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Resumen

Ante la pérdida de referentes en las áreas periurbanas, la consideración de los atributos del patrimonio cultural y los rasgos ambientales 
propios del lugar son ingredientes esenciales para su transformación en lugares identitarios, con sentido y conectados a la comunidad 
local desde lo social, económico, cultural y medioambiental. Se trata de áreas que debieran considerarse como espacios funcionales 
dependientes de la forma urbana, pero en los que los instrumentos de planificación urbanística tradicionales no son eficaces. El 
presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto de investigación PER-START –Peri-Urban Strategic Areas in Trasformation–, 
centrado en determinar las potencialidades de las áreas periurbanas e identificar las estrategias más adecuadas con el patrimonio eco-
cultural como catalizador de su regeneración urbana y paisajística. El trabajo que se presenta discute la idoneidad de la utilización de 
datos geolocalizados de redes sociales -Wikiloc, Google Places, Flickr, Instagram–, como herramienta complementaria para integrar 
las preferencias de las personas en el diagnóstico y en la toma de decisiones para la planificación de áreas periurbanas. La elaboración 
de cartografías críticas a partir de los datos virtuales, dando dimensión espacial a lo intangible, ha permitido mostrar otra realidad en 
las periferias de Alicante y Elche, utilizados como banco de pruebas para su posterior aplicación al resto de casos pertenecientes al 
proyecto PER-START.
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Abstract

In the face of the loss of references in peri-urban areas, considering the local attributes of cultural heritage and the environmental 
features are essential ingredients for their transformation into identity spaces, with meaning and connected to the local community 
across social, economic, cultural, and environmental dimensions. These are areas that should be regarded as functional spaces 
dependent on urban form, yet traditional planning instruments have proved to be ineffective. This study is framed within the PER-
START research project – Peri-Urban Strategic Areas in Transformation – focused on determining the potentialities of peri-urban areas 
and identifying the most suitable strategies, with eco-cultural heritage as a catalyst for their urban and landscape regeneration. The 
presented work discusses the suitability of utilizing geolocated data from social networks - such as Wikiloc, Google Places, Flickr 
and Instagram – as a complementary tool to integrate people’s preferences in the assessment and decision-making process for 
planning peri-urban areas. The creation of critical cartographies from virtual data, which lend spatial dimension to intangible aspects, 
has revealed an alternative narrative in the outskirts of Alicante and Elche. These case studies have been used as a testing ground for 
subsequent application to the remaining cases within the PER-START project.
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Paisajes periurbanos: el necesario cambio de perspectiva

La franja periurbana es un espacio transicional donde el límite se desdibuja, favo-
reciendo dinámicas de difícil interpretación por la amalgama de usos e intereses en 
pugna; un lugar sujeto a las tensiones inherentes a los procesos de transformación 
territorial. El crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructuras necesarias con-
llevan la fragmentación y marginalización de zonas agrícolas o naturales, generan-
do impactos de evolución gradual, que erosionan los valores identitarios propios 
del lugar y limitan la capacidad de respuesta basada en los valores eco-culturales 
preexistentes.

Las áreas periurbanas han sido objeto de estudio desde diversas perspectivas y 
escalas durante décadas. De hecho, la dicotomía urbano-rural ya no resulta apro-
piada para describir estas áreas, donde los límites se difuminan y los cambios 
en la ocupación del suelo, los usos económicos y la dinámica demográfica han 
dado lugar a más de ochenta métodos de clasificación considerando solamente 
los planteados en instituciones europeas, según el estudio de Valentina Cattivelli1. 

Actualmente, las políticas de desarrollo regional consideran por separado lo urba-
no y lo rural, y es muy escasa la atención a los territorios periféricos. En general, 
los instrumentos de planificación urbanística tratan por separado ‘lo urbano’ y ‘lo 
rural’ con un enfoque exclusivo, en el que las zonas periurbanas no están singu-
larizadas y, por tanto, carecen de criterios de abordaje específicos y relacionados 
con el resto de las áreas. Además, en la franja periurbana se ha constatado que los 
procesos de planificación urbanística siguen a los cambios espaciales y sociales 
con tanta frecuencia como los preceden2. Este hecho subraya la complejidad de 
sistematizar una metodología de diagnóstico unificada para la franja periurbana, 
aunque las variables más comúnmente utilizadas son las demográficas y socioe-
conómicas. 

