadin, 2018) 

Este artículo se compone de cuatro partes. La 
primera presenta los objetivos del trabajo y la 
metodología desarrollada, que denominamos 
Explorador TecnoSocial (ETS). La segunda parte 
consiste en una síntesis interpretativa de los re-
sultados obtenidos en el análisis de los registros 
identificados; la tercera incluye breves comenta-
rios sobre la comparación de los resultados del 
Explorador TecnoSocial con los del Google Street 
View; y se concluye con una serie de reflexio-
nes sobre la metodología y las posibilidades que 
ofrece el uso de herramientas digitales en los 
estudios urbanos enfocados sobre la pobreza y 
la inequidad. 

Objetivos y metodología del 
Explorador Tecnosocial 

Como se ha mencionado, las demandas difundidas 
por la sociedad civil en el espacio digital, dispara-
das por problemas, tensiones y conflictos urbanos 
territoriales,3 tienen como territorio de referencia 
cuatro unidades administrativas adyacentes a la 
cuenca baja del Matanza-Riachuelo: los munici-
pios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y 
de la CABA las Comunas 4 y 8, más el municipio 
de La Matanza que pertenece a la cuenca media. 
Incluidas en este recorte se encuentran las impor-
tantes cuencas subsidiarias del Matanza Riachue-
lo y el Río de la Plata, tales como la Sarandí-Santo 
Domingo y la Dupuy-Don Mario-Susana.4 Se eligió 
este territorio por su alto grado de vulnerabilidad 
ambiental y social, y la escasa visibilidad de los 
problemas y las demandas originadas en dichas 
cuencas subsidiarias.

Las fuentes primarias de esta investigación se en-
cuentran en la Web 2.0, en tanto allí se difunden 
y comparten contenidos elaborados por los usua-
rios quienes admás pueden interactuar y colaborar 
entre sí.5 La Web 2.0 estimula la dinámica social 
en la cual las personas tienen la libertad de com-
partir su trabajo o difundir sus mensajes a través 
de toda clase de plataformas abiertas, disponibles 

3. Se entiende por demanda social aquella necesidad o deseo, expresada por individuos o colectivos, que surge del reconocimiento de 
problemas de interés público y que puede o no tomar la forma de una acción o protesta específica. Las demandas son entendidas como 
luchas de la sociedad civil para poder tener una vida acorde con la dignidad de un ciudadano (Holston: 2008). En este trabajo haremos foco 
únicamente en aquellas de carácter territorial en tanto disputan el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969). 

4. La Cuenca Baja del Matanza Riachuelo es una de las tres regiones en las que se divide administrativamente toda la Cuenca. Tiene una 
superficie total de 2.200 km2 y comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. El 23% de 
la población del Área Metropolitana de Buenos Aires vive en este territorio. La Cuenca Baja comprende los territorios que van desde el inicio 
de la rectificación del Riachuelo hasta su desembocadura en Río de la Plata. Comprende áreas altamente urbanizadas en los partidos de 
Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuenca Sarandí-Santo Domingo abarca 7 
municipios: Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y presidente Perón, con un área de 239 Km2 y 
una población aproximada de 1.200.000 habitantes.  Desemboca en el Río de la Plata. Está conformada por las subcuencas Sarandí (arroyos 
Galíndez y su continuación Sarandí), y Santo Domingo (arroyos Las Perdices, Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo). Ambas presentan 
graves problemas ambientales causados por la contaminación de vertidos de origen industrial y domiciliario. (Fuentes: GCBA http://www.
buenosaires.gob.ar/gobierno/cumar/institucional/la-cuenca-matanza-riachuelo y ACUMAR http://www.acumar.gob.ar/institucional/37/
mapa-de-la-cuenca). Por otra parte, la Cuenca de los Arroyos Don Mario, Susana y Dupuy, atraviesa el territorio del municipio de La Matanza, 
más precisamente las localidades de Isidro Casanova (190.319 habitantes) y Gregogorio de Laferrere (248.227 habitantes). Los arroyos Don 
Mario y Susana están entubados en casi toda su extensión, mientras que el arroyo Dupuy se encuentra completamente a cielo abierto. En 
la cuenca se observan graves problemas ambientales causados por la contaminación, e inundaciones. Ver https://www.ina.gob.ar/piddef/
mapas_descarga.html y http://www.at.fcen.uba.ar/docs/Mariano%20Re_InundacionesUrbanas_DCAO-FCEyN_07062017.pdf

