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Resumen
Cada vez más detalles de nuestra vida son registrados y almacenados para formar parte de lo 
que ha venido a llamarse big data. Nuestra vida, en todos sus aspectos, deja un rastro digital 
que se actualiza continuamente en función de actividades, tanto de la vida física como de 
la vida digital, que alimentan bases de datos en las que se refleja tanto el último libro que 
hemos comprado como las visitas médicas que hemos realizado. Muchos de esos datos son 
abiertos y accesibles, otros son propiedad de empresas privadas que comercializan con ellos.

En esta publicación inicialmente introducimos y justificamos la conveniencia de utilizar el 
termino dataceno, entendido como una metáfora para comprender la sociedad actual como 
una sociedad mediada por los datos digitales. Posteriormente, realizamos una clasificación 
de las practicas artísticas contemporáneas con distintas aproximaciones al uso y análisis de 
datos complejos: desde la creación de atractivas visualizaciones bajo el propósito de acceder 
a la información escondida en los grandes volúmenes de datos, hasta aproximaciones más 
conceptuales que nos acercan a un planteamiento crítico sobre el volumen, recolección, uso 
y comercialización de los mismos.

En la última parte de esta publicación, nos centramos en analizar las creaciones artísticas 
basadas en rastros digitales y en el concepto de biografía narrativa en la era del dataceno. 
Por último, analizamos nuestra obra Data Biography, una propuesta de diseño especulativo 
que cuestiona la escritura biográfica, utilizando los datos recogidos de nuestro rastro digital 
en redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, sitios web visitados, búsquedas en Google, 
imágenes, ubicación de gps, etc.

Palabras clave 
big data, biografía de datos, dataceno, arte de los medios, rastros digitales

Artistic practices in the age of the datacene
Data Biography: digital traces to biographically explore personal identity

Abstract
More and more details of our lives are recorded and stored as part of what has been called 
big data. Our lives, in all their aspects, leave a digital trail that is continually updated in terms 
of activities. Our physical and digital lives are recorded in databases with the latest book we 
purchased and with our medical visits. Many of these data are open and accessible, others 
are owned by private companies that use them for marketing purposes.

In this publication, we provide an initial introduction and justification of the usefulness of 
the term datacene understood as a metaphor to comprehend our current society mediated 
by digital data. Then we establish a classification of the contemporary artistic practices with 
different approaches to the use and analysis of complex data; from the creation of aesthetically-
pleasing visualizations of large volumes of data, to more conceptual approaches that critically 
analyze the volume, collection, use and marketing of data.

In the last part of this publication we focus on artistic creations based on digital traces 
and the concept of narrative biography in the age of the datacene where we present our 
work Data Biography; a speculative design proposal that questions how we could write a 
current individual’s biography using the data captured from our digital trail on social networks, 
WhatsApp, emails, websites visited, Google searches, images, GPS location, and so forth.
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big data, data biography, datacene, media art, digital trails
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Introducción

Una parte de la comunidad científica ha propuesto el término antro-
poceno para designar una nueva época en el tiempo geológico (Za-
lasiewicz et al. 2011), caracterizada por la dominación global del ser 
humano en el planeta. Este término, que goza de gran popularidad en 
las investigaciones académicas actuales, se ha convertido también en 
un fenómeno global que se ha expandido desde el ámbito académico 
al pensamiento cultural, social y político más amplio (Malhi 2017). El 
antropoceno representa en términos generales cómo los humanos he-
mos llegado a ser la fuerza dominante que moldea el medio ambiente 
de la Tierra, con devastadoras consecuencias para nuestra propia su-
pervivencia y la de otras especies. Si desde la geología, el antropoceno 
designa el inicio de un nuevo periodo temporal en la historia de la vida 
del planeta, desde las humanidades en general esta nomenclatura 
se utiliza como metáfora paraguas que hace referencia al calado 
y velocidad de las transformaciones que afectan a las sociedades 
contemporáneas, desde perspectivas culturales, políticas y tecnoló-
gicas, y cómo estas dan forma al desarrollo de la vida en el planeta.