Otras líneas de investigación destacan el valor de los modelos de planificación 
basados en el paisaje, estudiando, por ejemplo, cómo el entorno urbano y los 
espacios naturales mejoran el bienestar de la comunidad, proporcionando siner-
gias en conexión con los servicios ecosistémicos3. Pese a los beneficios y las 
oportunidades surgidas en algunos contextos urbanos, se pudo constatar que la 
población no utiliza, o utiliza menos de lo esperable, grandes espacios verdes u 
otras zonas naturales atractivas. La explicación más plausible, según el estudio, es 
el tiempo que se tarda en llegar a estas zonas y las escasas oportunidades de de-
sarrollar actividades en ellas. Así, se plantea la necesidad de conocer los intereses, 
aspiraciones y voluntades de las personas para desarrollar planes y estrategias 
que, aprovechando las características ambientales del lugar, puedan producir un 
mayor impacto en las comunidades locales.

Allí donde se ha hecho patente la ineficiencia de las herramientas de planificación 
urbanística tradicionales, las áreas periurbanas, emerge la oportunidad para plan-
tear una nueva forma de abordar el problema. Partiendo de la premisa de que la 
periferia urbana es un espacio funcional dependiente de la forma urbana, ello impli-
ca que es necesario replantearse los vínculos con las áreas urbanas consolidadas. 
La literatura científica evidencia que la identificación, categorización y análisis de 
estas áreas no debe ser un mero ejercicio académico, sino una herramienta nece-
saria para la mejor planificación urbana e integración de aspectos estratégicos que 
faciliten su articulación funcional. 

El presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto de investigación PER-
START –Peri-Urban Strategic Areas in Trasformation–, cuyo objetivo último es ana-
lizar las potencialidades de las áreas periurbanas e identificar las estrategias más 
adecuadas para la recualificación del patrimonio eco-cultural, como catalizador de 
su regeneración urbana y paisajística. El proyecto PER-START integra el concepto 

1 Valentina Cattivelli, “Methods for the 
Identification of Urban, Rural and Peri-Urban 
Areas in Europe: An Overview”, Journal of 
Urban Regeneration and Renewal, 14-3 (2021)

2 Brian J. Shaw y otros, “The Peri-Urbanization 
of Europe: A Systematic Review of a 
Multifaceted Process”, Landscape and Urban 
Planning, 196 (2020)

3 Martí Franch Batllorí, “Las Veras de Girona. 
Laboratorio de Diseño y Gestión para una 
Infraestructura Verde Urbana”, ZARCH: Journal 
of Interdisciplinary Studies in Architecture and 
Urbanism, 7 (2016)
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116 de genius loci a través de los atributos patrimoniales y ambientales locales, en 
áreas periurbanas carentes de atención y frecuentemente sometidas a procesos 
de degradación.

Concretamente, en este estudio se incluye el concepto de Servicio Ecosistémico 
Cultural —SEC—, porque aúna bienes y servicios que obtenemos de la interacción 
con la naturaleza y/o del legado histórico, englobando usos relacionados con el 
patrimonio, la educación, la recreación, el sentido de arraigo e identidad local, 
todos ellos valores distintivos ligados a las expectativas y experiencias de la comu-
nidad local. Estos principios derivados de la ecología del paisaje permiten abordar 
desafíos en la planificación urbana a partir de soluciones basadas en la naturaleza.

Hipótesis de trabajo, objetivos y limitaciones

El estudio presentado se aborda desde dos hipótesis de trabajo preliminares. La 
primera es la consideración de que los atributos del patrimonio cultural y los rasgos 
ambientales propios del lugar son los ingredientes esenciales para transformar las 
franjas periurbanas en lugares identitarios, con sentido y conectados a la comuni-
dad local desde lo social, económico, cultural y medioambiental. Ante la pérdida 
de referentes es central estudiar las relaciones entre los rasgos físicos observa-
bles del paisaje eco-cultural y las dinámicas sociales y ambientales subyacentes, 
intangibles pero asentadas en la población local. La obtención de datos georre-
ferenciados a partir de redes sociales –introducidos en el texto por su acrónimo 
en inglés LBSN de ahora en adelante– como Wikiloc y Google Maps, entre otras, 
recopilados a lo largo de transectos que abarcan tanto áreas urbanas como pe-
riurbanas, facilitan el análisis de itinerarios de uso común y sus correspondientes 
valores eco-culturales asociados4.

La segunda hipótesis es que la integración de datos relativos a los hábitos y pre-
ferencias de la comunidad local proporciona una visión más detallada del uso del 
entorno, facilitando una mejor monitorización de las dinámicas existentes que pue-
den contribuiría a una planificación espacial más efectiva, en base a la información 
subjetiva e intangible generada por los usuarios5-6.