5. El cambio ocurrido en las últimas décadas en Internet debido al surgimiento de la Web 2.0, permitió una transformación radical en la 
forma de producir contenidos en Internet.  De ese modo, con la emergencia de las plataformas digitales cuyas interfaces requieren poco 
o ningún conocimiento técnico para ser operadas, el contenido dejó de ser provisto unidireccionalmente sólo por las agencias y editores 
profesionales. Inmediatamente, habilitó al usuario medio de Internet, es decir a los no profesionales en materia de programación y edición, 
a emitir sus mensajes sin intermediarios, y asimismo interactuar entre sí (SKALSKY et alt., 2017).
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6. El autor incluso acota que, en virtud de su función de intermediación, es posible considerar también a un centro comercial como una 
plataforma. SRNICEK, Nick, Capitalismo de Plataformas, Buenos Aires: Caja Negra, 2018.  (p.45)

7. Dado este recorte, quedan fuera de este análisis las demandas que no se refieran directamente a problemas territoriales, como por 
ejemplo las disparadas por despidos, cuestiones salariales o estrictamente políticas. Tampoco se analizan los orígenes del problema, los 
antecedentes y características de las organizaciones sociales, las formas que toman las acciones colectivas que reivindican esas demandas, 
ni el desarrollo de los conflictos en casos de demandas contenciosas.  

8. Según Kitchin, “Metada son datos sobre los datos. Los metadatos pueden referirse al contenido de los datos o al conjunto completo de 
datos. Los metadatos sobre el contenido incluyen los nombres y descripciones de campos específicos (por ejemplo, los encabezados de 
columna en una hoja de cálculo) y las definiciones de datos. Estos metadatos ayudan al usuario de un conjunto de datos a comprender su 
composición y cómo se debe utilizar e interpretar” Una base de datos común incorpora 15 metadatos (incluyendo metadatos descriptivos, 
estructurales y administrativos): “título, creador, tema, descripción, emisor, contribuyentes, fecha, tipo, formato, identificador, fuente, 
lenguaje, relaciones, cobertura y derechos. “KITCHIN, 2014, pp.8-9.

para la visita de cualquier usuario, lo que resulta 
en un gran incremento de la actividad creativa. 
Las plataformas digitales son para Srnicek (2018), 
quien desde la economía estudia el capitalismo 
de plataformas, infraestructuras digitales que per-
miten que dos o más grupos interactúen, y que 
a su vez funcionan como entes intermediarios 
donde se reúne a diferentes usuarios entre los 
que se encuentran anunciantes, clientes, provee-
dores, etc.6 La Web 2.0 conforma un universo en 
el cual, si bien es atravesado por la brecha digital, 
se puede identificar, sistematizar y analizar según 
criterios homogéneos, demandas y propuestas 
provenientes de organizaciones de la comunidad 
e individuos. 

En síntesis, el recorte de este trabajo es el análisis 
de la demanda socio ambientales y los conflic-
tos que subyacen a las mismas, y que se hace 
pública en la Web 2.0 por sujetos individuales o 
colectivos con o sin acceso regular a las institu-
ciones de gobierno. En particular se identifican 
aquellas que se originan por problemas y ten-
siones territoriales y cuestionan los mecanismos 
mediante los cuales el Estado da o no respuesta. 
Se incluyen, entre otros, pedidos de ampliación, 
mantenimiento o construcción de infraestruc-
turas para evitar los daños que provocan las 
inundaciones, y denuncias por la contaminación 
de los múltiples arroyos que atraviesan el te-
rritorio. Asimismo se incluyen protestas contra 
la construcción de proyectos inmobiliarios en 
espacios públicos, y demandas de vivienda para 
población vulnerable.7

Con el objeto de identificar y analizar los regis-
tros que contienen las demandas objeto de este 
estudio tal como emergen en las plataformas que 

alojan a Webs, Blogs y YouTube, se ha desarro-
llado una metodología híbrida que denominamos 
el Explorador TecnoSocial (ETS), la cual combina 
técnicas cualitativas y cuantitativas, a través de 
procedimientos que tienen semejanzas con los 
métodos de lectura distante y lectura cercana 
(Moretti, 2005; Schulz, 2011; Janicke et alt., 2015). 
La lectura distante permite interpretar un universo 
extenso de evidencias a través de conteos y vi-
sualizaciones que ayudan a identificar relaciones y 
patrones, regularidades, similitudes y diferencias, 
superando las posibilidades de las técnicas tra-
dicionales de análisis de contenido de la lectura 
cercana.

