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Del like al byte para llegar a lo “eco”: las redes sociales como 
influencers de otra arquitectura en la era digital
From Likes to Bytes to Reach the “Eco”: Social Networks as Influencers of 
Another Architecture in the Digital Age

FRANCISCO FELIPE MUÑOZ CARABIAS
Universidad de Alcalá, paco.munoz@uah.es

Abstract
Las redes sociales han revolucionado la difusión de la arquitectura a través de sus herra-
mientas de edición digital al dictado de infinitos likes. Es el dominio de lo emotivo frente 
a la representación. Un cambio de rol autor-espectador que subvierte los mecanismos de 
control de producción de la arquitectura. Desde esta premisa transversal, desjerarquiza-
da se puede testar un posible acercamiento a una estética ambiental que democratice la 
arquitectura en su relación con el contexto. Paradójicamente lo digital se postula hacia lo 
sostenible. Una realidad ampliada de un entorno degradado que solo desde esta posición 
de emergencia admite una solución de futuro y que involucran en igualdad de condiciones 
al medio donde se da con sus agentes intervinientes, entre los que se encuentran, aquellos 
que pueblan esas redes sociales, influencers corales, que pueden transformar desde abajo 
los mecanismos de proyecto que hagan posible otra arquitectura.

Social networks have revolutionized the dissemination of architecture through their digi-
tal editing tools dictated by infinite “likes” as the only value judgment. It is the domain of 
the emotional in front of the representation. A change of roles between author and viewer 
that subverts the production control mechanisms of architecture. From this transversal, 
non-hierarchical premise, a possible approach to an environmental aesthetics that demo-
cratizes architecture in its relationship with the context can be tested. Paradoxically, digital 
is postulated towards sustainability. An expanded reality of a degraded environment that 
only from this emergency position admits a solution for the future and that involves the 
environment where it occurs with its intervening agents, among which are those who po-
pulate these social networks, choral influencers, who can transform from below the project 
mechanisms that make another architecture possible.

Keywords
Emocional, redes sociales, medio ambiente, arquitectura-virtual, ecosistema 
Emotional, social networks, environment, virtual-architecture, ecosystem



1220 “Del like al byte para llegar a...”

Introducción
Primero es un like, una intención emotiva, una postura que involucra al usuario. Luego 
entra en juego el byte que traduce digitalmente datos e información de miles de interaccio-
nes realizadas a través de instrumentos tecnológicos que producen una realidad paralela, 
virtual, plasmada gracias a las redes sociales que a su vez retroalimentan la persuasión 
inicial con más likes. Y vuelta a empezar. ¿Y lo “eco”? El resultado de esta combinatoria. De 
cientos de sistemas híbridos formados por entes vivos, humanos o no, y cibernéticos. De na-
turaleza no jerarquizada, transversal, que lo emparenta paradójicamente con los sistemas 
biológicos originales. Detrás de todo esto subyace la necesidad de una nueva estética que 
valore esta metarealidad. Si para Allen Carlson1, la supervivencia ambiental implicaba una 
apreciación estética de los entornos naturales y la comprensión de su valor intrínseco,2 ¿no 
sería necesario esto mismo en el medio híbrido analógico-virtual en el que estamos? Una 
realidad (¿conocida?) que se traslada indefectiblemente a una jerarquía de posiciones que 
lo digital está desmontando. La estética siempre reconoce la belleza, cualquier belleza, y 
eso trae consigo una valoración en función de ese rango establecido. Un nivel de atención 
determinado. Si todo lo mantenemos en un igual, aplanado, resulta difícil extraer lo singu-
lar del resto. Pero ahí está el problema. Tenemos que aspirar a que se estime como especial 
ese resto.3 Y lo digital ayuda a ese cambio de paradigma. El medio ambiente se encuentra 
contaminado, no solo de las acciones de la civilización postindustrial, sino de una visión dis-
criminatoria de miles de años de cultura elitista en sus valoraciones hacia lo objetual. Hubo, 
y hay, conatos de una sensibilidad diferente hacia lo que nos rodea pero son estrategias 
puntuales, a veces intuitivas sin un claro objetivo marcado. Mirar un cuadro de Rothko (figura 1) 
nos aproxima a esa alternativa pero no logra armar un discurso preciso hacia donde dar 
el siguiente paso. Un planteamiento “diversidad-estabilidad”4 de autores como MacArthur 
y Hutchinson en ecología pueden entrelazar la idea de superar lo objetual con una estética 
medioambiental que señale el camino. Esto implica ir más allá de la apreciación de elemen-
tos aislados en el medio ambiente y valorar en este binomio la complejidad de las relaciones 
entre ellos. Para esto, quizás sean las redes sociales las que mejor lleven a cabo este cambio 
en la forma de valorar y compartir la información. Como potentes herramientas de difusión, 