El objetivo de este trabajo es discutir el potencial de la utilización de LBSN como 
herramienta complementaria en la planificación urbanística de áreas periurbanas. 
El fin último es ampliar la gama de información utilizada en dicha planificación, in-
corporando un enfoque basado en las personas para un mejor diagnóstico y toma 
de decisiones estratégicas. Aunque, gracias a la concentración de datos que se 
produce en las áreas urbanas consolidadas, la utilización de datos geolocalizados 
para la monitorización de dinámicas está ampliamente integrada en la investiga-
ción científica a escala de ciudad; no ocurre así en las áreas periurbanas y subur-
banas, donde algunas de las limitaciones más discutidas en la literatura científica 
se refieren a la cantidad de datos geolocalizados válidos para que la muestra sea 
estadísticamente relevante7. En este sentido, el presente estudio explora fuentes 
de datos geolocalizados generados por usuarios, que pueden constituir una base 
confiable para la monitorización de actividad y preferencias; y, posteriormente es-
tablecer la oportunidad que su uso pueda ofrecer en la toma de decisiones de 
planificación urbanística, incorporando así la dimensión social.

La dimensión social en las áreas periurbanas: datos virtuales genera-
dos por los usuarios

De la misma manera que se ha demostrado que los datos generados en algunas 
redes sociales son útiles para abordar el estudio de diferentes cuestiones urbanas8, 
la existencia de trazas virtuales generadas por usuarios de dispositivos móviles tras-
ciende más allá del entorno urbano. Así, se descubren hábitos, dinámicas y funcio-

4 García-Mayor and Nolasco-Cirugeda, “Áreas 
periurbanas en transformación. Oportunidades 
para la integración de servicios ecosistémicos 
culturales en Alicante y Elche”.

5 Yaella Depietri y otros, “Public participation GIS 
versus geolocated social media data to assess 
Urban Cultural Ecosystem Services: Instances 
of complementarity”, Ecosystem Services, 50 
(2021)

6 Almudena Nolasco Cirugeda y otros. 
“Expresión de fenómenos urbanos efímeros a 
partir de las redes sociales”, ZARCH, 13 (2019)

7 Luke Sloan and Anabel Quan-Haase, The Sage 
Handbook of Social Media Research Methods 
(London: SAGE Publications Ltd, 2016). 

8 Leticia Serrano-Estrada y otros. “Planificación 
Urbana 4.0: Datos Geolocalizados de Redes 
Sociales para la intervención en la ciudad”, 
ZARCH, 19 (2022)



nes que se producen en torno a los SEC como rasgos urbano-paisajísticos propios 
y distintivos de elementos que conforman las áreas periurbanas, que nos permiten 
comprender las dinámicas existentes en el lugar y orientar el diagnóstico previo. 
Concretamente, el tipo de datos sobre los que se enfoca este estudio son aquellos 
que están geolocalizados, vinculados espacial, geográfica y unívocamente con luga-
res en el territorio, como condición imprescindible para poder concretar cuestiones 
espaciales: dónde se produce mayor actividad, qué elementos están vinculados a la 
actividad –naturales, culturales, infraestructurales, entre otros–, y cómo se percibe o 
qué es lo más destacable en puntos concretos del espacio estudiado.

En la tabla 1 se recogen algunos de los objetivos de análisis y estrategias de tra-
bajo que pueden beneficiarse de los datos geolocalizados de determinadas redes 
sociales, organizados en función de tres rangos escalares –urbano, periurbano 
y territorial–. En la escala urbana se evidencia una mayor diversidad de fuentes 
y datos, que además facilitan una granularidad más precisa en las cuestiones a 
estudiar; no obstante, en el ámbito periurbano se incorporan más aspectos de 
percepción y de actividades al aire libre, reduciéndose las opciones para valorar la 
actividad económica desde el punto de vista de los usuarios, no de las empresas. 
Estas trazas virtuales de actividad se concretan en tres grupos fundamentales –lí-
neas, puntos e imágenes–, y las relaciones entre ellos. 

Líneas invisibles: conexiones y accesibilidad compartidas colaborati-
vamente

En primer lugar, las trazas lineales que describen rutas e itinerarios evidencian 
vectores de movimiento y conexión. Desde la perspectiva del enfoque cultural, los 
desplazamientos en el límite de la ciudad suelen ser rutas a pie o en bicicleta, clave 
en lugares donde predomina el vacío sobre lo construido y en las que se relacionan 
hitos paisajísticos, funcionales y culturales.