En la metodología empleada por el Explorador 
TecnoSocial, la lectura cercana se emplea en la 
etapa de codificación de los diversos y múltiples 
ítems asignados en la interpretación de cada uno 
de los 1.041 artículos o videos (registros o en-
tradas) que integran el corpus. En una matriz de 
Excel se despliegan, de cada uno de los registros, 
las categorías nativas (taxonómicas y no taxonó-
micas; en otros ámbitos denominadas tags o pa-
labras clave) que son construidas de manera tra-
dicional e inductiva, y se agrupan luego en cate-
gorías más amplias provenientes de los estudios 
sociales y urbanos. De este modo, cada registro, 
es decir cada artículo o video, se descompone 
en una serie de datos discretos que se anotan 
como un dígito (1) en las respectivas categorías 
que presentan. 

Desde la perspectiva de una lectura distante o 
lejana, estos nuevos datos numéricos son con-
tados (para comparar repeticiones y relevancia), 
agrupados y relacionados (según descripciones 
estadísticas y/o con los metadatos)8, y por último 
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representados gráficamente y mapeados, es decir, 
visualizados. La batería de visualizaciones ofrece 
un despliegue de relaciones y patrones que habili-
tan un tipo de interpretación de los 1.041 registros 
que sería difícil de obtener por medios tradiciona-
les.9 Identificadas las relaciones, patrones, regu-
laridades, similitudes y diferencias, casos típicos 
o atípicos, así como categorías relevantes es po-
sible volver a la lectura cercana para analizar en 
profundidad las cuestiones que se evidenciaron 
en las visualizaciones como de mayor interés.10

Ahora bien, es necesario aclarar que, en los proce-
dimientos de identificación de evidencias y cons-
trucción del corpus de registros, se utilizan las 
herramientas de búsqueda avanzada de la plata-
forma Google según se explicita más adelante, en 
tanto no se dispone de recursos para la elabora-
ción de los algoritmos específicos que puedan in-
tensificar la búsqueda de evidencias, ni tampoco 
para facilitar la manipulación estadística a gran 
escala de los datos. Por dicha razón esta manipu-
lación se lleva a cabo en base a las funcionalida-
des de Excel. Los gráficos interpretativos y los ma-
pas de georreferenciación se han construido sin 
disponer de un software especial de visualización. 
De todos modos, se debe destacar que los proce-
dimientos seguidos tienen etapas similares a los 
de la lectura distante, aun cuando no se disponga 
de sistemas de programación para la búsqueda, 
el procesamiento de los datos y su visualización. 

Cabe hacer una reflexión que se refiere a la cali-
dad de los datos que se construyen y procesan en 
el Explorador TecnoSocial. Extraídos e interpreta-
dos tal como se detalla a continuación, estos da-
tos tienen explicitados los criterios con los que se 
construyeron, así como la metodología utilizada. 

Cumplen con las condiciones que deben tener los 
datos: son discretos, inteligibles, agregativos, con 
meta data asociados, pueden ser relacionados en-
tre sí y con otros datos para proveer información 
o apreciaciones que no surgirían de solo comparar 
los datos entre sí. Son sólidos porque son de pri-
mera fuente, es decir que están mediados sólo por 
la interpretación humana de primera mano de los 
resultados de las búsquedas digitales, y no están 
mediados por otras infraestructuras de datos que 
pueden hacer perder el rastro de su significado. 
Siguiendo a Kitchin, podemos afirmar que no son 
neutrales, ni preanalíticos, ni objetivos, sino que 
están construidos con el objetivo de identificar y 
difundir las demandas por conflictos territoriales 
tal como emergen en el espacio público digital, 
y dar visibilidad a las situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad social y ambiental que se manifies-
tan en ese ámbito. Estos datos exponen su marco 
ideológico, ético y valorativo, y por lo tanto están 
disponibles para ser utilizados y reutilizados con 
pleno conocimiento de su alcance.

Metodología. En este marco, para delimitar las 
búsquedas, obtener las evidencias pertinentes y 
preparar la toma y registro de la información, se 
definieron los siguientes elementos: a) Los busca-
dores y plataformas digitales; b) los motores de 
búsqueda que se utilizan en la exploración para 
homogeneizar la recopilación de las evidencias; c) 
los emisores a considerar; d) el período en el que 
se realizaron las búsquedas.

 La primera definición que afecta el universo a 
relevar son las plataformas digitales que, si bien 
son finitas, presentan desafíos metodológicos 
para medir o cuantificar sus contenidos, dadas 
sus dimensiones y su constante crecimiento. 

