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El debate urbano en 
Latinoamérica: pandemia, 
opinión pública y redes 
digitales de información

Resumen
El debate urbano ha dado un giro sin precedentes 
a causa de la emergencia sanitaria mundial. Tanto 
reflexiones académicas como no académicas han 
puesto en discusión el futuro de las ciudades 
entendidas como continentes de la vida cotidiana 
trastocada por la pandemia. El presente estudio 
dibuja las fronteras de una opinión pública emergente, 
relacionada con la pandemia y sus efectos urbanos 
en Latinoamérica. Para este fin, desarrolla un 
análisis comparativo de los discursos, agrupándolos 
en tres grandes fuentes: la academia, la prensa y 
las redes sociales. Mediante un primer análisis 
de contenido y un posterior análisis tendencial 
identifica los temas más recurrentes e importantes. 
Los resultados revelan la existencia de sesgos 
acentuados entre las fuentes antes citadas, a pesar 
de que estas comparten una problemática común. 
Asimismo, se redescubre la asepsia o neutralidad 
del discurso académico, condición que contrasta 
con la polarización de los medios no académicos. 
El análisis culmina con predicciones bibliométricas 
sobre los tópicos urbanos futuros, identificando así 
los conceptos que conducirán el debate urbano en la 
Latinoamérica postpandemia.
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The Urban Debate in 
Latin America: Pandemic, 

Public Opinion, and Digital 
Information Networks

Abstract
The urban debate has taken an unprecedented 
turn due to the global health emergency. Academic 
and non-academic reflections have brought into 
discussion the future of cities, where everyday 
life was disrupted by the pandemic. This study 
attempts to identify the boundaries of an emerging 
public opinion on the pandemic and its urban 
effects in Latin America. To this end, it develops 
a comparative analysis of discourses grouped into 
three major thematic sources: academia, the press, 
and social networks. By means of a preliminary 
content analysis, and a trend analysis in a later stage, 
it seeks to identify the most recurrent and important 
themes. The results reveal the accentuated biases 
among the abovementioned sources, even though 
they share a common problem. Likewise, the asepsis 
or neutrality of academic resources is rediscovered, 
a condition that contrasts with the polarization 
of non-academic media. The analysis culminates 
with bibliometric predictions on future topics, thus 
identifying the concepts that will drive the urban 
debate in post-pandemic Latin America.

Keywords: Latin America, pandemic, social media, 
urbanism.
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Introducción

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el novel brote de coronavirus 
como pandemia. El mundo ha experimentado una crisis sanitaria sin precedentes que ha transformado 
numerosos aspectos de la vida, entre ellos el modo de pensar la ciudad. La pandemia ha motivado una 
crítica radical al statu quo urbano; un cuestionamiento hacia los modelos urbanos dominantes revelados 
como injustos e insostenibles. Las ciudades latinoamericanas han sido víctimas del crecimiento urbano 
acelerado o de la urbanización sin desarrollo (Daude et al., 2017), fenómeno caracterizado por un incremento 
sustancial de la pobreza producida por el crecimiento de las ciudades. Modelo que se ha consolidado en 
pandemia, evidenciando sus problemas inherentes como la desigualdad, la segregación y la precarización de 
las condiciones de vida de los ciudadanos.

La pandemia es un fenómeno estrictamente urbano, pues los ámbitos más golpeados por la crisis son 
precisamente las más pobladas y densas ciudades. Académicamente, existe un consenso sobre la influencia 
de las ciudades en la difusión del nuevo virus, proceso potenciado por las debilidades preexistentes en estos 
ámbitos. Asimismo, se evidencia el impacto diferencial de la pandemia sobre el territorio, consecuencia de los 
sistemas urbanos jerarquizados y de las asimetrías existentes dentro del propio espacio urbano. Por ende, la 
ciudad se reconoce como cómplice de la emergencia sanitaria.

Así, se hace pertinente analizar los discursos desarrollados durante este periodo, valorando cuáles 
son las ideas más recurrentes, los temas más abordados y sus tendencias. Pues la emergencia sanitaria es 
también una emergencia discursiva, la cual ha creado una agenda pública en proceso de definición. El uso de 
las redes sociales y otros medios alternativos merecen especial atención, pues durante las etapas más difíciles 
de la pandemia fueron las fuentes de información más populares. Por ende, la nueva normalidad se puede 
interpretar también como una nueva discursividad caracterizada por un cambio de paradigma basado en la 
interactividad. Modelo capaz de conducir no solo la opinión de las personas, sino también la movilización 
social en torno a un problema común.

Este estudio explora la singularidad del debate urbano por medio del análisis de las publicaciones 
realizadas en el periodo más crítico de la pandemia. El cual en el caso latinoamericano está delimitado por 
el inicio del confinamiento (marzo de 2020) y la vuelta a la normalidad motivada por la vacunación masiva 
(septiembre 2021). Mediante el examen de recursos web dibuja el panorama de temas recurrentes que dan 
forma a los discursos; es decir, identifica ligeramente la opinión pública1 construida en pandemia. Para ello, 
reúne las opiniones vertidas en ámbitos tan disímiles como la academia, prensa y redes sociales, para luego 

1 Entiéndase como la búsqueda de consenso, aprobación o desaprobación, en torno a problemas comunes y visibles. 
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analizar las cualidades de los textos2. Es una aproximación estructural al discurso basado en el análisis del 
contenido, enfoque que intenta reducir los sesgos del investigador frente a los textos objeto de estudio.

