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utilización del programa online i-tree canopy para estimar la cobertura 
arbórea del barrio centro de la ciudad de mar del plata

María Eugenia Arias
IGEHCS (CONICET-FCH UNICEN)

Juan Pablo Celemín
IGEHCS (CONICET-FCH UNICEN)

Palabras clave: Arbolado urbano; i-Tree Canopy; Clasificación de imágenes; Mar del Plata

introducción

Los árboles juegan un papel importante en las áreas urbanas al mejorar la calidad 
del aire, mitigar las islas de calor urbanas, reduciendo la escorrentía de aguas pluviales y 
proporcionando hábitat de biodiversidad. Por eso, la estimación precisa y actualizada de la 
cobertura de copas de árboles urbanos es una necesidad básica para la gestión de espacios 
verdes en las ciudades, ya que proporcionan una métrica a partir de la cual se puede entender 
la variación y el cambio de cobertura (Parmehr et al., 2016). Las ciudades más “verdes” son por 
lo general, más eficientes en términos de calidad de agua, aire y conservación de la energía. 
Por lo tanto, puede decirse, que los árboles son productores de servicios ecosistémicos, ya que 
están involucrados y facilitan los procesos que se llevan a cabo en el ecosistema urbano.

Los árboles y bosques urbanos son un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad 
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pues brindan diversos beneficios de carácter ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social 
y económico. Sin embargo, muchas veces esos servicios se ven subestimados pues se perciben 
como intangibles por la sociedad y terminan siendo dejados a un lado en el momento de tomar 
decisiones acerca del manejo y planeación de la ciudad (Soto, 2010). De acuerdo a los beneficios 
antes mencionados es imprescindible contar con un preciso conocimiento del arbolado público 
existente como punto de partida para la elaboración de un adecuado plan de gestión.

Las zonas céntricas de las ciudades suelen ser las que menos espacios verdes y árboles 
ofrecen a sus habitantes debido a la alta densidad edilicia presente en esas zonas urbanas. 
En este contexto, el presente informe cuantifica el arbolado en el barrio Centro de la ciudad 
de Mar del Plata a través del programa i-Tree Canopy, desarrollado por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos con la finalidad de proporcionar análisis de silvicultura urbana y rural y 
herramientas de evaluación de beneficios.

Es para destacar como en pocos años la tecnología ha favorecido un cambio sustancial 
en el estudio del arbolado urbano de manera que la información obtenida habitualmente en 
trabajos de campo pueda ser complementada, mejorada y actualizada con relativa rapidez a 
través de la utilización de distintas herramientas que son cada vez más sencillas de utilizar. 
Mientras que el uso de imágenes satelitales requiere conocimientos técnicos específicos, el 
programa i-Tree Canopy permite de manera sencilla, con mayor precisión y de forma online 
obtener superficies de coberturas con alto nivel de detalle cuyos resultados pueden ser 
actualizados con relativa facilidad (Celemín y Arias, 2018).

El área de estudio es el barrio Centro de la ciudad de Mar del Plata que cuenta con una 
importante densidad edilicia (figura 1). Posee un área de 2.970 km2 y un perímetro de 9.038 
km. En esta zona están radicadas diferentes dependencias gubernamentales, edificios para 
vivienda, hoteles y varios equipamientos urbanos destinados a la actividad turística.

Figura 1. Localización del barrio Centro de la ciudad de Mar del Plata

materiales y métodos

El i-Tree Canopy realiza la estimación por medio de un estimativo estadístico de cobertura 
en el área de interés dado que el usuario cuenta con la posibilidad de escoger diferentes 
tipos de clasificación de cobertura (ejemplo: árboles, áreas impermeables, agua, arbustos, 
pastos, entre otros). Una vez que se han seleccionado los tipos, la clasificación se hace sobre 
imágenes satelitales de Google Earth y la confiablidad de los resultados depende de la cantidad 
de puntos que sean identificados por el usuario. La identificación se realiza manualmente 
ya que el usuario clasifica los puntos que el programa muestra aleatoriamente sobe las 
imágenes de Google Earth.