9.  Lev Manovich, en un artículo donde compara un millón de imágenes describe su método de análisis desarrollado en la University 
of California, San Diego (UCSD) y el California InstituteforTelecommunication and Information (Calit2). El mismo comprende dos partes, 
primero un análisis automático de imágenes de las cuales numeraliza algunas características visuales, y luego se construyen visualizaciones 
gráficas de todo el conjunto organizadas según las dimensiones analizadas. Es de destacar que es un procedimiento que tiene algunos 
elementos en común con el método del Explorador TecnoSocial. Entre sus conclusiones Manovich sostiene, quizás de un modo un poco 
temerario que: “El hecho de que el procesamiento de imágenes digitales y la visualización de un millón de conjuntos de datos de manga nos 
hagan cuestionar los conceptos básicos de las humanidades y la crítica cultural es al menos tan importante como cualquier descubrimiento 
particular que podamos hacer sobre este conjunto de datos. Ilustra cómo el análisis computacional de conjuntos de datos culturales 
masivos tiene el potencial de transformar nuestros paradigmas teóricos y metodológicos para estudiar la cultura” MANOVICH, Lev “How to 
Compare OneMillionImages?” 

10.  Según JANICKE et alt., el mantra de la búsqueda de información consiste primero, en una visión general, segundo resaltar patrones, 
tercero filtrar, y luego hacer zoom in para analizar detalles según se necesite (detailsondemand). 
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Se decidió trabajar con Google para los sitios 
Web y Blogs, y Youtube para los archivos 
audiovisuales, entendiendo que cada uno de 
sus sistemas de búsquedas se ven afectados 
por distintos factores.11

 En segunda instancia se definieron los motores 
de búsqueda, y se decidió conformarlos por la 
combinación de dos grupos de palabras clave, 
el primero referido a los temas o contenidos 
de las demandas y el segundo al ámbito ad-
ministrativo. Luego de sucesivas pruebas con 
diferentes palabras clave para el primer gru-
po,12 que parecían funcionar como proxies a las 
demandas por temas territoriales se eligieron 
cinco: reclamo, manifestación, foros, piquete/
corte de ruta y protesta.13 El otro grupo de 
palabras clave refiere al ámbito geográfico y 
administrativo del territorio. Luego de varias 
pruebas se decidió tomar los nombres oficiales 
de las localidades en los municipios y de los 
barrios en las Comunas 4 y 8 de la CABA, así 
como los nombres de los arroyos que confor-
man las cuencas hídricas que atraviesan estos 
territorios. A través de 372 combinaciones de 
los dos grupos de palabras claves se definie-
ron entonces 744 motores de búsqueda que 
se utilizaron de manera sistemática en ambos 
buscadores. Por ejemplo: «Reclamo Arroyo Ga-
líndez», «Foros Villa Lugano», «Protesta Turde-
ra», «Manifestación Villa Lugano», entre otros.

 El tercer elemento que recorta el campo de 
resultados es el tipo de emisor. Se descartaron 
los artículos o videos publicados en los sitios 

o canales de los medios masivos de comuni-
cación de alcance nacional, y se relevaron so-
lamente aquellos publicados por asociaciones 
de vecinos, foros vecinales, sectoriales, organi-
zaciones civiles, agrupaciones políticas, ONG, 
individuos independientes y medios de prensa 
alternativos. 

 Finalmente, se decidió focalizar las búsquedas 
desde el año 2000 hasta julio de 2015.14 

Una vez registrados los casos según los criterios 
ya mencionados, los mismos fueron incluidos en 
una matriz interpretativa elaborada especialmen-
te, que permite clasificar cada registro según dos 
dimensiones: la primera de ellas es de carácter 
descriptivo y registra datos como fecha de publi-
cación, autor, título, emisor, ámbito territorial y 
actores involucrados en la demanda. La segunda 
dimensión es de carácter analítico, y está consti-
tuida por una serie de categorías interpretativas. 
Dentro de esta dimensión se registra: 1. el tipo de 
futuro que se presenta en la demanda (se consi-
dera su proyección temporal, la escala territorial 
y si es motivado por un deseo, un temor o por 
una tendencia); 2. el nivel de concreción de la 
propuesta presentada (nulo, preliminar, medio o 
avanzado); 3. su relación con propuestas disci-
plinares; y 4. las temáticas que presentan las de-
mandas registradas en los artículos y videos. 