Muestra de la gran popularidad del término es la cantidad de 
nomenclatura asociada aparecida en los últimos años que, utilizando 
el símil del tiempo geológico, apunta a momentos de la historia que se 
definen y modelan a través de los efectos que determinados sistemas, 
herramientas o pensamientos producen sobre la existencia.

Así, diversos autores hablan del capitaloceno para definir una 
época desde la perspectiva del sistema económico bajo el que se 
desarrolla, fundamentalmente marcado por la dominación del capital 
(Moore 2016). Otros apuntan al homogenoceno para definir la homo-
geneización de la vida biológica después de la reintegración física 
de los ecosistemas, que alguna vez fueron aislados, de las Américas, 
Eurasia y África a finales del siglo xv (Curnutt 2007; Samways 1999). 
También Dona Haraway (Haraway 2015) hace uso del sufijo «ceno» 
para proponer Chthulucene como el desarrollo de un tiempo futuro 
marcado por la empatía entre las especies.

En este ensayo proponemos el término dataceno, entendido como 
un marco de reflexión de la época actual a partir del desarrollo del 
big data y su incidencia de manera directa en el desarrollo de las 
estructuras sociales, culturales, económicas, políticas e incluso 
afectivas del presente.

Aunque el almacenamiento, registro y procesado de cantidades 
masivas de datos no es algo reciente ni exclusivo de esta época, la 
evolución de las tecnologías digitales y la computación ha propiciado 
un avance exponencial en los sistemas de registro y captación de 
datos, así como en su almacenamiento y análisis, dando paso al 
big data. Este concepto rápidamente asimilado define un sistema 
conceptual e instrumental reciente que marca un hito importante en 
la historia de la evolución humana, puesto que sus consecuencias 
no solo son evidentes en la cultura, la economía y la política, sino 
también en otras áreas tan diversas como la sanidad o el arte.

Cuando hablamos del dataceno no proponemos una nueva era 
geológica, ya que no queda marcada en el estratotipo, pero en la 
historia de la evolución humana sí que está marcando un cambio 
importante, ya que está suponiendo una verdadera revolución de 
conocimiento, al desafiar las epistemologías establecidas en las 
ciencias, las ciencias sociales y las humanidades, y generar cambios 
de paradigma en múltiples disciplinas. De la mano del big data están 
surgiendo nuevas formas de empirismo que declaran «el fin de la 
teoría», la creación de ciencia basada en datos en lugar de conoci-
miento, y el desarrollo de humanidades digitales y ciencias sociales 
computacionales que proponen formas radicalmente diferentes de 
tener sentido de cultura, historia, economía y sociedad (Kitchin 2014).

Bajo la perspectiva del dataceno, en este artículo vamos a analizar 
cómo este espacio de información masiva puede ser un territorio de 
experimentación artística y en concreto para la exploración biográfica 
de la identidad personal.

Dataceno: la era de los datos

Estamos asistiendo al desarrollado de una verdadera revolución 
de los datos digitales, donde los ecosistemas han dejado de ser 
exclusivamente materiales para convertirse en sistemas híbridos, 
físico-digitales. Los bits y los átomos se entremezclan en una especie 
de átomos radicales (Radical Atom) (Ishii et al. 2012), en la que 
los elementos físicos tienen su correlación digital, generados (entre 
otros) por las redes sociales, las ciudades inteligentes y el internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) (Jucevicius, Patasienė y 
Patasius 2014; Albino, Berardi, y Dangelico 2015). Pero el verdadero 
protagonista de este espacio híbrido que compone el dataceno son 
los datos masivamente generados y que se ha venido a denominar 
big data (Mashey 1998), en referencia a los grandes conjuntos de 
datos en constante crecimiento con tres características principales, 
las denominadas 3V: Volumen, Velocidad y Variedad (Furht y Villanustre 
2016). Según un reciente informe de International Digital Corporation, 
para el año 2025 se alcanzará la increíble cantidad de 163 zetabytes 
(IDC 2018) de datos generados por millones de dispositivos y apli-
caciones. Una buena parte de ellos estarán formados por nuestras 
huellas digitales, consistentes en datos provenientes del registro 
de nuestra actividad cotidiana en el entorno físico y digital. Según 
Weaver y Gahegan (2010), podemos clasificar estas huellas digitales 
en pasivas, recopiladas sin que el propietario lo sepa, y en activas, 
creadas cuando los datos personales son liberados a propósito por 
un usuario con el fin de compartir información sobre uno mismo a 
través de sitios web o redes sociales.