1 Allen Carlson es un filósofo de la estética ambiental conocido por desarrollar el modelo natural 
ambiental. Este enfoque se centra en la relación entre la naturaleza y la estética, y busca comprender 
cómo la apreciación estética de los entornos naturales influye en nuestras actitudes y acciones hacia el 
medio ambiente.
2 Allen Carlson, Nature and Landscape: An Introduction to Environmental Aesthetics (Nueva York: 
Columbia University Express, 2008). Su modelo natural ambiental se basaba en tres premisas 
fundamentales: dependencia, simpatía y estética propia del ecosistema. La primera arraigada por su 
vínculo en nuestra supervivencia; la segunda, por la emotividad que nos une a ella; y por último la 
tercera, la superación en la apreciación de cualquier individualidad en favor de un todo interconectado 
donde la diversidad y complejidad de los sistemas naturales, pero también de los híbridos y artificiales, 
certifican su viabilidad en el tiempo.
3 Glenn Parsons en su obra Estética y naturaleza, explora cómo los conceptos estéticos, como la figura 
y el fondo, se aplican al entorno natural.
4 Kevin S. McCann, “The diversity–stability debate”, Nature, n.º 405 (mayo 2000): 228-233.
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se han convertido en influencers globales, moldeando nuestras percepciones y comporta-
mientos5 cuya influencia va más allá de las interacciones sociales, dejando su impronta en 
la propia arquitectura, en la ciudad y en el territorio por extensión. Redes, como Instagram, 
han transformado la forma de compartir y consumir imágenes. Miles de usuarios publican 
ingentes cantidades de fotografías de “sus” edificios, “sus”entornos y “sus” diseños favori-
tos, recibiendo un “me gusta” que influye sin duda en la percepción que se tiene de “nuestro” 
mundo. Esta interacción social y la búsqueda de validación están dando forma a una nueva 
estética basada en la iteración, en la compartición y viralidad de la información. Unas pla-
taformas que han creado un modelo (¿avatar?) de influencer donde los usuarios, a través de 
sus comentarios, pueden tener un impacto en la promoción y la popularidad de cualquier 
producción cultural. Con el advenimiento del metaverso y la realidad virtual, las redes so-
ciales seguirán ampliando a mayor escala las posibilidades de experimentación estética en 
la cultura. Like-Byte-Eco, en esa secuencia...

5 McKenzie Wark, Molecular Red: Theory for the Anthropocene (Nueva York: Verso, 2016). En este libro 
se plantean preguntas sobre cómo la tecnología digital ha cambiado nuestra forma de ver y apreciar el 
mundo, incluido el entorno natural. Explora cómo las representaciones mediáticas, como las imágenes 
en las redes sociales y la realidad virtual, pueden influir en nuestra percepción y valoración del medio 
ambiente.