Estas temáticas fueron definidas a partir de la ob-
servación y análisis de las evidencias. Se identi-
ficaron en éstas un conjunto extenso de temas 
específicos, como por ejemplo: contaminación, 

11. Por ejemplo, al hacer una búsqueda en Google los resultados pueden variar para cada usuario, porque el algoritmo del sistema busca en 
el índice las páginas que coinciden con esa consulta y muestra los resultados que considera más relevantes para el usuario. Esta relevancia 
está definida por más de 200 factores entre los que se encuentra el Pagerank, un sistema de Ranking que el Google elabora a partir de 
diversas variables (Fuente: Google https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=es). YouTube también funciona a través de 
una serie de factores que, al igual que Google muestra lo que considera más relevante para el usuario. Asimismo, YouTube permitía definir 
el modo de publicación de los resultados de búsqueda según tres parámetros diferentes que pueden ser ordenados secuencialmente: 
fecha de publicación del video, cantidad de visualizaciones o por puntuación de los usuarios. Podemos definir entonces al buscador o a la 
plataforma digital utilizada, como la primera variable que limita el universo de artículos y videos analizados en este trabajo.

12. Entre las palabras probadas figuran: piquete, reclamo, manifestación, foros, corte de ruta, protesta, asamblea, denuncia, reunión barrial, y 
paro. En el caso de los municipios se usó como proxy CORTE DE RUTA y para las comunas de la CABA se utilizó PIQUETE.

13. Esta selección responde a las transformaciones sufridas por los modos de protesta social en el país a partir de la década de 1990 
(Scribano y Shuster: 2001; Auyero: 2012; Manzano: 2004). Durante este periodo Argentina fue testigo de una transmutación de la protesta: 
si hasta entonces la sociedad industrial daba lugar a reclamos sindicalizados, el desguace del Estado y el desmantelamiento de la industria 
nacional fueron dando lugar a un nuevo tipo de protesta de matriz cívica con formas de luchas ya no relacionadas con la fábrica sino con la 
irrupción en el espacio público (cortes de ruta, piquetes, manifestaciones).

14. De manera excepcional y por su relevancia para el proyecto se incluyó dentro de los casos analizados una serie pequeña de videos que 
están por fuera del periodo definido. 
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inundaciones, red hídrica, especulación inmobilia-
ria y villas/asentamientos, entre otros. Se proce-
dió entonces a agrupar estas temáticas específi-
cas según categorías más inclusivas. 

Por ejemplo, las temáticas específicas contami-
nación, arroyos, energías renovables o no reno-
vables, inundaciones, protección de patrimonio 
ambiental y cambio climático se agruparon bajo 
la temática general de Medioambiente. Ésta da 
cuenta de problemas en los que se involucra 
una acción natural o artificial mediante la cual 
se modifican las condiciones ambientales de un 
entorno determinado. Pueden identificarse aquí 
denuncias sobre el grado de contaminación de 
algunos arroyos, así como también demandas 
que buscan frenar el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario en pos de la preservación de los hu-
medales costeros. 

Otras temáticas específicas como red hídrica, cloa-
cal, pluvial y hospitales se agruparon bajo la temá-
tica general de Infraestructura/Equipamiento, que 
da cuenta de aquellos problemas en los que se 
involucran construcciones sobre el territorio (ya 
sean extendidas en forma de redes o puntuales) 
que dan soporte ambiental o funcional a las ac-
tividades urbanas (Corti: 2015, 19). Se reconocen 
en esta temática general demandas por construc-
ción de hospitales, obras hídricas, o mejoramiento 
de redes cloacales o de agua potable. 

Por último, temáticas específicas como espe-
culación inmobiliaria, recuperación/ tratamiento 
del espacio público, industria, vivienda, y patri-
monio se agruparon bajo la temática general de 
Espacio Urbano. Asimismo, bajo esta temática 
general se incluyeron las temáticas específicas 
propias del hábitat vulnerable, como villas/
asentamientos, tomas/ocupaciones y vivienda 
social. Las cuestiones identificadas dentro de la 
temática general Espacio Urbano, refieren a pro-
blemas en los que se evidencia cambios en las 
disposiciones o condiciones espaciales de uno 
o varios sectores de la ciudad, en tanto estos 
cambios pueden ser de índole físico, social o 
administrativo. Dentro de esta temática general 
se encuentra un espectro de demandas que van 

desde el pedido de arreglos de calles y veredas 
hasta aquellas que presentan pedidos de urba-
nización de villas.