Para este análisis el estudio utiliza datos de Wikiloc, una web española que reco-
pila rutas geolocalizadas compartidas por los usuarios9. Surgida inicialmente para 
compartir información generada sobre actividades al aire libre relacionadas con 

9 Jordi Ramot. “Wikiloc | Rutas Del Mundo” 
https://es.wikiloc.com/ (consultada el 1 de abril 
de 2024)

Tabla 1. Listado de objetivos y estrategias de 
análisis, a tres escalas -urbana, periurbana y 
territorial– y redes sociales que integran datos 
adecuados para la identificación de fenóme-
nos.  Fuente: elaboración propia.
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senderos naturales y deportes, Wikiloc cuenta actualmente con más de 14 millo-
nes de miembros que han compartido más de 50 millones de rutas y 93 millones 
de fotos10. Se trata de un proyecto colaborativo, que permite encontrar rutas den-
tro de un área determinada, de diverso carácter –urbano, periurbano y territorial–, 
escala y alcance, ajustando los requisitos específicos de selección mediante filtros 
(figura 1): tipo de actividad, accesibilidad o distancia máxima, entre otras. Wikiloc 
permite incorporar información sobre puntos de interés, e incorpora un indicador 
de “clasificación de senderos” que especifica las rutas mejor valoradas por los 
usuarios que las han realizado.  

Enclaves: lugares de referencia 

En segundo lugar, es crucial la localización de los enclaves y usos relacionados 
con el patrimonio, la educación, el deporte y la cultura local. Para la identificación 
de puntos de referencia, con los que analizar la diversidad y cantidad de activida-
des, se utiliza Google Places API, que es la aplicación que proporciona a Google 

Maps Platform un listado de las actividades económicas existentes y de los luga-
res relevantes de la ciudad. Los registros de esta base de datos se clasifican por 
categorías de uso del suelo o tipos de actividad, proporcionando información ex-
haustiva sobre las actividades y los espacios urbanos: lugares, tipos de actividad, 
horarios de apertura, valoración de los usuarios, etc. 

Los datos generados por la aplicación deben procesarse necesariamente, dado 
que, por la forma de búsqueda en la API, existen duplicidades de registros que 
hay que eliminar. Además, la clasificación de las actividades es tan precisa que no 
resulta útil, a efectos de trabajo en áreas urbanas y periurbanas, si no se agrupan 
los registros en categorías más generales. Para la reclasificación y agrupación de 
actividades y lugares relevantes a nivel cultural y social se utiliza el sistema esta-
dounidense APA Land Based Classification Standards porque incluye, además de 
tipos de actividades económicas, las culturales. Resultan especialmente intere-
santes las actividades y los enclaves clasificados como código 5000 en relación 
con las Artes, Entretenimiento y Ocio y, también, como código 6000 en relación 
con actividades de Educación, Administración Pública, Salud y otras Instituciones. 
Concretamente, la identificación de trazas virtuales relacionadas potencialmente 
con los SEC están en los códigos 5000 y 6000, que incluyen actividades rela-

Figura 1. Pantalla de la aplicación Wikiloc 
con rutas compartidas por otros usuarios. 
En la imagen se visualizan las 25 rutas más 
populares en Alicante, con los filtros: paseo, 
bicicleta, observación de fauna y flora y 
accesibles.  Fuente: Wikiloc consultada el 
01/04/2024. 

10 Wikiloc Outdoor S.L., “Sobre Nosotros” 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/about-us.do 
(consultada el 1 de abril de 2024)



cionadas con la cultura –como museos o teatros–, enclaves al aire libre –áreas 
de ocio y deporte, parques y espacios naturales–, entre otros lugares relevantes 
que constituyen hitos históricos o son lugares de encuentro y de referencia para la 
población –miradores y condicionantes geográficos singulares–, puestos en valor 
por la población (figura 2).

Imágenes: la mirada intencionada 

Las fotografías de paisajes muestran la importancia de las relaciones humanas 
con sus entornos de vida, actividades realizadas y procesos de la naturaleza, junto 
con sus características físicas y antropogénicas. Se construye así una base para 
la comprensión integrada de los paisajes y los valores que proporcionan a sus 
pobladores11. El análisis del contenido de las fotografías publicadas en las redes 
sociales ha demostrado ser un método adecuado para el estudio de los SEC a di-
ferentes escalas12. Así, las fotografías geolocalizadas, obtenidas de redes sociales 
y sistemas de información geolocalizada –SIG–, se han utilizado ampliamente en el 
ámbito de las investigaciones sobre turismo, proporcionando claves para conocer, 
entre otras cuestiones, el atractivo turístico de hitos paisajísticos, la percepción del 
entorno urbano en la planificación urbana, o la experiencia turística a través de los 
datos visuales.