Se asume que un fenómeno global, en este caso la pandemia, es capaz de generar opiniones muy 
similares independientemente del origen de los textos analizados. Por ende, el estudio compara el grado de 
concordancia entre los discursos académicos y no académicos, para así pergeñar la agenda del urbanismo 
postpandemia. Adicionalmente, se debate el valor de las redes digitales de información3, en cuanto medios 
de empoderamiento ciudadano capaces de impulsar movilizaciones sociales en las últimas décadas. De esta 
forma, se abre la posibilidad de conciliar los medios alternativos con los medios tradicionales de información, 
tales como los diarios, radio y televisión, con la intención de crear un escenario propicio para modelos urbanos 
alternativos.

Problemática

La pandemia ha animado el debate en torno a los sistemas de salud, educación, rol del estado, servicios 
sociales, derechos civiles, entre otros temas de interés. De este gran abanico destaca especialmente el debate 
urbano, la reflexión sobre los problemas intrínsecos de la ciudad y por ende sus modelos dominantes. Si 
bien es cierto que el término “urbano” se ha convertido en un concepto genérico e incluso evasivo, existe un 
cierto consenso sobre su especificidad (Haase et al., 2013; Rodríguez et al., 2020). Este se constituye en el 
análisis de la ciudad desde la perspectiva del espacio físico y su rol estructurado-estructurante, no solo como 
un escenario inocuo. Pues en pandemia el espacio urbano se ha revelado como continente y contenido de la 
emergencia; es en esta condición de complicidad donde radica su importancia.

La coyuntura actual es también un escenario de crisis discursiva, pues la incertidumbre generada 
por la emergencia sanitaria ha explotado los límites de la comunicación, creando diversas esferas de reflexión 
donde destacan las redes sociales y demás fuentes digitales: medios donde los usuarios son simultáneamente 
creadores y consumidores de información (Jarret, 2008; Zajc, 2015) y fuentes emergentes que han ido 
ganando importancia a costa del declive de plataformas convencionales. Los medios digitales de información 
reinauguran el debate sobre quién tiene derecho a opinar y en qué condiciones lo puede hacer, pues cuestionan 
la legitimidad de los grupos privilegiados encargados de la construcción de la opinión pública tradicional.

Este estudio identifica los temas dominantes en los discursos postpandemia y reconoce aquellos 
matices derivados de su procedencia o fuente. Explora la estructura de los textos motivados por la emergencia, 
al mismo tiempo que valora el potencial de las redes sociales en los estudios urbanos como respuesta a 

2 Entiéndase como la información estructurada, un conjunto coherente de signos escritos que transmiten una información.

3 Fuentes de información característicos de la web 2.0, es decir, los medios online que permiten producir y consumir contenido. Tales como las 
páginas web, foros, redes sociales, entre otros. 
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las fuentes tradicionales como la academia. La academia las califica como fuentes complementarias de 
información, con un impacto limitado enfocado exclusivamente a la participación ciudadana (Lee Hughes y 
Palen, 2009). No obstante, en un mundo hiperconectado estas podrían cimentar una nueva agenda pública y 
movilizar a los actores en pos de modelos urbanos alternativos.

Marco referencial

el debate urbano

Para delimitar el significado del término “urbano” es necesario remontarse a inicios del siglo XX, 
cuando Louis Wright lo define como un modo de vida (way of life) particular y a la ciudad como un nuevo 
escenario de socialización. Fenómeno resultante de la secularización de ciertas actividades cotidianas, sumada 
a una nueva división del trabajo impuesta por la escala metropolitana. Este tema motivaría un giro en las 
ciencias sociales, conocido a posteriori como la “cuestión urbana”. Condición que no solo se sostiene en 
una negación de lo rural, sino también en un nuevo modo de producción de relaciones sociales; tal como lo 
plantean los pioneros de la sociología urbana como Georg Simmel (1903), Ferdinand Tönnies (1912), Maurice 
Halbwachs (1941), entre otros. Originalmente, se piensa a la ruralidad como opción romántica, reducto 
moral del hombre; la cual contrasta con la severidad de la sociedad industrial que encuentra en la ciudad a 
su arquetipo. En el contexto latinoamericano, este debate, aparentemente zanjado, se reanima con modelos 
urbanos denominados “informalismos” (Alcántar y Quiroz, 2017; Ludeña, 2006) que crean híbridos entre 
lo urbano, lo rural, lo legal y lo ilegal. Sin embargo, este rasgo identitario no es más que una de las muchas 
variantes del fenómeno de urbanización global. En la región el crecimiento descontrolado y desregulado se ha 
convertido en norma y presume de vigencia pese a manifestar una prolongada desaceleración en las últimas 
décadas (Almandoz, 2008).

Delimitar el debate urbano es muy difícil. La idea de ciudad está completamente instalada en la 
cultura popular y académica, siendo una especie de meta-realidad presente en todos los ámbitos de la vida. 
Tesitura que ha motivado críticas tales como el post-urbanismo (Escher, 1984) o la pérdida de urbanidad 
(Roch-Peña et al., 2011), las cuales explican la nueva condición urbana en la contemporaneidad. Es en este 
contexto en el cual la economía de mercado ha vaciado de contenido a las ciudades, convirtiéndolas en meros 
instrumentos para la reproducción del sistema dominante por medio de la urbanización planetaria (Brenner, 
2003; Merrifield, 2021).