De este modo se definieron como temáticas ge-
nerales: Medioambiente; Infraestructura/Equipa-
miento; Espacio urbano (Público y Privado), Cien-
cia y Tecnología, y Otros.15 Definidas las temáticas 
específicas y generales de cada entrada en la ma-
triz, se hace posible cuantificar e identificar regu-
laridades. Dicha frecuencia puede ser entendida 
como un indicio de la relevancia o importancia de 
las distintas temáticas en los cuatro municipios y 
las comunas 4 y 8 de la CABA.

Con el objeto de ordenar e interpretar las temáti-
cas generales y específicas, se reconoció en cada 
uno de los registros la temática general que actúa 
como motivo principal de la demanda. Se obtuvo 
de ese modo una clasificación taxonómica orde-
nada por temática general. Para interpretar la in-
formación ya categorizada en la matriz, se elaboró 
un sistema de visualización que consiste en un 
conjunto de gráficos (Figura 1) y de mapas geore-
ferenciados (Figuras 2, 3, 4) que permite realizar 
diversas lecturas sobre el conjunto de registros 
reunidos mediante el Explorador Tecnosocial. 

Visualización gráfica y síntesis
interpretativa

De las lecturas del sistema de visualización emer-
gen patrones y asociaciones en los registros loca-
lizados, y asimismo se identifican dos escalas de 
análisis. La primera aborda los resultados a escala 
de municipios y la CABA; y la segunda propone 
un mayor acercamiento territorial a nivel localida-
des y comunas. Mediante los gráficos y mapas se 
reconocen las principales problemáticas que pre-
sentan los registros, se sitúan en el espacio y se 
indaga sobre los contextos territoriales y sociales 
en el que se producen los conflictos.

Para el abordaje del corpus a escala de munici-
pios y CABA, se proponen tres lecturas interpre-
tativas. En la primera se cuantifican los registros 
localizados en cada unidad territorial y en base a 

15. La temática  “Ciencia y tecnología” fue definida en una instancia preliminar del proyecto. Es interesante observar que cuando las bús-
quedas se orientaron hacia las demandas sociales, y a conflictos sobre el territorio esta dejó de tener relevancia dentro de los resultados 
obtenidos.
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ello se observan correlaciones con indicadores es-
tadísticos oficiales. La segunda, se detiene sobre 
los distintos grados de intensidad que presentan 
las temáticas generales que componen las deman-
das, y en tal sentido también se observaron las 
variaciones en el tipo de relaciones que las temá-
ticas presentaron entre sí. En la tercera, y última, 
se analizó la desagregación de las temáticas ge-
nerales en temáticas específicas.

En el análisis a escala de las localidades y comunas 
que componen las cinco unidades administrativas 
abordadas se observa, al igual que en la escala 
mayor, la cantidad de registros identificados en 
cada comuna/localidad y su relación con indicado-
res estadísticos. Asimismo, cabe destacar que en 
esta aproximación hay nuevas configuraciones te-
rritoriales definidas por la mayor o menor frecuen-
cia de los motivos principales de las demandas. 
Se exploran también las características físicas de 
dichos territorios, con el fin de comprender las de-
mandas que en ellos se generan. El análisis a esta 
escala de mayor acercamiento permite reconocer 
los grandes focos de conflictos que motivan las 
principales demandas en los territorios estudiados, 
que se refieren a:

a. Las cuencas subsidiarias del Matanza Riachuelo 
y del Río de la Plata. En general, se observa una 
mayor preocupación por dichas cuencas subsidia-
rias que por los grandes cauces en sí. La cuenca 
del Sarandí-Santo Domingo (Avellaneda, Lanús 
y Lomas) así como la del Dupuy -Susana- Don 
Mario (La Matanza) constituyen territorios cuyas 
demandas dan cuenta de la alta vulnerabilidad 
ambiental y de la población aledaña a las mis-
mas. Asimismo, se evidencia que en los sectores 
donde los arroyos mencionados se encuentran 
entubados, las demandas provienen de grupos 
vecinales mejores organizados y refieren al pedi-
do de mejoras en la infraestructura hídrica.

b. El tratamiento de la basura metropolitana se 
presenta también como un grave problema que 
incide negativamente en la salud ambiental de 
los vecinos cercanos a las plantas dos plantas 
de la CEAMSE, la de Villa Domínico, en Avella-
neda y la planta de González Catán en La Ma-
tanza. El cierre de la de Villa Domínico en 2004 
agravó la situación de la de González Catán 
que aún sigue en funcionamiento. 

c. La defensa del patrimonio ambiental en situa-
ción de riesgo debido al avance de los desa-
rrolladores inmobiliarios, tal como sucede en el 
humedal costero de Avellaneda y en la Reserva 
Natural de Ciudad Evita en La Matanza.

d. La disputa por la tierra en el sur de la CABA, 
donde se localizan numerosas y populosas vi-
llas junto a las grandes extensiones de tierra 
vacante. 