Las redes sociales que actualmente más información fotográfica ofrecen son: Wiki-
loc, relacionada con los itinerarios que realizan los usuarios; Instagram, donde son 
las etiquetas que acompañan a las imágenes las que permiten su clasificación; y, 
Flickr, que también permite la localización de las fotografías a través de etiquetas 
(figura 3). 

Aunque el conocimiento personal de la cultura local puede permitir la localización 
de las trazas desveladas por las preferencias de los usuarios; sin embargo, la infor-
mación extraída a partir de diferentes LBSN permite relacionar la información por 
superposición espacial, facilitando un diagnóstico mucho más rico en matices, que 
incorpora los intereses de la población. 

Cada una de las redes sociales descritas se asocia a una característica espa-
cial o visual propia –Wikiloc fundamentalmente proporciona itinerarios, trazos 
lineales; Google Places caracteriza las actividades en enclaves; y, los intereses 

Figura 2. Datos de Google Places en Alicante 
(izq.) y Elche (der.). La presencia de áreas 
con mayor densidad de puntos nos revela 
enclaves de actividad; los colores representan 
categorías de actividad 5000 y 6000, por lo 
que la concentración de varios colores señala 
diversidad y mayor complejidad de usos; los 
puntos en blanco corresponden a otras ca-
tegorías de actividad, que, en este caso, nos 
permiten mostrar el potencial de trabajar con 
estos datos. Fuente: Google Places Api. 

11 Janet Stephenson, “People and Place”, 
Planning Theory & Practice 11-1 (2010)

12 Daniel R. Richards and Daniel A.Friess, 
“A Rapid Indicator of Cultural Ecosystem 
Service usage at a fine spatial scale: 
Content analysis of social media 
photographs”, Ecological Indicators 53 
(2015)
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y percepciones se encuentran en las imágenes de Wikiloc, Flickr o Instagram – 

el análisis combinado de ellas arroja resultados más ricos en matices. Por ello, 

constituyen una fuente valiosa de información para la identificación y la puesta en 

valor de aquellos SEC que forman parte significativa de los entornos periurbanos. 

En este sentido, encontramos que el valor eco-cultural de algunos de estos es-

pacios puede descubrirse a modo de traza virtual en la información que ofrecen 

este tipo de fuentes.

Cartografías críticas: mapas de lo invisible

Wikiloc es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías han estimulado el mapeo de 

información, permitiendo a cualquier persona construir su propio mapa, facilitando 

la colaboración entre participantes a través de la plataforma en línea y popularizan-

do el intercambio de información, cada vez más detallada, de las actividades al aire 

libre, que queda a disposición de cualquier persona interesada. Así, las aplicacio-

nes en línea y su potencial en la construcción de nuevos mapas posibles invitan a 

experimentar con la representación y con la posibilidad de “visibilizar lo invisible”, 

sirviendo como herramienta al activismo, y como evidencia de fenómenos efíme-

ros no cartografiados anteriormente. La representación gráfica de una información 

que no responde a un análisis de la realidad, sino de lo virtual, genera cartografías 

críticas, donde afloran relaciones existentes o latentes: “se puede cartografiar lo 

que se conoce, pero también lo que aún no se termina de comprender, lo que 

se intuye, lo que todavía no existe”13. La finalidad de estos mapas es construir la 

imagen de procesos involucrados en las dinámicas de configuración de las áreas 

urbanas y periurbanas, la articulación del territorio, o las distorsiones y conflictos a 

cualquier escala, con rasgos inmateriales. 

Figura 3. Mosaico de imágenes correspon-
diente a #Alicante en Wikiloc (izq.) y en Flickr 
(der.). Las fotografías compartidas por los 
usuarios representan la mirada intencionada 
sobre los espacios que visitan. Fuente: Wikiloc 
y Flickr consultadas el 01/04/2024.