La producción académica en pandemia ha reinaugurado el debate urbano. La tendencia principal 
fue la de vincular la emergencia a un cambio de paradigma, a la crisis de un modelo desfasado y decadente 
(Florida et al., 2021). La ciudad en sí misma ofrece pistas sobre el avance del nuevo virus; hace posible las 
correlaciones entre el número de contagios, tamaño de las ciudades, densidad, transporte urbano, la calidad 
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del aire e incluso el volumen de residuos generados por las ciudades. Concluyendo que los problemas urbanos 
estructurales son copartícipes de la emergencia. Asimismo, el crecimiento urbano acelerado se reconoce como 
causante indirecto del proceso de zoonosis que dio origen al virus (Luna-Nemecio, 2020). Por otro lado, la 
literatura académica enfatiza temas como la desigualdad y segregación urbana, afirmando que la pandemia 
ha acentuado brechas existentes (Checa et al., 2020; Gasparini y Foschiatti, 2020) y por ende sus efectos 
se proyectan de manera diferencial sobre el territorio. En síntesis, las ciudades habrían experimentado la 
emergencia desde la inequidad; por ende, esta se convirtió en una de sus protagonistas.

las fronteras del disCurso

Como explica Michael Foucault (1971), el discurso es un doble ejercicio de exclusión conformado por 
las prohibiciones del lenguaje formal y la elección arbitraria de los temas discutibles. Por ende, este representa 
un acto de poder. La información codificada toma forma de texto (es decir, de información pura) para luego 
ser transmitida a las distintas esferas sociales siguiendo patrones lingüístico-culturales que la hacen “legible” 
al público (Schrott, 2017). No obstante, este proceso es arbitrado por el propio discurso; mediante el uso 
de palabras específicas, calificativos, omisiones, entre otras estrategias que evidencian su carga ideológica 
(Castro, 2021; Hart, 2019).

En la contemporaneidad, las fronteras del discurso se difuminan a causa de la hibridación entre la 
información oficial y no oficial; situación motivada por nuevos medios como internet, las plataformas web y las 
redes sociales. La producción de sentido se ha abierto tendenciosamente, debido a la difusión de plataformas 
digitales que permiten producir y consumir contenido simultáneamente. Estas adquieren cierta autonomía 
para crear opinión pública a base de la interacción de sus usuarios (Civila de Dios et al., 2020); por ende, la 
mediación de contenidos emerge como problema principal. Es decir, la gestión de información como base de 
una gobernanza digital que asegure el carácter igualitario de las plataformas (Gong, 2022; Tan, 2022). Pues 
teóricamente la censura amenaza la libertad de los usuarios, bajo una sesgada mediación algorítmica propia de 
estos medios virtuales. La interactividad se transforma en beneficio engañoso, pues expone a los ciudadanos 
a sutiles mecanismos de control que moldean su opinión (Beer, 2009; Rodríguez, 2017).

El interés por el sentido de los textos se traduce en una disciplina denominada el análisis del discurso. 
Esta estudia la estructura de los textos para esbozar sus intenciones mediante interpretaciones objetivas y 
la consideración al contexto cultural, histórico, geográfico, entre otros factores intrínsecos (Schrott, 2017). 
Originalmente, esta disciplina se basaba en estudios pormenorizados o estudio de casos donde el investigador 
empleaba mucho tiempo en analizar cada escrito, finalizando solamente cuando la muestra era representativa. 
Esta dificultad se superó gracias a las tecnologías de procesamiento de texto; dando lugar a una nueva 
versión del análisis del discurso basada en cálculos bibliométricos. Actualmente, es posible analizar grandes 
volúmenes de texto en tiempos reducidos gracias a software especializados, pues el texto se convierte en una 
muestra donde la unidad de análisis es la palabra. Se trata de un análisis estructural del discurso, enfoque que 
valora la composición y disposición de las palabras en un texto. Este conjunto de técnicas, denominadas text 
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mining o minería de texto, permiten calcular las tendencias, relaciones semánticas, grado de correlación, redes 
de palabras, entre otros indicadores que ofrecen un panorama del discurso (Aggarwal y Zhai, 2012; Lipizzi 
et al., 2016; Pollak et al., 2011). Cabe destacar que este enfoque es complementario a otras interpretaciones 
del discurso como la coyuntura social, la naturaleza de los medios e incluso la postura del investigador. En 
términos generales, ambas posturas permiten identificar los mecanismos ideológicos que producen sentido y 
apuntalan visiones hegemónicas del mundo (Brookes y McEnery, 2018).