Figura 1. Mark Rothko, No. 5/No. 22, 1950, Nueva York, MoMA. Autor: flowcomm. Licencia: Creative 
Commons. Fuente: https://www.flickr.com.
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Like
Decia Daniel Kahneman, que “para que la gente se movilice por una causa, ha de existir 
un componente emocional”.6 Un detonante afectivo no reflexivo, pero extraordinariamen-
te conformativo. No se puede obviar que las emociones configuran nuestras experiencias 
digitales y de algún modo determinan la percepción y relación con el medio.7 Sarah Pink, 
antropóloga y profesora de diseño y etnografía mediática de la Universidad de Melbourne 
plantea esta interacción en Digital Ethnography: Principles and Practice8, y como el uso del 
móvil puede generar emociones específicas, como la alegría, la frustración o la ansiedad. 
La influencia en la percepción estética, en el modo de compartir imágenes o cualquier con-
tenido visual, puede tener un impacto en la percepción estética tanto del que lo envía como 
el que lo recibe. Los “me gusta” y las reacciones emocionales que generan pueden influir 
en la forma en que se valore y aprecie una imagen o una experiencia estética determinada. 
Andrew Darley, teórico de la cultura y la comunicación ha centrado en ese sentido sus 
investigaciones en las imágenes y videos compartidos en redes sociales y como estos dan 
forma a nuestras percepciones y expectativas sobre destinos naturales (playa, montaña...) 
influyendo en cómo los vemos y experimentamos cuando los visitamos en persona. Esto 
mismo ocurre con nuestra identidad espacial y cómo nos relacionamos con los espacios 
arquitectónicos. A través de la selección y edición de las imágenes, podemos conformar la 
forma de representación de nuestros entornos y arquitecturas favoritas, construyendo una 
imagen de nosotros mismos en relación con esos lugares que las vincula emocionalmente. 
A esto hay que añadirle el impacto de las redes sociales en la promoción y difusión de la 
arquitectura. Instagram, Facebook, Twitter o TikTok han democratizado la forma en que 
esta es compartida y consumida, permitiendo a los arquitectos y usuarios intercambiando 
los papeles. La mayor visibilidad y el reconocimiento que conlleva, viene de la mano de la 
profusión de comunidades virtuales cuyo interés en torno a la arquitectura tiene una gran 
influencia. Especialmente Instagram, donde su amplia gama de filtros y efectos de edición 
pueden ajustar el tono, la saturación y el contraste de una imagen creando una estética 
específica que de alguna manera nos señala no solo como editores sino en productores (figura 2) 
Editamos, miramos, construimos fragmentos de una realidad recombinada de infinitos li-
kes compartidos. Likes propios, likes ajenos: crítica y auto-crítica compartida entre autor y 
espectador.

6 Carlos Fresneda, “Cambio Climático Necesario ‘cambio de narrativa’”, El Mundo, online, 23 de 
noviembre de 2015, https://www.elmundo.es/ciencia/2015/11/23/5645c78322601de5278b4592.html. 
Arranque del libro de George Marshall “Don’t ever think about it” (“Ni se te ocurra pensar en ello”).
7 Antonio Damasio, El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano (Barcelona: Crítica, 
2010), 6. “Los sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada, nos llevan a un lugar apropiado en 
un espacio decisorio en que podemos poner en acción, convenientemente, los instrumentos de la lógica”. 
Damasio argumenta que las emociones son componentes esenciales para nuestra toma de decisiones 
y nuestro comportamiento.
8 Sara Pink, Digital Ethnography: Principles and Practice (Londres: SAGE Publications Ltd., 2010).

“Del like al byte para llegar a...”
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Byte
“Pasamos de un mundo tangible a otro centrado en lo intangible, en el que priman la infor-
mación (los datos) y las relaciones”9. La realidad virtual ha dejado de ser un oxímoron para 
convertirse en un pleonasmo. En estos momentos lo real puede entenderse como sinónimo 
de virtual, en una suerte de mundo híbrido donde lo digital va poco a poco fagocitando lo 
matérico hasta su asimilación total. Parece como si la base de silicio de los chips sea más 
eficaz en este contexto y este ganando la partida a los átomos de carbono en una coloniza-
ción cibernética sin precedentes. Así nos encontramos con la información como material 
básico de este universo. El byte10 es la unidad de datos más pequeña con significado y por 
lo tanto susceptible de albergar información. Una información que se comparte al instante, 
de modo viral, extensivo, accediendo, en el caso de la arquitectura, a los edificios a través 
de una exploración visual, inmersiva, cuasi real. La propia elaboración gráfica digital de 
la arquitectura ha ido evolucionando de la mimesis del dibujo técnico en programas CAD 
más o menos sofisticados a la traducción en bits de la realidad física de la obra mediante 
un sistema de familias de componentes constructivos como ocurre con el BIM (Building 
Information Modeling) basado como su nombre indica en un modelo de información digital 
colaborativo donde participan todos los agentes intervinientes en el proceso de creación, 

9 Eduard Sancho Pou, Arquitectura e intangibles (o de cómo lidiar con operadores y datos en la era de 
la inteligencia artificial (Madrid: Ediciones Asimétricas, 2022), 9.
10 Un byte es una unidad de información formada por una secuencia de bits adyacentes. El diccionario 
de la Real Academia Española señala que byte es sinónimo de octeto (una unidad de información de ocho 
bits); sin embargo, el tamaño del byte depende del código de caracteres en el que ha sido definido. Byte 
proviene de bite (en inglés: “mordisco”), como la cantidad más pequeña de datos que una computadora 
podía “morder” a la vez.