Explorador Tecnosocial vs. 
Google Street View

Los registros del Explorador Tecnosocial permiten 
reconstruir, desde una dimensión digital, una rea-
lidad urbana caracterizada por territorios de alta 
vulnerabilidad. En ellos se reconocen importantes 
conflictos sobre el medioambiente, la infraestruc-
tura de servicios y el espacio urbano. 

Por otro lado, se observa que la referencia más 
cotidiana de la ciudad en el ámbito digital es sin 
duda el senderismo virtual del Google Street View 
(GSV). El mismo ofrece, según Eric Sadin (2017), 
un nuevo “planisferio contemporáneo que se pre-
tende sin huecos, capaz de develar a nivel de 
píxel los espesores múltiples de nuestras realida-
des”. Sin embargo, la realización de un ejercicio 
comparativo entre las imágenes reunidas con el 
Explorador TecnoSocial y las del GSV evidencia 
que desde la dimensión digital, el “planisferio” de 
Google tiende a replicar ciertas lógicas de segre-
gación de la dimensión física del territorio. 

Entre otros hallazgos, el Explorador TecnoSocial 
nos permitió acceder y transitar en la dimensión 
digital un territorio de vulnerabilidad que no tie-
ne representación en el Google Street View (GSV). 
El contraste que encontramos entre las imágenes 
subidas por la población registradas por el Explo-
rador y las que muestra el Google Street View en 
torno a algunos de los arroyos subsidiarios de 
las cuencas del Matanza Riachuelo y del Río de 
la Plata, como el arroyo Sarandí en Avellaneda y 
el Susana en La Matanza, no puede ser mayor. El 
senderismo virtual del GSV ofrece solo un acerca-
miento muy restringido a los arroyos. Por ejemplo, 
colocando el pegman en algunos cruces de calles 
en el arroyo Sarandí, el Google Street View visua-
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liza barandas altas y tapias en calles asfaltadas y 
“seguras” por donde puede entrar el auto del GSV 
(Figura 5). Por el contrario, las imágenes y videos 
del Explorador permiten un acercamiento mayor y 
muestran el alto grado de contaminación de los 
arroyos y sus márgenes, visibilizando basura acu-
mulada, animales muertos, y agua contaminada, 
entre otros. Es decir, las imágenes recogidas por 
el Explorador vinculadas a las demandas permiten 
recorrer el territorio de una manera más minucio-
sa, y dan cuenta de transformaciones o cambios 
que, a pesar de ser muchas veces de carácter 
eventual, definen las condiciones del hábitat de 
esos territorios (Figura 6). 

En síntesis es posible sostener que los arroyos se 
mantienen lo suficientemente ocultos cuando se 
practica el senderismo virtual de Google y emer-
gen profusamente cuando, a través de las bús-
quedas digitales en YouTube y Webs, indagamos 
sobre conflictos y demandas que dan cuenta de 
situaciones de vulnerabilidad. 

Reflexiones Finales

En relación a los distintos resultados del Explo-
rador TecnoSocial y el Google Street View, es ne-
cesario destacar que el primero también utiliza el 
buscador de Google. Sin embargo, y a pesar de 
las condicionalidades en las búsquedas que tiene 
Google, fue posible identificar demandas de la so-
ciedad civil sobre problemas que no se evidencian 
en el Google Street View. Esta situación puede ser 
resultado de los algoritmos que se utilizan, que 
han sido discutidos en diversos trabajos (Eubanks 
2018; Fisher 2018; Weisberg 2018) aportando evi-
dencias del incremento en la desigualdad que pro-
duce la aplicación de técnicas que se basan en 

big data y naturalizan situaciones existentes de 
inequidad, en nuestro caso al menos en cuanto 
al derecho a la visibilidad. A pesar de sus limita-
ciones, se entiende que el Explorador TecnoSocial 
es un aporte a la visibilización de los problemas 
de vulnerabilidad y medioambientales, que si no 
emergen en la discusión pública no son reconoci-
dos ni objeto de medidas para su solución.