disCursos, redes soCiales y estudios urbanos

Todo fenómeno puede ser estudiado interdisciplinariamente, es decir, desde diversos enfoques. 
Esta cualidad también está presente en los estudios urbanos. No solo por la indeterminación del término 
urbano, sino también por la multidimensionalidad de temas que componen la ciudad: economía, política, 
comunicación, derecho, sociología, entre otras. La literatura académica presta atención a las redes sociales, 
entendiéndolas como fuentes de información y como fenómenos de estudio en sí mismos. En consecuencia, 
el urbanismo también demuestra interés en las nuevas plataformas de información (Tabla 1). Estudios 
recientes demuestran que éstas pueden influir en procesos de cambio social como protestas y movilizaciones 
multitudinarias situadas precisamente en las ciudades. En consecuencia, la filiación entre el discurso en redes 
y el urbanismo se materializa en la opinión ciudadana motivada por acontecimientos relevantes, tales como 
desastres naturales, crisis política, violencia interna, e incluso pandemia (Chen, Lerman et al., 2020). Por otro 
lado, la minería de texto se ha posicionado como método para dilucidar las fronteras de una teoría urbana, 
construyendo un estado del arte ampliado, producto de un análisis extensivo de bibliografía (Lim et al., 2021). 
Existen también enfoques más programáticos que estudian las acciones del estado y su comunicación en 
plataformas abiertas para identificar las tendencias en políticas urbanas e incluso los cambios suscitados en la 
gestión de la ciudad. En síntesis, el análisis del discurso en redes permite un examen de los modelos urbanos 
dominantes; y, además, visibiliza las barreras gubernamentales que impiden una participación ciudadana 
efectiva (Lin y Geertman, 2019).

Las redes digitales de información enriquecen el debate urbano; sin embargo, los estudios interesados 
en el tema tienden a eludir el factor espacial o territorial. Por ende, la geolocalización se muestra como 
alternativa, pues permite construir un espacio concreto donde cada opinión se traduce en un espacio concreto 
y viceversa. Este giro espacial permite analizar con mayor profundidad los discursos. Este contribuye a 
identificar los matices espaciales de los textos (Fan et al., 2020), es decir, como estos se distribuyen sobre el 
espacio y se segmentan según tipo de usuario, edad y género, entre otros rasgos particulares de los usuarios.
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Tabla 1.
Relaciones entre discursos, redes sociales y urbanismo. Principales líneas de reflexión.

Enfoque Objetivo Referencias

Literatura académica Producir un estado del arte.
Chen, Lerman et al., 2020; Lim et al., 2021; Rodríguez et al., 
2020; Tran y Nguyen, 2021.

Opiniones y 
percepciones

Valorar los discursos moti-
vados por un tema urbano.

Altaweel y Bone, 2012; Baek, 2020; Park et al., 2022; Zhang 
et al., 2021. 

Políticas públicas
Apreciar el discurso y la ac-
ción política sobre la ciudad.

Lai y Kontokosta, 2019; Lin y Geertman, 2019; Ozcan y 
Strauss, 2021; Shirgaokar et al., 2021.

Geolocalización 
“espacialización”

Mostrar la distribución es-
pacial de las opiniones en 
textos.

Fan et al., 2020; Milusheva et al., 2021; Reuschke et al., 2021; 
Stephens, 2020; Stock, 2018; Yao y Wang, 2020. 

Ciudades inteligentes
Empoderar las redes, como 
medios de gobernanza 
urbana.

Austin et al., 2020; Bibri, 2019; Strüver y Bauriedl, 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Sintetizando, se puede afirmar que los estudios urbanos y las redes sociales son temas perfectamente 
compatibles. Es más, sus vínculos son inevitables en el contexto de la sociedad de la información. Iniciativas 
noveles como la ciudad inteligente (smart city) consideran que las redes son indispensables para la gobernanza 
de las ciudades, pues estas producen información de calidad sobre los sistemas urbanos (Bibri, 2019; Strüver 
y Bauriedl, 2020). En consecuencia, las redes sociales han conquistado diversos ámbitos académicos como la 
economía, la política y el urbanismo en general.
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Planteamiento del estudio

Este es un estudio enfocado en los discursos desarrollados en torno a la pandemia y sus efectos 
urbanos en Latinoamérica. Considera tres tipos de fuentes para establecer las conexiones temáticas entre ellas, 
a sabiendas de que estas abordan un tema en común: la emergencia sanitaria global. Mediante técnicas de 
text mining establece el grado de similitud y coherencia de los textos segmentados por su origen. Para ello, se 
calculan una serie de indicadores semánticos que brindan una idea de las cualidades de los textos; esto, ante 
la necesidad de procesar grandes cantidades de información disponible en la web.

Cabe destacar que el análisis del discurso urbano no es tema reciente, esta línea de investigación 
se ha utilizado para develar el sentido de los textos académicos agrupados en un mismo campo temático. 
Los puntos abordados son diversos, entre ellos destacan el urbanismo neoliberal (Zanotto, 2020), paisaje 
urbano (Kim, 2015), el patrimonio urbano (Haas y Olsson, 2020) y el urbanismo moderno (Llano y Valencia, 
2004; Mumford, 2007), entre otros. La mayoría de estos estudios reflexionan sobre una visión hegemónica de 
ciudad, la cual sostiene modelos urbanos que se traducen en políticas implementadas sobre el espacio urbano. 
En este sentido, la novedad de esta investigación es la inclusión de textos no académicos en la muestra. Con el 
fin de develar los encuentros entre dos interpretaciones de una realidad urbana en pandemia.