Uno de los mayores ámbitos de desarrollo del dataceno es el 
Business Data Analytics (BDA) ó análisis de datos de negocio, con una 
tasa de crecimiento anual del 11,9 % entre los años 2017 y 2022, y 
que principalmente se aplica a la banca, la industria de fabricación 
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discreta y de procesos, los servicios profesionales y el gobierno (IDC 
2018). Pero el big data se está utilizando actualmente en otros muchos 
ámbitos, al recolectar continuamente multitud de datos provenientes 
de diversos dispositivos y aplicaciones, que podemos clasificar en 
base a las características que podemos ver en la figura 1.

En este contexto de generación masiva de datos podemos en-
tender el dataceno como una metáfora de la sociedad mediada por 
los datos, en la que se registra, almacena y analiza una inmensidad 
de datos heterogéneos. Estos datos, unidos al increíble potencial de 
las nuevas técnicas de inteligencia artificial que utilizan el big data 
como apoyo para el funcionamiento de los algoritmos predictivos y 
el machine learning, están transformando de manera significativa 
nuestras sociedades. Como apunta (Danaher 2016), el uso de las 
decisiones basadas en algoritmos en la esfera pública y política puede 
ser problemático, debido a que los actuales algoritmos de machine 
learning no responden a una estructura secuenciada y predecible de 
órdenes, sino que su funcionamiento interno es opaco, autónomo y 
actúa como una caja negra. Aunque entrar en un análisis de estas 
implicaciones escapa a los límites de esta publicación, sí nos gustaría 
resaltar que estos algoritmos necesitan amplios conjuntos de datos 
o datasets para entrenar su funcionamiento. Por lo tanto, el valor 
de estos algoritmos recae principalmente en los conjuntos de datos 
(datasets) utilizados para su entrenamiento, ya que en ellos recae su 
buen funcionamiento. Entendemos, pues, los datos como el nuevo 
oro de la sociedad actual, y este es uno de los motivos por los que 
creemos pertinente utilizar el termino dataceno.

Por otro lado, la infraestructura física que da soporte al dataceno 
está formada por una red distribuida e interconectada a escala plane-
taria de servidores físicos ubicados en centros de datos (data centers), 
además de la multitud de dispositivos electrónicos que recopila y 
envía los datos a estos servidores. Podemos entender que esta red de 

centros de datos funciona como un inmenso archivo de la humanidad, 
una inmensa biblioteca digital que guarda nuestra historia reciente, la 
historia del dataceno. Para tener una magnitud de referencia sobre el 
impacto de estos data centers, podemos mencionar que consumen 
actualmente en torno al 2 % de la energía mundial. Pero además, para 
recolectar los datos y enviarlos, utilizamos multitud de dispositivos 
electrónicos, que consumen alrededor del 5 % de la energía global. 
Se calcula que para el año 2025, debido al constante aumento en el 
número y potencia de estos dispositivos, utilizarán el 20 % de toda 
la electricidad del mundo y emitirán hasta el 5,5 % de todas las 
emisiones de carbono, por no citar los enormes requerimientos en 
energía y materias primas necesarios para su reciclado y fabricación.

Como podemos ver, la sociedad del dataceno tiene un gran reto 
ecológico y energético, al estar compuesta por un torrente en con-
tinuo aumento de dispositivos conectados a internet, fotos de alta 
resolución, vídeos transmitidos por correo electrónico, secuencias de 
vídeo de cámaras de vigilancia, teléfonos y televisores inteligentes, 
etc., que al aumentar constantemente en número, necesitan cada vez 
más recursos energéticos y de materias primas. Además, el aumento 
de su potencia de cómputo y definición requieren mayor cantidad de 
ancho de banda y cantidades cada vez mayores de almacenamiento.