Es importante remarcar dos consideraciones sobre el i-Tree Canopy. El primero y más 
importante es el número de puntos seleccionados y analizados por el usuario, ya que cuanto 
mayor sean estos la precisión de la estimación de i-Tree Canopy será mucho mejor, reduciendo así 
el error estándar en el modelo. El manual de usuario del programa recomienda la ubicación de 
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entre 500 y 1.000 puntos por área estudiada (entre los 5 a 20 km2). La segunda consideración está 
relacionada directamente con la capacidad del usuario de identificar acertadamente el tipo de 
cobertura, algunas veces dificultada por la calidad de las imágenes (Barbosa Gómez, 2015). Para 
el presente estudio se establecieron dos clases: Árboles y Sin Árboles y se clasificaron 500 puntos.

Teniendo en cuenta lo anterior, i-Tree Canopy estima el porcentaje de cobertura y el error 
estándar mediante la siguiente fórmula: 

Error estándar (SE)= √ p * q                                                __
                                                 N

Siendo, 
N= Total de puntos posibles en el polígono
n = Puntos clasificados por el usuario 
p = n / N = Porcentaje de cobertura 
q = 1 – p

Es por esta razón que a medida que aumenta el número de puntos clasificados por el 
usuario (n) menor será el error estándar de la estimación (SE).

El segundo insumo es el área de estudio, en este caso el barrio Centro de la ciudad de 
Mar del Plata provisto por la Municipalidad de General Pueyrredón. Dicha capa es convertida 
a la proyección WGS84 y luego cargada en la página web del i-Tree Canopy (https://canopy.
itreetools.org/) para luego proceder a la clasificación de los puntos sobre la imagen actual de 
Google Earth correspondiente a la fecha 31/03/2019.

resultados

La clasificación de la imagen de Google Earth para la fecha 31/03/2019 del barrio Centro de 
Mar del Plata permite detectar que la cobertura arbórea es de 9,4 y la no arbórea es de 90,6, con 
un error estándar de +/-1,31 tal como se observa en la figura 2.

Figura 2: Reporte de clasificación del i-Tree Canopy y localización de puntos de clasificación en el barrio Centro de 
la ciudad de Mar del Plata

conclusiones

La vegetación urbana, particularmente árboles, ofrece numerosos beneficios que pueden 
mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana en las áreas urbanas. Estos 
beneficios incluyen mejoras en la calidad del aire y del agua, la conservación de la energía, las 
temperaturas del aire más frías, las reducciones de la radiación ultravioleta, y muchos otros 
servicios ambientales. Por ello, el estudio de las áreas verdes en los espacios urbanos tiene 
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cada vez mayor importancia no solo para los organismos de gestión sino también para los 
habitantes (Benedetti et al., 2016).

Para estimar el porcentaje de cobertura arbórea en el área de estudio se utilizó la herramienta 
i-Tree Canopy desarrollada por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Es una aplicación web que 
guía a un usuario a través de un proceso de interpretación para determinar una clasificación 
de cubierta para un área determinada. Dicho programa usa imágenes de Google Earth Pro para 
crear una serie de puntos aleatorios que son interpretados por el usuario para determinar 
el tipo de cobertura. Es un proceso similar a la clasificación supervisada de un SIG con la 
diferencia de que únicamente se obtiene porcentaje de superficie de cada categoría ya que 
no genera mapas de salida. De esta manera se obtiene la superficie de cobertura de las clases 
determinadas por el usuario. Sería de interés que en un futuro también se incluyera un mapa 
de la clasificación.

Los resultados muestran una cobertura de la copa de los árboles del 9,42 para la fecha del 
31/03/2019. A futuro sería interesante realizar más clasificaciones de acuerdo a las distintas 
estaciones del año para obtener un promedio global. Así, los resultados serían de mayor 
utilidad para la gestión del arbolado urbano de la ciudad.
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