Metodología

tipo y alCanCe del estudio

El presente es un estudio descriptivo-comparativo de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), el cual 
busca contrastar las opiniones de tres fuentes de información: la academia, las redes sociales y las noticias 
web, utilizando una muestra basada en textos online relacionados con la pandemia y el urbanismo. Es un 
análisis estructural del discurso sostenido en la evaluación del contenido (Boréus y Bergström, 2020). Es 
tendencial, pues utiliza algoritmos predictivos para identificar los posibles temas futuros en el debate urbano.
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etapas

La primera etapa corresponde a la identificación de fuentes y recolección de datos. En esta etapa 
donde se emplearon plataformas web abiertas para obtener información por medio de la técnica web scraping 
o raspado de web, la cual consiste en la navegación simulada por una web a fin de extraer grandes cantidades 
de información en un tiempo reducido. Para ello se usó la aplicación Octoparse Beta, que permitió extraer y 
organizar la información en una base de datos apta para el análisis cuantitativo. Como se explicó, tres fueron 
las fuentes de análisis: la academia, las redes sociales y las noticias web. En el primer caso, se consultaron 
buscadores especializados como Google Scholar, Semantic Scholar, Web of Science y Scopus, extrayendo 
desde ahí el título y el resumen de los artículos resultantes de la búsqueda; en el caso de las redes sociales 
se eligieron las plataformas de Twitter y Youtube, priorizando allí el título de la publicación y el contenido 
o descripción; finalmente, las noticias web se obtuvieron desde el buscador Google News, la muestra se 
conformó por el encabezado y el contenido resumido de la nota de prensa.

Toda la información analizada es de acceso abierto y no vulnera derechos individuales, pues se 
extrajeron de plataformas de búsqueda libres y de redes sociales. Los artículos académicos provienen de 
repositorios online (revistas, actas de seminarios, etc.); las publicaciones en redes, de cuentas personales e 
institucionales; y las noticias, de agencias de noticia y medios informativos libres como blogs y otros. Cabe 
destacar que la base de datos analizada es producto de búsquedas web avanzadas, con base en filtros ajustados 
como palabras clave (keywords) y fecha de publicación. Los términos de búsqueda fueron: PANDEMIA, 
COVID-19, POSPANDEMIA, CIUDAD, URBANISMO, PLANIFICACIÓN URBANA, AMÉRICA LATINA, 
LATINOAMÉRICA. Con este método se garantiza la idoneidad de los contenidos, es decir, que estos estén 
relacionados directamente con el tema urbano. Asimismo, se seleccionaron las publicaciones hechas entre los 
meses de marzo de 2020 y septiembre de 2021, durante los primeros 18 meses de la pandemia. El conjunto 
de datos resultante alcanzó un total de 15.552 entradas, distribuidas en 6.824 artículos académicos, 1.346 
noticias web y 7.382 publicaciones en redes.

En una segunda etapa, se desarrolló el análisis estructural del discurso mediante técnicas de minería 
de texto. Para esto, se utilizaron aplicaciones de acceso libre, tales como Orange Data Mining y WORDij, 
ambas empleadas en el análisis cuantitativo de textos. Se eligieron una serie de indicadores que brindan 
una idea del contenido y las tendencias de los discursos. Adicionalmente, se desarrolló un análisis de redes 
semánticas para estimar la coherencia interna de los textos, mediante el software de representación estadística 
Gephi. Cabe destacar que ambos análisis se limitaron a comparar los indicadores obtenidos, valorando los 
matices hallados entre las tres categorías antes mencionadas.

En la última etapa, se procedió a interpretar los resultados. Por ello, se buscó la correlación de 
indicadores entre la dimensión académica, las noticias y las redes sociales; asimismo se valoró el grado de 
coherencia de la información basada en los resultados obtenidos. También se identificaron los posibles sesgos 
disciplinares propios de las fuentes, aclarando que no se trató de un análisis pormenorizado, texto a texto, 
sino de uno global, enriquecido por el uso de nuevas técnicas de procesamiento.
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métodos e instrumentos

El estudio empleó herramientas web abiertas, las cuales son compatibles con las fuentes estudiadas 
también provenientes de plataformas online. Para la captura de datos se empleó la técnica de web scraping 
mediante la aplicación Octoparse; mientras que para el procesamiento de texto se utilizó el software Orange 
Data Mining, conjunto de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Asimismo, se empleó WORDij, 
una aplicación JavaScript desarrollada exclusivamente para el análisis estructural de texto, la cual calcula la 
frecuencia, peso relativo, entropía y pares semánticos, entre otros indicadores. Finalmente, la representación 
de redes se ejecutó por medio del software libre Gephi, que destaca por su procesamiento gráfico aplicado 
tanto a modelos de red dirigidos y no dirigidos.

indiCadores e interpretaCión

Los textos son campos matemáticos donde las palabras se constituyen en unidades mínimas de 
información. La estructura del discurso está determinada por la disposición de estas en el cuerpo del texto; 
por ello la frecuencia de palabras y su relación con el conjunto es determinante. En este sentido, los indicadores 
más esclarecedores son: temas principales (main topics) y pares semánticos, pues ambos identifican el peso 
relativo de las palabras dentro de la muestra total. Estos se cuantifican mediante coeficientes con valores por 
encima de cero, donde los valores más altos indican un peso mayor y viceversa.