Figura 2. Filtros Instagram, 2011. Autor: JzollmanJessica Zollman. Licencia: Creative Commons. Fuente: 
Wikimedia Commons (sitio web), https://commons.wikimedia.org.
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construcción y gestión del proyecto. Como indicaba Heidegger sobre la importancia del 
medio a la hora de su configuración y esencia “La obra le permite a la tierra ser tierra”11 ¿Y 
a los bits? ¿Les permite también ser bits o siguen siendo deudores de la materia a la que 
aluden? ¿No es casual la propia virtualización actual de los materiales que conocemos? Y 
su ambigüedad definitoria como imágenes sintéticas más cercanas al holograma que a la 
muestra real. La piedra se presenta laminada como la madera; esta, como el CLT, adquiere 
la condición de muro y estructura; el vidrio como el metal se manipula, pliega y soporta 
cargas y texturas. Los simulacros espaciales también participan de esta deriva.

¿Puede haber una arquitectura byte? O al menos, una arquitectura cuya génesis sea deu-
dora de las cadenas infinitas de unos y ceros (figura 3) que han estado presentes en todo el 
proceso de creación e (in)materialización. Algún apunte en ese sentido lo tenemos, como 
antecedentes no tan cercanos, en Zaha Hadid. No en sus primeros proyectos construidos, 
que mantenían su naturaleza artesanal en el sentido literal de la palabra (dada la dificultad 
de estandarizar los diseños nacidos de las nuevas geometrías algorítmicas del Rhinoceros) 
sino en sus últimas obras de una madurez truncada por su temprana desaparición. Un ejem-
plo sería el Aeropuerto Internacional Daxing en Beijing (2014-19) (figura 4) un edificio que 
organiza espacios interconectados alrededor de un patio central, algo por otro lado habitual 
en la arquitectura tradicional china. Sin embargo, en este caso se complejiza la estrategia al 
estratificarse en varios niveles o capas de comunicación a modo de red. Las formas fluidas 
que configuran el techo abovedado de la terminal llegan al suelo convirtiéndose a la vez en 
la estructura y el cerramiento del edificio. Otra red física capta la energía desmaterializando 
la propia cubierta por la luz que todo lo inunda a través de lucernarios lineales ocultos. Una 

11 Martin Heidegger, El origen de la obra de arte. Caminos de Bosque (Madrid: Alianza Editorial: 2010), 
36

Figura 3. Anverso de una tarjeta perforada estilo IBM azul. Autor: Gwern. Licencia: Creative Commons. 
Fuente: Wikimedia Commons (sitio web), https://commons.wikimedia.org.

“Del like al byte para llegar a...”
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red más, en este caso invisible, hace funcionar todo el sistema aeroportuario optimizando 
recorridos y tiempos de los pasajeros.

Redes, redes y más redes, como solución esquemática primordial. Generando grandes can-
tidades de datos utilizados después para el análisis y modelización de las interacciones y 
relaciones que se dan. Datos que proporcionan información vital sobre los intereses, opi-
niones y acciones de los usuarios de esta o cualquier otra arquitectura. Datos que pueden 
ayudar a identificar patrones, tendencias y comportamientos. “Pasamos del como se ve al 
como funciona; de proyectar objetos físicos a proyectar también experiencias resultantes de 
la interacción”12. En su libro The Future of Architecture in 100 Buildings,13 Marc Kushner 
ofrece una exploración detallada de cómo la tecnología digital y las redes sociales están 
cambiando el panorama de la arquitectura contemporánea en ese sentido. A través de la 
selección de cien edificios emblemáticos en todo el mundo, finalizando con el Media-ITC de 
Ruiz-Geli y CLOUD9 en Barcelona.