Debido a los límites e intereses de esta publicación, no nos plan-
teamos realizar una exhaustiva justificación del termino dataceno 
y los problemas estructurales que plantea, así que dejamos esta 
tarea para futuras publicaciones. En este artículo nos centraremos 
en realizar un análisis de distintas propuestas artísticas relaciona-
das con el dataceno, para centrarnos en aquellas vinculadas con el 
género biográfico. Nuestro objetivo es centrarnos en el uso de los 
datos digitales como recurso para generar biografías de datos y los 
aspectos críticos asociados a esta tarea, relacionados con la carencia 
de privacidad y los posibles errores en las técnicas de predicción de 

Figura 1. Tabla de clasificación de dispositivos y aplicaciones del big data

denominación dispositivo tipo de dato Aplicaciones

internet de las cosas
Smart Grid

red de sensores inteligentes 
distribuidos y embebidos en la 
ciudad o el medio rural

multiple: ubicación, 
posicionamiento, estado, 
funcionamiento, etc.

seguridad, mantenimiento, 
optimización de recursos (redes de 
tranporte, eléctrica, agua potable, 
agricultura, etc.) (Diamantoulakis, 
Kapinas y Karagiannidis 2015)
(Philip Chen y Zhang 2014)
(Chen y Han 2018)

e-salud y quantified self (QS)
sensores biomédicos acoplados 
al cuerpo

ritmo cardiaco, presión sanguínea, 
nivel de oxigeno y azúcar, etc.

adaptabilidad y optimización de 
los planes de salud y el ADN (Asri 
et al. 2015)

actividad en línea
teléfonos inteligentes, tabletas, 
ordenadores y otros dispositivos 
que llevamos con nosotros

presencia digitales en redes 
sociales, email, web, ubicación, 
posicionamiento

servicios políticos y monitoreo 
gubernamental, comercio 
electrónico (Erevelles, Fukawa y 
Swayne 2016) (Kim, Trimi y Chung 
2014)
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patrones de comportamiento, aspectos que consideramos críticos 
en la sociedad del dataceno, donde casi todas nuestras acciones 
quedan registradas en el big data.

Creación artística en la época del dataceno

Un número creciente de artistas utilizan los datos digitales como 
materia prima para la generación de sus proyectos. En muchos casos, 
los usan para realizar visualizaciones bidimensionales a modo de 
ilustración, ya sean interactivas o estáticas, imprimibles o no. Gene-
ralmente la finalidad de estas propuestas es la de analizar y acceder 
a la información oculta en los datos a través de su visualización, ya 
sea con fines críticos o meramente estéticos y/o narrativos, o bajo 
una intencionalidad más heterogénea y/o conceptual.

Dentro del primer grupo, nos encontramos con un campo de 
experimentación artístico relativamente nuevo, que tiene sus raíces 
en una larga tradición histórica de representación de la información 
mediante imágenes que combinan el arte, la ciencia y las estadísticas 
(Friendly 2006). Los artistas crean, a partir de datos provenientes 
generalmente de las bases de datos libres (open big data), determi-
nados algoritmos gráficos para acceder a los datos, procesarlos y 
generar representaciones visuales. Una de las primeras propuestas 
que encontramos en este sentido es un repositorio web que acumula 
más de mil representaciones visuales de datos, fundado por Manuel 
Lima, llamado Visual Complexity (Lima 2005), en el cual el autor ha 
ido recopilando desde el año 2005 ejemplos de representaciones de 
redes complejas con «el objetivo de aportar una comprensión crítica 
de los diferentes métodos de visualización, a través de una serie de 
disciplinas, tan dispares como la biología, las redes sociales o la world 
wide web» y en base a esta «compresión crítica» propone además 
trabajar en el desarrollo de una teoría general de la complejidad, con 
la intención no solo de conocer mejor nuestro mundo, sino también 
de conocernos mejor a nosotros mismos.