Los indicadores elegidos para el análisis de redes son: grado medio, modularidad, coeficiente de 
clustering y centralidad de vector propio. Estos describen la naturaleza de la red formada dentro de un texto —
entendiendo a una red semántica como un conjunto de nodos interconectados entre sí, capaces de conformar 
grupos o subgrupos significativos (Danowski, 2012)—. El grado medio se interpreta como la cantidad de 
conexiones (aristas) presentes en una red; por ende, es su medida de robustez o densidad. Asimismo, la 
modularidad mide la capacidad de agrupación o subdivisión de la red en estructuras más pequeñas (Ziv et 
al., 2005). Mientras, el coeficiente de clustering estima el grado de cercanía o proximidad de los subgrupos 
encontrados en la muestra. Finalmente, la centralidad de vector propio mide la probabilidad de encontrar 
centros jerárquicos tanto en el sistema global como en los subgrupos (Borgatti, 2005).

Finalmente, se realizó un análisis de tendencias para esbozar la forma de los discursos futuros. Se 
emplearon algoritmos como Support Vector Machine (SVM) y redes neuronales (Neural Network), aplicados a los 
pares semánticos más representativos de la muestra. Primeramente, se estimó las probabilidades de aparición 
por cada uno de los métodos; posteriormente se calculó el peso acumulado de estos para trasladarlo a una 
matriz de confusión. El resultado fue una lista de pares asociados a un valor específico; así mientras más alto 
es el valor, mayor es la probabilidad de aparición en textos futuros.
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Tabla 2. 
Indicadores utilizados para el análisis estructural del discurso. 

Dimensión Indicador Tipo

Topic modelling Temas principales Frecuencia

Topic modelling Pares semánticos Frecuencia

Redes semánticas Grado medio Coeficiente

Redes semánticas Modularidad Coeficiente

Redes semánticas Coeficiente de clustering Coeficiente

Redes semánticas Centralidad de vector propio Coeficiente

Predicciones Probabilidad (SVM, Neural Network) Mixto

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Los primeros resultados se enfocan en los temas principales, es decir, en la frecuencia de aparición de 
una palabra dentro del cuerpo del texto. Si agrupamos las tres dimensiones de análisis en una sola muestra, 
los tópicos más importantes son: “regulación”, “vivienda”, “territorio”, “trabajo”, “género” y “virtualidad”. 
Estos esbozan los intereses despertados por la pandemia y sus efectos sobre las ciudades latinoamericanas 
(Figura 1). Y allí es donde la dimensión normativa o regulatoria destaca con el valor más alto, situación que 
se explicaría por el impacto social de las intervenciones del estado sobre las ciudades. Revelando el problema 
de la gobernabilidad de los espacios urbanos en un contexto de emergencia (Mendoza-Urbina, 2021). Por 
otro lado, destaca también la palabra “género” que se puede asociar al conjunto de demandas de las minorías, 
problema que se territorializa en las ciudades.

Por otro lado, el análisis —segmentado en académico, noticias y redes sociales— revela una divergencia 
en los asuntos prioritarios. A saber, los tópicos más recurrentes en la muestra general no se presentan con 
la misma intensidad en todas las fuentes; por ejemplo, existen términos como “educación”, “movilidad” y 
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“seguridad” que no destacan en las redes sociales ni en las noticias. Los resultados indican que la academia es 
la fuente más diversa y compleja, pues agrupa a la mayor cantidad de términos y estos tienden a distribuirse 
equilibradamente en la muestra (Figura 2). Esto podría interpretarse como un rasgo de neutralidad de los 
textos académicos, característica que contrasta con la polarización de los textos no-académicos, aparentemente 
más vinculados a la acción que a la reflexión. Asimismo, se verifica la predominancia de conceptos como 
“regulación” y “vivienda”, en el caso de las noticias y de “vivienda” y “movilidad” en el caso de las redes 
sociales. Sintetizando, los resultados confirman las marcadas diferencias existentes entre los tres discursos.

Figura 1. 
Temas principales o main topics. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. 
Temas principales o main topics, segmentados según procedencia. 

Fuente: Elaboración propia.
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Pasando al análisis de pares semánticos, los resultados revelan que las frases “espacio público”, 
“desarrollo urbano”, “cambio climático”, “vivienda social” y “ordenamiento territorial”, destacan en la muestra 
general (Figura 3). Resulta interesante la aparición del cambio climático como elemento en debate, pues 
este no es especialmente afín al urbanismo (a diferencia de otros términos específicos como uso de suelo, 
movilidad y vivienda, entre otros). Con base en estos datos, se puede afirmar que se ha recuperado cierta 
conciencia ambiental vinculada a la gestión de las ciudades (Desai, 2020; Florida et al., 2021). En cuanto a la 
muestra segmentada, las diferencias encontradas en la etapa anterior (tópicos) se hacen más claras a la luz de 
los nuevos resultados. Esto, pues se evidencia la exclusividad de pares semánticos como “nuevas tecnologías”, 
en el caso de noticias; y de “movilidad urbana”, “políticas públicas” y “desarrollo sostenible” en el caso de la 
dimensión académica. Paradójicamente, términos como “vivienda social” y “ordenamiento territorial” están 
ausentes en el discurso de la academia, el cual teóricamente es más diverso. Finalmente, cabe subrayar que 
solo un término aparece en las tres dimensiones con una frecuencia significativa: se trata de “espacio público” 
(Figura 4). Por ende, se puede afirmar que el debate en torno al espacio público se ha acentuado en pandemia, 
alimentado por sus limitaciones urbanas propiamente dichas como la dotación, accesibilidad, proximidad y 
calidad de los espacios públicos.