12 Sancho Pou,  Arquitectura e intangibles..., 14.
13 Marc Kushner, The Future of Architecture in 100 Buildings (Nueva York: Simon & Schuster/ TED, 
2015).

Figura 4. Enric Ruiz Geli, Edificio Media-TIC (2010). Autor: Canaán. Licencia: Creative Commons. Fuente: 
Wikimedia Commons (sitio web), https://commons.wikimedia.org.
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Kushner ilustra cómo la conectividad de estas redes está influyendo en la forma en que 
se diseña y experimenta la arquitectura permitiendo explorar nuevas formas, materiales 
y procesos de construcción. La visualización 3D, la realidad virtual y el diseño generativo 
han revolucionado la manera en como se concibe el diseño pero también han abierto nue-
vas posibilidades para la optimización del rendimiento de los edificios. Una tecnología que 
está transformando la experiencia del usuario en los edificios. Desde sistemas de automa-
tización y control inteligentes hasta sensores de monitoreo, la tecnología digital está per-
mitiendo la creación de espacios más eficientes, personalizados e interactivos pero sobre 
todo, la conectividad y el “Internet de las Cosas” están llevando la arquitectura más allá de 
sus límites físicos, integrando el entorno construido con la infraestructura digital y la expe-
riencia virtual, o en otras palabras, virtualizando la realidad para hacer más cierto eso que 
denominamos realidad virtual.

“Eco”
Tenemos un concepto equivocado de lo ecológico muy limitado a los entornos naturales. ¿No 
hay similitudes estructurales entre el universo digital (metaverso) y el medio ambiente real? 
Aunque pueda parecer paradójico y muy diferentes a primera vista, existen suficientes para-
lelismos y aspectos comunes que permiten afirmar un alto grado de conexión entre ambos: 
las interacciones y relaciones entre los elementos, su complejidad creciente y el dinamismo 

Figura 5. Beijing Daxing International Airport. Autor: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 
3.0. Licencia: Creative Commons. Fuente: Wikimedia Commons (sitio web), https://commons.wikimedia.org.
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que desarrollan son cualidades que comparten a todos los niveles. En el metaverso, los 
usuarios crean y comparten contenidos, y establecen relaciones sociales participando en 
actividades “en línea”. Del mismo modo, en el medio ambiente real, los seres vivos interac-
túan entre sí, formando redes ecológicas que participan en los procesos fundamentales, 
como la alimentación, la reproducción y la competencia. En el metaverso, la creación de 
mundos virtuales y la evolución de las interacciones entre los usuarios generan un entorno 
digital en constante cambio. De manera similar, en el medio ambiente real, los ecosistemas 
están en constante evolución, con interacciones entre organismos y cambios en los patrones 
ecológicos debido a factores como el clima, la disponibilidad de recursos y las perturbacio-
nes naturales que se dan. Tanto el metaverso como el medio ambiente real pueden ser vis-
tos como sistemas complejos; sus diferentes actores interactúan, bien en un sistema digital 
interconectado o formando un sistema ecológico interdependiente. Ambos, tienen estructu-
ras, flujos de energía y ciclos que influyen en la dinámica y el equilibrio con el entorno. Nos 
acercamos al fusionarlos a un concepto ampliado de ecosistema que podríamos denominar 
“ecosistémico”14. Una posición indeterminada y global frente a la determinación local tanto 
virtual como natural. Pero para ello debemos superar la inercia conceptual de asociar eco-
logía con naturaleza. Timothy Morton, en Ecology without Nature15, sostiene esto mismo al 
postular que la separación conceptual entre lo humano y lo no humano, entre la cultura y la 
naturaleza, es una ilusión. Argumenta que no hay una entidad separada y esencial llamada 
“naturaleza” a la que podemos referirnos, sino que todo está interconectado y en constante 
cambio a una escala mayor de la que creemos. En lugar de buscar una esencia de la natura-
leza clásica, Morton insta a compensar la relación con el mundo natural como una relación 
de interdependencia y coexistencia con otros escenarios artificiales. Y ahondando en esa 
idea, afirma que el haber situado a la naturaleza en la posición de objeto estético separado 
y distante del resto nos ha llevado a una apreciación superficial y romantizada de la misma. 
En su lugar, propone una estética ambiental que reconoce esa belleza en la complejidad de 
las relaciones entre ecosistemas híbridos centrados en la inestabilidad y la vulnerabilidad 
solo sustentada en la interconexión contante, en lugar de buscar una noción idealizada y 
estática de la naturaleza. Una naturaleza ampliada a un universo informacional que abarca 
toda esta “ecosistémica”. Suprasistema integrado por otros sistemas biológicos, artificiales 
y digitales. Solo datos. Solo Información. Si lo enfocamos desde esta posición, sistema es 
compartir y editar millones de imágenes en plataformas digitales, permitir a los usuarios ir 
más allá de la representación puramente objetual del medio ambiente, explorando la esen-
cia y las cualidades intangibles de la totalidad del conjunto.