A finales de la primera década del siglo xxi nos encontramos con 
multitud de ejemplos desarrollados bajo la denominación data art o 
arte de los datos, como el proyecto de David McCandless Information 
Is Beautiful (McCandless 2009a). Su sitio web está lleno de repre-
sentaciones visuales con un claro uso del diseño y una funcionalidad 
comunicativa, que nos permite entender de forma clara y sencilla 
la información escondida en los datos, o como él mismo explica en 
su web: «estoy interesando en cómo la información diseñada puede 
ayudarnos a entender el mundo, a revisar las noticias falsas y a revelar 
las conexiones, patrones e historias ocultas» (McCandless 2009b). 
Un caso parecido es el sitio web Moebio.com, donde también en-
contramos elaboradas representaciones visuales de datos complejos 
(Ortiz 2002). En la actualidad, la popular librería de JavaScript D3.js 
o Data-Driven Documents (D3 2011), distribuida gratuitamente bajo 
licencia de código libre, es utilizada masivamente para producir, a 

partir de datos, infogramas dinámicos e interactivos en navegadores 
web modernos.

Otro popular entorno de desarrollo de representaciones gráficas 
de datos es Processing. Iniciado por Ben Fry y Casey Reas en el 2001, 
también distribuido gratuitamente y de código abierto, basado en 
Java, goza de gran popularidad entre la comunidad artística, gracias a 
que fue diseñado por y para artistas. Flight Patterns, de Aaron Koblin, 
es un ejemplo de visualización de datos realizada con Processing, 
que nos muestra la saturación del espacio aéreo en Estados Unidos, 
al representar gráficamente la información de 24 horas de vuelos 
sobre el país. Esta obra establece un paralelismo con las redes neu-
ronales, donde determinadas interconexiones son más activas que 
otras y donde podemos también encontrar áreas de baja o ninguna 
actividad. Flight Patterns (Koblin 2009) no solo nos permite visualizar 
de manera objetiva y directa la desmesurada cantidad de vuelos que 
diariamente sobrevuelan Estados Unidos, sino que además nos invita 
a reflexionar sobre su sentido y necesidad y los efectos que estos 
producen a escala económica, social y ecológica.

Bajo una perspectiva más heterogénea y no tan enfocada en el obje-
tivo de mostrar la información de una manera atractiva y accesible, 
sino en un tratamiento más cercano al arte político y conceptual, 
podemos encontrar CarnivorePE, del colectivo Radical Software Group, 
iniciado en el año 2001. Se trata de un software de «edición privada» 
basado en el Carnivore del FBI (el apodo del DS1000 utilizado por el 
FBI para el rastreo de datos). CarnivorePE fue construido para brindar 
a los artistas la oportunidad de explorar el rastreo de datos como una 
forma de arte y aportar una visión crítica sobre los límites de la vigi-
lancia gubernamental en la era digital y la continuada violación de la 
privacidad por empresas y estados. CarnivorePE capta la información 
transmitida en las redes de comunicación (concretamente el protocolo 
TCP/IP) y la reenvía a los distintos clientes, desarrollados por artistas 

Imagen 1. Flight Patterns, Aaron Koblin, 2009
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y colectivos desde diversas perspectivas. Uno de estos proyectos fue 
«Red Libre Red Visible» (Diaz et al. 2005) en el cual desarrollamos una 
aplicación de realidad aumentada que realizaba una visualización a 
tiempo real de los datos captados por el CarnivorePE, ubicada en el 
espacio físico con la intención de mostrar la conquista del espacio 
físico por los datos digitales.

Siguiendo con esta línea de investigación, unos años después 
realizamos el proyecto «Observatorio» (Boj et al. 2010) en el que 
unos dispositivos a modo de binoculares turísticos, ubicados en las 
atalayas de distintas ciudades (Valencia, Gijón, Karlsruhe, Tallinn y 
Barcelona), rastrearon el espectro de las redes inalámbricas con 
el objetivo de cartografíar el paisaje de las ciudades híbridas. Este 
proyecto participó, entre otras exposiciones, en «Invisible Fields» (De 
Vicente, Harger y Perelló 2011), donde se mostraron un buen numero 
de proyectos que exploraron cómo la comprensión de nuestro mundo 
y nuestro cosmos se ha transformado por el desarrollo de las ondas 
de radiofrecuencia y cómo en la actualidad las ondas son el canal 
de comunicación de los datos digitales.