Figura 3. 
Pares semánticos principales. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. 
Pares semánticos, segmentados según procedencia.

 Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se analizaron las redes semánticas o las estructuras relacionales de los discursos. En 
este caso, las redes sociales destacan en el indicador de grado medio o densidad de conexiones entre nodos 
(palabras claves), lo cual indica un alto grado de interacción entre estos. Situación que se traduce en una mayor 
riqueza del discurso, contrastando con los textos limitados a un solo corpus teórico. Este indicador también 
tiene valores altos en la dimensión de noticias. A diferencia del ámbito académico, donde el discurso tiende 
a fragmentarse en lugar de construir un campo temático robusto e interconectado. Por otro lado, el nivel de 
estructuración o modularidad muestra una situación opuesta (Figura 5), pues los recursos no académicos 
poseen un valor significativamente bajo. En este caso, el discurso académico se revela capaz de crear subgrupos 
basándose en filiaciones temáticas; es decir, tiende a conformar redes semánticas más pequeñas. La alta 
modularidad se traduce gráficamente en una mayor cantidad de aristas conformando estructuras semánticas 
o triángulos, construyendo grupos temáticos claros en lugar de dispersos.
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Los coeficientes de clustering e índice de centralidad muestran valores más altos para las noticias 
y fuentes académicas, respectivamente. En el primer caso, se demuestra un mayor nivel de agrupamiento 
(distancias latentes) o compacidad de la red semántica. Mientras, el segundo indicador permite identificar la 
existencia de nodos jerárquicos capaces de construir redes dependientes a su alrededor (Danowski, 2012); en 
otras palabras, analiza si la red se construye a base de tópicos principales o, por el contrario, posee un cierto 
equilibrio entre temas. En síntesis, tanto el análisis gráfico como el analítico proporcionan un panorama de 
las cualidades del discurso. Ambos permiten identificar su grado de coherencia a partir de la compacidad 
o dispersión semántica. Los resultados muestran que el discurso académico es el más estructurado, pero 
paradójicamente el menos dinámico y diverso (Figuras 6, 7 y 8), confirmando así su condición de la neutralidad.

Figura 5. 
Redes semánticas, indicadores principales según fuente o procedencia. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.
Dimensión académica, representación gráfica de la red semántica. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. 
Dimensión noticias, representación gráfica de la red semántica. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. 
Dimensión redes sociales, representación gráfica de la red semántica. 

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, los resultados del modelo predictivo refuerzan las divergencias entre las fuentes 
académicas y no académicas. Los términos que poseen mayor probabilidad de aparición en la academia son: 
“espacio social”, “políticas públicas”, “movilidad urbana” y “crisis sanitaria”. Mientras que en las noticias 
destacan “vivienda social”, “respuesta urbana” y “espacio público”, en el caso de las redes sociales resalta el par 
“planificación territorial” (Figura 9). Comparando las tres fuentes, se puede afirmar que existe una diferencia 
sustancial de calidad léxica, es decir, en el uso de términos complejos en lugar de palabras simples. Este hecho 
deriva lógicamente de la procedencia de los discursos, el público objetivo e incluso el control de calidad previo 
a la publicación. Esta diferencia sustancial revelaría el interés retórico o discursivo de la academia, en contraste 
al lenguaje simple de la acción o de la movilización social en redes y noticias (Gülsüm Acar y Canan, 2020; 
Wall et al., 2019).
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Figura 9. 
Predicciones de temas principales, segmentado según procedencia. 

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

A la luz de los resultados, se puede afirmar que los discursos analizados evidencian una agenda 
urbana difusa y en pleno proceso de construcción. Si bien es cierto, existen visiones compartidas sobre la 
pandemia y sus efectos urbanos en Latinoamérica, es difícil identificar un debate único y homogéneo. Esto 
quizá a causa de la ambigüedad del propio término “urbano”, el cual es evasivo tanto para fuentes académicas 
como no académicas; pues la simplificación de lo urbano, como todo lo concerniente a la ciudad, impide 
una correcta delimitación de su campo epistemológico. Por ende, se propone como alternativa el término 
“urbanística”, entendido como el corpus teórico relacionado a la gestión de las ciudades desde las políticas 
urbanas de uso de suelo, transporte, vivienda, entre otras dimensiones de reflexión.

El análisis estructural del discurso no solo resalta el contenido de estos, sino también su ideología y 
su propio modo de producción. Los datos confirman la existencia de una gran frontera discursiva entre las 
fuentes académicas y no académicas; fundada en las cualidades de dispersión y consistencia de los textos 
que los conforman. El empleo de léxico especializado, sumado a una cierta neutralidad temática, explica el 
distanciamiento de los medios académicos con el mundo “real”, pues estos parecen llevar a cabo una lucha en 
el campo de las ideas. En contraste, los discursos no académicos invitan a la acción directa, a la transformación 
de la realidad, aunque adolezcan de bases teóricas firmes (Chen, Andrus et al., 2020). Su naturaleza abierta 
les permite estar próximas a las personas y sus demandas, pues en el mundo de la información, medios 
y mediadores se confunden en el marco de las profundas transformaciones sociales (Boler y Davis, 2018). 
Los resultados revelan muchas diferencias: no obstante, ambos bandos representan a su modo las urgentes 
demandas de la ciudadanía. Por ello, es indispensable unir sus fortalezas.