13 Raimundo Bambó Naya y otros. “Cartografías 
temáticas para el análisis de áreas periurbanas 
estratégicas en transformación”, VII Congreso 
ISUF-H (2023): 938–47. Santiago de Chile



A partir de las fuentes utilizadas, se aplica la metodología de trabajo descrita a 
los ámbitos del entorno de Alicante y Elche que forman parte del proyecto PER-
START, utilizando SIG como herramienta de visualización y análisis preliminar. 
Las áreas seleccionadas presentan condiciones muy distintas en su reconoci-
miento social y en su articulación con los espacios urbanos colindantes, pero 
conservan una componente eco-cultural relevante en un contexto de elevada 
presión urbanizadora14. 

Situado al noreste de la ciudad, el ámbito de la Huerta de Alicante-Condomina, 
es un espacio constreñido por desarrollos urbanos que no ha llegado a colma-
tarse gracias, en parte, a la existencia de elementos de gran interés patrimonial. 
Se trata de un conjunto de 28 torres de los siglos XVI y XVII –veinticinco torres 
refugio y tres torres vigía– además de alquerías y elementos del pasado agrícola 
de la zona, cuya protección ha permitido, con dificultades, que todavía se man-
tenga sin transformar urbanísticamente una parte del área histórica. En un equi-
librio muy precario, algunas iniciativas de índole privada están proporcionando 
nuevas sinergias y expectativas para el mantenimiento del patrimonio y la preser-
vación medio ambiental. Además, su proximidad a áreas residenciales de costa 
con población estable, de topografía llana y fácil acceso, facilita muchas oportu-
nidades para la realización de actividades al aire libre a lo largo de todo el año. 
En el PGOU vigente, el área está calificada como suelo no urbanizable rústico 
común, colindante con suelo urbano consolidado, en uno de los espacios próxi-
mos a la costa con mayor atractivo inmobiliario de la ciudad de Alicante. Esta 
circunstancia hace que haya grandes presiones para su transformación, y que se 
requiera de un estudio sensible a los valores eco-culturales y dinámicas sociales 
como apoyo a la toma de decisiones en una posible ordenación pormenorizada 
de los bordes de la ciudad. 

El ámbito correspondiente al Palmeral de Elche tiene un componente patrimonial 
único incluido, desde el año 2000, en la lista de lugares Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Se trata de un sistema formado por 150 ha de un complejo 
sistema agrícola productivo propio, que ha quedado parcialmente embebido en el 
tejido urbano que se extiende hacia la franja periurbana. La sucesiva utilización de 
los huertos como suelo para cultivar, inicialmente, y para albergar residencia y tam-
bién equipamientos públicos más tarde, ha generado una dinámica de actividades 
y recorridos asentados en los usos y costumbres cotidianas de la población local 
y foránea. El área dispone de instrumento urbanístico específico como es el Plan 
Especial de Protección del Palmeral que está todavía en proceso de tramitación. 

Tabla 2. Fuentes de datos geolocalizados  
y su relación con valores eco-culturales y  
su utilidad para la planificación territorial.  
Fuente: elaboración propia.

14 García-Mayor and Nolasco-Cirugeda,  
“New Approach to Landscape-Based Spatial 
Planning Using Meaningful Geolocated  
Digital Traces”. 
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122 Se trata de un instrumento de protección complementario a la Ley del Palmeral, 

que regula cuestiones relacionadas con la autorización de usos y construcciones, 

protección específica de la morfología de los huertos, o bien el traslado de algunos 

equipamientos como son determinados centros educativos ubicados en el parce-

lario de huertos15.  

Así, el estudio de las áreas periurbanas seleccionadas en Alicante y Elche busca 

relacionar la existencia de un patrimonio eco-cultural tangible, con otros datos de 

información geoespacial, intangible, a través de la actividad de sus usuarios en 

redes sociales de referencia. Concretamente, se evidencia la potencialidad de los 

datos seleccionados como información relevante para una mejor comprensión de 

las actividades de la población y su relación con los SEC existentes.

Las figuras 4 y 5 muestran las cartografías generadas a partir de los datos obte-

nidos. Las rutas de Wikiloc, representadas con líneas de color azul, incrementan 

su intensidad en aquellos tramos en los que se superponen itinerarios de usuarios 

diferentes. Esta codificación permite detectar los itinerarios con mayor afluencia, 

y también tramos que no forman parte de ninguna ruta. De los puntos de Google 

Places se representan en tono naranja intenso aquellos susceptibles de contribuir 

a los SEC, los de actividades relacionadas con las artes, entretenimiento y ocio 

—categoría 5000 Google Places— y, también, las actividades de educación, ad-

ministración pública, salud y otras instituciones —categoría 6000 Google Places—. 