Unos años después, en la exposición temática sobre los datos Big 
Bang Data (De Vicente y Subirós 2014), podemos encontrar una amplia 
selección de trabajos seleccionados desde distintos ejes, pero bajo 
el planteamiento general del análisis crítico y representación, ya sea 
física, sonora o visual, de los datos y su complejidad. Uno de los pro-
yectos que participaron en esta exposición fue «HRs in photos» de Erik 
Kessels (KesselsKramer 2011), una instalación formada por un mar de 
fotografías impresas que corresponden a las imágenes subidas a Flickr 
en un periodo de 24 horas, donde el hecho de imprimirlas nos da una 
visión física abrumadora de lo que significa este más de un millón de 
imágenes. Este proyecto nació con el propósito de mostrar el diluvio de 
imágenes que internet condensa diariamente y cómo nos hemos habi-
tuado a consumirlas, así como de tomar conciencia del hecho de que 
las fotografías pasan del ámbito privado al público al subirlas a la red.

Con «HRs in photos» nos encontramos ante una instalación 
que transforma en elementos físicos la información digital, desde 

una perspectiva similar a la denominada fisicalización de datos o 
visualización física, una practica basada en una reciente área de 
investigación, consistente en la representación física de los datos, 
gracias a los avances en la fabricación digital, las interfaces tangibles 
activas y las pantallas que cambian de forma (Sosa et al. 2018). De 
manera similar a la visualización de datos, la fisicalización de datos 
tiene como objetivo ayudar a las personas a explorar, comprender y 
comunicar sistemas de datos complejos, pero en este caso mediante 
la representación física, no digital, de los mismos.

Creación artística y datos personales:  
reflejos del yo en el dataceno

En nuestra actividad diaria, tanto física como digital, de manera cons-
ciente e inconsciente, generamos una enorme cantidad de rastros 
digitales que son almacenados en distintas bases de datos. Nuestros 
dispositivos digitales, principalmente el teléfono inteligente, pero tam-
bién pulseras, relojes electrónicos y otros, se han convertido en una 
suerte de «chivato expiatorio», que comparte datos y metadatos de 
nuestra actividad digital. A continuación, en la figura 2, presentamos 
una clasificación del tipo de rastros digitales, los dispositivos que los 
generan y el nivel de consciencia que tenemos de haberlos generado, 
basada en los estudios de Balebako et al. 2013; Graeff y Harmon 
2002; Schwartz 2004; Colombo y Ferrari 2015; Smith et al. 2012.
Como podemos observar en la clasificación anterior, existe una gran 
variedad de situaciones en las que, diariamente y de forma casi 
continua, vamos generando datos digitales que hacen crecer el big 
data. En algunos casos, los usuarios pueden descargar parte de la 
información que las empresas tienen sobre ellos. Por ejemplo, Google, 
Facebook y Twitter, entre otros, directamente te ofrecen esta opción 
en su espacio web, ya que, de acuerdo con la legislación europea 
de protección de datos, todo individuo tiene derecho a recibir una 
copia de toda la información personal que una compañía ha recogido 
sobre él. En «Europe vs Facebook», Max Schrems (2011) quiso poner 
a prueba la aplicación práctica de este derecho, reclamando a Face-
book Ireland Limited una copia de todas las interacciones que había 
realizado a través de su cuenta. Facebook le remitió un documento 
PDF de 1 200 páginas, en el cual figuran desde transcripciones de 
chats hasta solicitudes de amistad denegadas.