(In)(Con)clusión
Cambiemos por tanto para cambiar el cambio climático. Es un problema de percepción. De 
no contemplar convenientemente lo que nos rodea. Dice George Marshall que “el cambio 

14 Según la RAE, sistémico se define como perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, 
por oposición a local.
15 Timothy Morton, Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics (Londres: Harvard 
University Press, 2009).
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climático es como un punto ciego”16. Y para eso necesitamos otras gafas. Una nueva esté-
tica. Una conciencia ecocéntrica. Que es lo mismo que decir des-centrada. O policéntrica. 
Los influencers decantan, orientan, en la maraña infinita del ciberespacio. Usemos esa ló-
gica. Es la nueva intelectualidad aunque nos sorprenda decirlo. ¿Y por qué no? ¿No estamos 
cansados de tanto carnet? Lo digital penetra en la trama de una realidad porosa que se 
muestra difusa, fantasmagórica como le gusta decir a Morton. Nuestras nuevas lentes, los 
móviles, nos pueden cegar (por falta de enfoque) pero también nos pueden ampliar y de-
finir como nunca el medio en el que estamos. La capacidad tecnológica que se despliega 
sensibiliza nuestros sentidos de otra forma: informa de in-formas. De entes no objetuales 
que tampoco despliegan límites definidos. Lo digital como las redes sociales tienen el po-
tencial de acelerar el tránsito hacia otra arquitectura. RCR, Ishigami, han profundizado 
lo explorado previamente por Diller Scofidio o Sou Fujimoto entre otros. Promover una 
arquitectura que se disuelve en el paisaje y rebaja la condición de objeto, fusionándose con 
el fondo o mejor dicho, siendo fondo es un primer paso. Que ese fondo supere a la propia 
naturaleza, será el siguiente a dar. Un medio ambiente tanto real como virtual más allá de 
los límites físicos que lo definen disolviéndose en ese ciberespacio desmaterializado que se 
abre a nuevas formas de experiencia y percepción. Lo intuyó Tschumi en “Architecture and 
Disjunction”17, un arquitecto siempre iniciático con un libro que con el tiempo también está 
siendo iniciático a su manera. Tal vez premonitorio. Lo ha continuado Marcos Novak y sus 
“TransArchitectures”:18

TransArchitecture: an architecture beyond architecture, mediating the transition between 
actual and virtual in the manner that conventional architecture mediated between knowle-
dge and experience, humanity and nature, inside and outside, public and private, need and 
excess. TransArchitecture is the architecture of hyperlinked hyperspace.19

O lo que venga. Tiempo de cambios. De conclusiones inconclusas.

16 Carlos Fresneda “CAMBIO CLIMÁTICO Necesario ‘cambio de narrativa’”, El Mundo, online, 23 de 
noviembre de 2015, https://www.elmundo.es/ciencia/2015/11/23/5645c78322601de5278b4592.html.
17 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994).
18 Marcos Novak, “Transarchitectures and Hypersurfaces: Operations of Transmodernity in Hypersurface 
Architecture”, AD (1988): 133.
19 [TransArquitectura: una arquitectura más allá de la arquitectura, mediando la transición entre lo 
real y lo virtual de la misma manera que la arquitectura convencional mediaba entre el conocimiento 
y la experiencia, la humanidad y la naturaleza, dentro y fuera, público y privado, necesidad y exceso. 
TransArquitectura es la arquitectura del hiperespacio hipervinculado]
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