Además, se representan con iconos la ubicación de elementos patrimoniales des-

tacados –las torres en Alicante y los huertos de palmeras en Elche–. Además, se 

ha representado el resto de los puntos pertenecientes a otras categorías de acti-

vidad en un segundo plano, lo que permite detectar dónde se concentran los en-

claves con mayor diversidad de usos, grado de heterogeneidad de la distribución y 

concentración de actividades, qué lugares asocian los valores patrimoniales con la 

actividad colectiva, y en qué espacios se producen vacíos de actividad. Esto último 

no se considera un rasgo necesariamente negativo, simplemente permite tomar el 

pulso de las dinámicas en estas áreas periurbanas. 

Por último, las figuras 4 y 5 incluyen un ejemplo de imágenes de Instagram etique-

tadas por los usuarios con la etiqueta correspondiente a cada ámbito de estudio: 

#torresdelaHuerta y #palmeraldeelche. Es una muestra de que las imágenes eti-

quetadas y georreferenciadas son una fuente de datos complementaria, muy re-

levante para tener una mejor comprensión del imaginario colectivo e identitario de 

cada lugar, aunque profundizar en esta línea de trabajo requiere otra metodología 

que será objeto de desarrollo futuro. 

Como resultado de la superposición de líneas invisibles – recorridos preferentes, 

enclaves – lugares de referencia e imágenes – mirada intencionada, se ha podido 

constatar: a) la complementariedad de las redes seleccionadas para generar una 

cartografía dinámica de las actividades y preferencias de los usuarios en espacios 

que, a priori, no tienen el volumen de información que se genera en contextos 

urbanos más densamente ocupados; y, b) la oportunidad que emerge de la reco-

pilación de estos datos para la planificación de las áreas periurbanas. 

En el caso de Alicante (figura 4), los recorridos de Wikiloc muestran los itinerarios 

más concurridos, que mayoritariamente siguen una secuencia de elementos pa-

trimoniales –las torres–, pero también permiten detectar qué elementos relevantes 

se quedan “fuera de circuito”.  Posteriormente, la superposición de los datos de 

Google Places revela clústeres de actividad distribuidos de manera dispar, en los 

que la concentración de puntos de color frente a los no coloreados revela en qué 

grado la actividad está asociada a los valores eco-culturales. Así, se logra clasificar 

la naturaleza de las actividades y facilitar la selección de las áreas que deben ser 

objeto de un estudio más pormenorizado.

15 Generalitat Valenciana, Ley 6/2021, de 12 de 
noviembre, de la Generalitat, de protección y 
promoción del palmeral de Elche, en DOGV 
9218 (2021)



En Elche (figura 5), el contexto espacial es muy diferente dado que los palmerales 

están embebidos con el tejido urbano consolidado en algunas zonas. Esta singu-

laridad hace que el volumen de datos de Google Places sea mucho mayor y más 

diverso que en el caso anterior. Al observar los circuitos más concurridos a partir 

de las rutas de Wikiloc, se refuerza la consideración de los hitos patrimoniales y 

naturales como enclaves atractores. En Elche llama la atención la existencia de 

algunos vacíos de actividad rodeados de áreas intensamente utilizadas; la detec-

ción de los “vacíos” proporciona información clave para abordar cualquier toma 

de decisiones de planificación, empezando por el diagnóstico de lo que ocurre 

en estos puntos. En ambos casos de estudio, las imágenes permiten reconocer 

las dinámicas y los intereses de los usuarios, complementariamente a los reco-

rridos preferentes y enclaves de referencia.

Discusión y conclusiones

Hay fuentes de información que, sin haber sido creadas para ningún fin relacio-

nado con la ordenación o el análisis del territorio, son un recurso plausible de 

conocimientos complementarios, aplicable y útil para el análisis, diagnóstico, plani-

ficación y ordenación del territorio. El uso de LBSN está ampliamente asentado en 

las investigaciones sobre el contexto urbano consolidado y, aun tratándose de una 

fuente de información informal, generada por los usuarios y con algunas limitacio-

nes, es un reflejo fiel de los intereses y actividades. El presente estudio se centra 

en averiguar y discutir si los datos LBSN pueden contribuir al estudio de las áreas 

periurbanas, concretamente en la identificación de elementos propios de los SEC, 

rasgos del paisaje o componentes espaciales vinculados a la identidad del lugar, 

de carácter natural o cultural. Según muestran los resultados obtenidos, las redes 

sociales seleccionadas aportan información específica en el ámbito periurbano, 

contribuyendo a un conocimiento más preciso de qué rasgos del paisaje están 

más presentes en las actividades de los usuarios.