Esta multitud de interacciones y el valor de la posesión de las 
mismas es el tema central de la obra Data Shop, creada por el duo 
artístico formado por Varvara Guljajeva and Mar Canet en el año 
2017 (Guljajeva y Canet 2017). En este proyecto, nos encontramos 
con una tienda de latas de conserva que, en su interior, contienen 
memorias USB con los datos digitales extraídos de Facebook, Google 
Takeout, Visa y Mastercard. El proyecto propone una reflexión sobre 
cómo nuestros datos digitales se recopilan, utilizan, venden, roban 
e intercambian constantemente. Otro ejemplo en este sentido, pero 

Imagen 2. «HRs in photos», Erik Kessels, 2011
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centrado exclusivamente en el tratamiento de los registros de nuestra 
ubicación, es la aplicación Frickbits (Frick and Thirteen23 2014), 
que propone transformar los datos de nuestra ubicación GPS en 
representaciones gráficas que nos muestran de forma atractiva y con 
un determinado valor gráfico-pictórico los recorridos y ubicaciones 
registradas.

De forma similar, pero aplicada al uso de imágenes, la serie 
de autorretratos Internet Cache Self Portrait (Evan Roth 2012) está 
compuesta por flujos de imágenes sin censura, recopiladas masi-
vamente a través de la navegación diaria en Internet. «Las caras 
de los “amigos” de las redes sociales coexisten con los logotipos 
corporativos, las piezas destrozadas de los mapas de Google, las fotos 
familiares y los anuncios de pancartas. Estas impresiones producidas 

por algoritmos actúan como un desnudo contemporáneo, que expone 
de manera generosa y abierta las interacciones privadas en línea de 
los sujetos» (Roth 2012).

Pero la recopilación de datos y la posesión de los mismos es solo 
una parte del dataceno.  Otro de los grandes campos de aplicación 
es la predicción de patrones y comportamientos, utilizando algorit-
mos predictivos en base al histórico de nuestra actividad. Este es el 
concepto principal de la obra I cannot not communicate de Martin 
Jhon Callanan (Callanan 2015). Compuesta por una biblioteca de 
los primeros 100 libros recomendados por Amazon en base a todo 
lo que el autor compró previamente en esta tienda en línea, pone 
en evidencia que Amazon utiliza un sofisticado algoritmo predictivo 
para recomendarnos futuras compras.

Figura 2. Tabla de clasificación de rastros digitales

Tipo de dato Características técnicas (valor) Dispositivos y aplicaciones que 
lo generan

Nivel de consciencia de generar el 
rastro digital (alto, medio, bajo)

ubicación
valor GPS (latitud y longitud), 
tiempo

teléfono móvil,
pulseras de actividad y 
dispositivos GPS deportivos,
cámaras digitales,
rastreadores GPS antiperdida y 
robo, otros...

Medio. Aunque los dispositivos 
(especialmente teléfonos inteligentes) 
nos preguntan si permitimos compartir 
nuestra ubicación, con el paso del 
tiempo se nos olvida esta decisión y el 
nivel de consciencia desciende.

conversaciones
string de texto, tiempo, ubicación 
GPS (en algunos casos)

cualquier aplicación de 
comunicación para teléfono, 
ordenador y otros dispositivos

Bajo. No somos conscientes de 
que nuestras conversaciones son 
almacenadas en los servidores de la 
empresa que nos ofrece el servicio.

multimedia: sonido, 
imágenes y vídeos

sonidos, imágenes y videos, 
tiempo, ubicación GPS

teléfonos móviles, cámaras, 
ordenadores y otros dispositivos

medio, ya que activamos la copia de 
seguridad de estos contenidos en los 
servidores de la empresa que nos ofrece 
el servicio, pero con el paso del tiempo 
se nos olvida.

compras online
metadatos de la compra (importe, 
artículo comprado, ubicación GPS, 
tiempo)

aplicaciones de teléfonos móviles 
y ordenadores

Bajo. No somos conscientes de que la 
información de la compra es registrada 
en los servidores de la empresa que 
vende el articulo y también de los 
intermediarios (bancos, paypal).

compras físicas
metadatos de la compra (importe, 
artículo comprado, ubicación GPS, 
tiempo)

pago con tarjeta de crédito o 
teléfono móvil

Bajo. No somos conscientes de que la 
información de la compra es registrada 
en los servidores del banco que nos 
proporciona el medio de pago.