Por último, un comentario sobre el uso de la tec-
nología digital desde una perspectiva de derechos 
e inclusión social. Como se ha mencionado, las 
tecnologías digitales utilizadas por las corpora-
ciones en casos como los analizados del Goo-
gle Street View, pueden producir -por intención 
o por omisión- resultados que discriminan a la 
población siguiendo tendencias ya establecidas. 
Por ejemplo, si observamos la retícula que define 
el “pegman” es evidente la omisión de la mayor 
parte de las villas de emergencia así como la de 
situaciones de vulnerabilidad ambiental o conta-
minación. Esta ciudad cubierta por la retícula del 
pegman puede ser entendida como un proxy, una 
representación de la “ciudad formal”, aquella reco-
nocida por el orden institucional y corporativo. 

Sin embargo, es posible hacer un uso redirecciona-
do de la misma tecnología hacia la visibilización de 
la vulnerabilidad, tal como lo hemos ensayado en el 
Explorador TecnoSocial, dentro de ciertos límites téc-
nicos. Creemos que es cuestión de encontrar las grie-
tas que tiene el sistema tecnológico corporativo para 
obtener una más relevante visibilización de la pobre-
za y reclamar su espacio dentro de lo que podríamos 
aludir como la “ciudad digital” que se está instalando 
rápidamente como la representación por excelencia 
de la ciudad real, como una verdadera segunda na-
turaleza, que sin embargo omite buena parte de los 
conflictos y la vulnerabilidad ambiental y social. 
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Figura 1: Sistema de Gráficos desarrollado para el Municipio de la Matanza. Elaboración Propia, ETS 2020. 
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Localidades y Comunas

Cantidad de registros

00-25
25-75
75-100
100-125
Más de 125

Cantidad de registros

REFERENCIAS

100-125
125-175
175-200
200-225
Más de 225

N

RÍO DE LA PLATA

CABA

RI
AC
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O

RÍO DE LA PLATA

CABA

Municipio deAvellaneda
Registros: 127

Municipio deLanús
Registros: 105

Municipio de Lomas de Zamora
Registros: 216

Comuna 4 y 8  (C.A.B.A.)
Registros: 229

Municipio de La Matanza
Registros: 364

34

RI
AC

HU
EL

O

Municipios y CABA

Figura 2: Cantidad de registros en municipios y CABA (arriba) y en localidades y comunas (abajo). Elaboración 
Propia, ETS 2020.
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NBI (% por población)

Municipio de Avellaneda
NBI (% por población local) 
6,99 % 

Municipio deLanús
NBI (% por población local) 
7,13 % 

Municipio de Lomas de Zamora
NBI (% por población local) 
11,45 % 

Comuna 4 y 8  (C.A.B.A.)
NBI (% por población local) 
14,37 % 

Municipio de La Matanza
NBI (% por población local) 
15,71 % 

RI
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O

NBI (% por población)

REFERENCIAS

00-05

00-05

05-10
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10-15

10-15

15-20
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Más de 20

RÍO DE LA PLATA

CABA

Localidades y Comunas

N

RÍO DE LA PLATA

CABA

RI
AC

HU
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O

Municipios y CABA

Figura 3: Necesidades Básicas Insatisfechas en municipios y CABA (arriba) y en localidades y comunas (abajo). 
Elaboración Propia, ETS 2020 sobre la base de datos del Censo 2010, INDEC y la Dirección de Estadística del 
GCABA. 
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Sección > Dossier
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Motivo Principal de la demanda: 
Categoría general de Medioambiente

Motivo Principal de 
la demanda: Categoría general de 
Infraestructura y Equipamiento
 

Motivo Principal de la 
demanda: Categoría general de Espacio 
Urbano Público y Privado 

Localidades y Comunas

25

Municipios y CABA

SECTOR 1:
Municipio de 
La Matanza (RMBA)

SECTOR 5:
Municipio de 
La Matanza (RMBA)

SECTOR 3:
Municipios de 
Avellaneda y Lanús 
(RMBA)

SECTOR 4:
Municipios de 
Lanús y Lomas 
de Zamora (RMBA)

SECTOR 2:
Comuna 4 y 8 (CABA), 
Municipios de 
Avellaneda y Lanús 

Figura 4: Motivo principal de la demanda en municipios y CABA (arriba) y en localidades y comunas (abajo). 
Elaboración Propia, ETS 2020. 
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Figura 5. Acercamiento al Arroyo Sarandí (Google Street View). Municipio de Avellaneda (RMBA).
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Figura 6. Acercamiento al Arroyo Sarandí (Explorador TecnoSocial). Municipio de Avellaneda (RMBA).
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