Respecto a la primera hipótesis de trabajo, la periferia es un espacio en el que los 

valores propios están desdibujados y, ante la pérdida de referentes, se ha podido 

comprobar la idoneidad del estudio de las relaciones entre los rasgos físicos ob-

servables del paisaje eco-cultural y las dinámicas sociales latentes, intangibles, a 

partir de los LBSN utilizados. También se ha podido constatar la segunda hipótesis 

de trabajo, dado que la integración de los datos generados y compartidos por los 

usuarios nos proporcionan una comprensión más detallada de estos espacios al 

incluir las preferencias de la población local.

Aunque las rutas de Wikiloc no hayan sido creadas específicamente con fines 

de planificación, su análisis, vinculado a la configuración espacial y social del 

área objeto de estudio, ha demostrado ser una poderosa herramienta para 

acceder a los puntos de vista y las dinámicas espontáneas de los usuarios, 

en particular, cuando se considera la participación pública en los procesos 

de toma de decisiones y, más concretamente, en la planificación basada en el 

paisaje. El análisis relacional de las rutas Wikiloc, los datos de la API de Google 

Places y las fotografías de los usuarios, seleccionando categorías pertenecien-

tes a aspectos culturales y paisajísticos, facilita un diagnóstico más complejo 

y completo de los espacios con mayor solapamiento de actividades. También, 

permite identificar enclaves vacíos de actividades que podrán dar lugar a una 

toma de decisiones de planificación que ayude a equilibrar, proteger, o dinami-

zar, según sea el caso, las diferentes piezas que componen el área. La repre-

sentación de procesos poco visibles, que están involucrados en las dinámicas 

de configuración de estos espacios periurbanos, nos permite generar unas 

cartografías críticas, donde lo intangible cobra dimensión espacial y contribuye 

construir una nueva realidad.
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Oportunidades para la planificación resiliente en áreas periurbanas 
con valores eco-culturales

Las cartografías críticas, generadas para Alicante y Elche, han sido un primer paso 
para determinar el potencial de la utilización de LBSN como herramienta en el diag-
nóstico estratégico para la planificación de áreas periurbanas. El estudio se am-
pliará al resto de ámbitos de trabajo del proyecto PER-START, para desarrollar una 
aproximación comparativa de las doce áreas periurbanas, pertenecientes a las seis 
ciudades de estudio, que permita definir estrategias para una planificación resiliente 
desde el punto de vista medioambiental y social. Una dificultad que puede darse es 
la obtención de datos suficientes para que los resultados obtenidos reflejen la diná-
mica de la zona y sirvan, genuinamente, para nutrir el análisis más tradicional.

Finalmente, cabe reseñar que, a partir de los casos de estudio de Alicante y Elche, 
se han identificado una serie de beneficios asociados a los SEC. La tabla 3 sintetiza 
los aspectos tangibles e intangibles de los SEC y se introduce el impacto posible 
en el bienestar de la población local. Las tres filas superiores están directamente 
relacionadas con los resultados de los ámbitos de estudio de Alicante y Elche; y, 
las dos filas inferiores introducen una relación entre aspectos concretos de la pla-

Figura 4. Cartografía de lo invisible para  
Alicante-Condomina junto con imágenes  
de Instagram #torresdelaHuerta.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de Wikiloc, Google Places e Instagram.



Figura 5. Cartografía de lo invisible para El-
che-Palmerales junto con imágenes  
de Instagram #palmeraldeelche.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de Wikiloc, Google Places e Instagram.

nificación urbano-periurbana y aquellas redes sociales, de entre las utilizadas en 
este estudio, cuyos datos son idóneos para contribuir al desarrollo de un diagnós-
tico mejor informado como apoyo a los instrumentos de planificación necesarios. 
Esta cuestión se aborda a escala de ciudad en el estudio Planificación urbana 4.016 
y se extiende al ámbito periurbano en la tabla 3 para mostrar, sintéticamente, las 
potencialidades para una planificación eficaz con el uso de LBSN específicas. El 
presente estudio aporta una nueva perspectiva al abordar los espacios de transi-
ción periurbana hilvanando las trazas intangibles de la actividad humana. 
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Tabla 3. Identificación de beneficios  
asociados a los SEC y su impacto sobre  
la población. Fuente: elaboración propia

Procedencia de las imágenes

Figuras 1 y 2. Wikiloc

Figura 3. Wikiloc, Flickr

Figuras 4 y 5. Elaboración propia a partir de datos de Wikiloc, Google Places e Instagram.
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