Cabe subrayar que las redes digitales de información sirven como termómetro social. Y aunque poseen 
un carácter abierto y flexible, también pueden ser víctimas de sesgos e incluso censura. Las tendencias son 
capaces de reflejar el sentir de la ciudadanía y paradójicamente pueden polarizar las opiniones o desviarlas 
del eje del debate. Por ende, la interactividad de las redes sociales puede vulnerar la libertad de los usuarios 
de modos muy sutiles, debilitando su carácter democratizador mediante los ecos o bucles de información, las 
noticias fake, la propaganda silenciosa e incluso los discursos de odio (Loveless, 2021; Margetts, 2019).

En síntesis, los resultados bibliométricos revelan la pluralidad de temas presentes en el debate urbano 
motivado por la pandemia. No obstante, se puede afirmar que la mayoría de estos ya formaban parte del 
corpus teórico de la disciplina; por ende, estamos frente a un debate rejuvenecido en torno a tópicos clásicos 
como la vivienda social, la movilidad urbana y el desarrollo y la regulación urbana, entre otros. Por otro 
lado, la especificidad del debate post-pandemia en Latinoamérica se sostiene en tres puntos clave: el espacio 
público, el género y la virtualidad o nuevas tecnologías. Esto, debido a que han ganado cierto interés desde la 
opinión pública durante la emergencia sanitaria. En consecuencia, se puede afirmar que la agenda futura de 
nuestras ciudades girará en torno al concepto de derecho a la ciudad (Tavolari, 2020), la justicia espacial y las 
brechas tecnológicas (Batthyány y Sánchez, 2020), respectivamente.
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Conclusiones

El mundo ha cambiado a causa de la emergencia sanitaria global; este escenario de incertidumbre 
ha visibilizado problemas que usualmente pasaban desapercibidos, como es el caso de los asuntos urbanos 
ahora mucho más presentes en el debate público actual. Canónicamente, la opinión pública es el proceso de 
construcción de discursos dominantes, susceptible de ser ideologizado o adaptado a sesgos de naturaleza 
diversa. En ese sentido, el debate urbano en pandemia ha construido un nuevo sentido común sobre la base 
de discursos de emergencia moldeando una opinión pública basada en las preocupaciones sobre la ciudad del 
futuro, en términos de espacio público, vivienda, transporte, control urbano, entre otros temas. Sin embargo, la 
diversidad de fuentes disponibles revela serias divergencias, que producen la clásica división entre el discurso 
oficial (academia) y el no oficial (noticias y redes). A la luz de los resultados, es posible reconocer la estructura 
de los textos motivados por la pandemia, atendiendo al nivel de su coherencia y dispersión. Evidenciando la 
separación entre las ideas pragmáticas, por un lado, y retóricas, por el otro; aunque ambos bandos refieran a 
la misma problemática del impacto urbano de la pandemia en Latinoamérica.

Recientemente, el debate urbano se ha trasladado a las redes sociales. Muestra del rechazo a la 
profundidad, rigurosidad y hermetismo característicos de la academia, cualidades que en cierta medida 
le han restado credibilidad. El mundo actual está inundado de información, por ello las redes digitales de 
información se han convertido en catalizadores de contenido y en eficientes medios de comunicación. El reto 
está en acercarlos al mundo académico y viceversa, a fin de construir sinergias discursivas que cimienten 
una agenda común. Una suerte de activismo académico que sea capaz de conducir cambios estructurales en 
nuestras sociedades y específicamente en nuestras realidades urbanas (Connelly y Sanders, 2020). Este estudio 
redescubre los sesgos de cada bando, a fin de identificar las brechas existentes y potenciar su capacidad 
transformadora desde el ejercicio político.

La pandemia no ha creado problemas urbanos nuevos; estos ya estaban presentes en la mayoría de las 
ciudades, a modo de debilidades estructurales o factores de riesgo. No obstante, la pandemia ha reanimado 
el interés de la opinión pública por temas que involucran a la ciudad, a sus componentes estructurales, 
funcionamiento y gestión, entre otros. Es decir, se estrena un nuevo interés por lo urbano desde una nueva 
sensibilidad basada en la justicia espacial, sus causas y efectos. Asimismo, la emergencia sanitaria ha destapado 
el debate sobre la gobernabilidad y gobernanza de nuestras ciudades, cuestión que se sostiene en las políticas 
públicas tanto de emergencia como estructurales. Por ende, la participación emerge como el asunto clave 
para afrontar el escenario de crisis que atraviesan nuestras ciudades; es decir, la crisis en cuanto al grado de 
escucha ciudadana por parte de los gobiernos. Sintetizando, el análisis del discurso ocupa un lugar expectante 
en el urbanismo post-pandemia, pues permite esbozar el rumbo de una agenda pública en construcción. Es 
decir, visibiliza las demandas de la ciudadanía como punto de partida para la transformación de nuestras 
ciudades en un futuro cercano.
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