medios de transporte urbano 
(bus, metro, cercanías)

metadato  del registro de entrada 
y salida al medio del transporte, 
tiempo, ubicación

registro de acceso y salida de 
medio de transporte con tarjeta 
personal

Bajo. No somos conscientes de que 
la información del acceso y salida 
es registrada en los servidores de la 
empresa de transporte.

uso de instalaciones 
públicas o privadas

metadato  del registro de entrada 
y salida de la instalación, tiempo, 
ubicación

registro de acceso y salida a la 
instalación con tarjeta personal

Bajo. No somos conscientes de que 
la información del acceso y salida 
es registrada en los servidores de la 
empresa o institución que gestiona 
dicha instalación.
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Data Selfie (Do Thi Duc et al. 2016), una obra en forma de una 
extensión para el navegador Chrome, recolecta los datos de uso 
que Facebook recoge del usuario y realiza un análisis predictivo 
en base a esos mismos datos, intentando simular ese análisis de 
la forma más cercana posible a como Facebook lo hace. Los datos 
recopilados por Data Selfie se empaquetan de forma anónima y se 
envían a servidores de aprendizaje mecánico, como Watson de IBM y 
Apply Magic Sauce de la Universidad de Cambridge. Estas máquinas 
permiten generar información, como por ejemplo el tono con el que 
escribes comentarios o actualizaciones, valores, gustos o incluso un 
perfil psicológico y demográfico basado en tu actividad. En palabras 
de los autores, Data Selfie «tiene como objetivo proporcionar una 
perspectiva personal sobre la minería de datos, el análisis predictivo y 
nuestra identidad de datos en línea, incluida la información deducida 
de nuestro consumo. En nuestra sociedad de datos, los algoritmos y 
big data están definiendo cada vez más nuestras vidas. Por lo tanto, 
es importante, especialmente para aquellos que son indiferentes a 
este problema, ser conscientes del poder e influencia que sus propios 
datos tienen sobre usted».

Biografía de datos

De gran popularidad en la literatura contemporánea, la biografía nos 
narra la vida de una determinada persona, «clasificada como un 
tipo o subgénero literario-histórico, situado dentro de los géneros 
memorialísticos, a su vez integrados en los ensayísticos» (Aullón 
de Haro 1992). Nacida como género literario moderno en el Renaci-
miento a causa de su antropocentrismo y laicismo, fue en el siglo xix 
cuando el Romanticismo dio a la biografía dos direcciones diferentes: 
profundizar en la vida psíquica del biografiado o buscar, por encima 
de todo, la amenidad literaria, sacrificando la verdad del personaje. 

«Más adelante, el Realismo asumió la metodología del Positivismo y 
acrecentó el número y verificabilidad de las referencias, produciendo 
una gran búsqueda de documentación sobre el personaje (manus-
critos, diarios, correspondencia, testimonios etc.), como elementos 
fundamentales de la narración biográfica, a fin de situar al biografiado 
en su auténtico medio histórico-social» (Olmo Ibáñez 2015).

El interés de esta investigación se basa en, a partir de la vertiente 
heredada de la tradición realista-positivista de la narración biográfica, 
preguntarnos si se puede realizar, a día de hoy, una biografía cohe-
rente a partir de los datos y al acceso a la documentación existente 
en las redes. En la época del dataceno, podríamos afirmar a priori que 
nos encontramos en el momento perfecto para desarrollar el modelo 
biográfico realista, debido a la inmensa información acumulada en 
el big data. Esta aparente objetividad, donde la información en prin-
cipio se nos muestra como un recurso óptimo para trazar el relato 
biográfico, del cual podemos posteriormente, utilizando algoritmos 
predictivos, inteligencia artificial y análisis semánticos (entre otros 
métodos computacionales), extraer y generar resultados relativos a 
perfiles psicológicos, deseos, comportamiento, etc., además de tener 
información precisa de la ubicación y lugares que el biografiado ha 
visitado.

Pero esta visión es cuanto menos simplista, ya que el registro 
cuantitativo de nuestras acciones puede ser sesgado, parcial e in-
ducir a interpretaciones erróneas sobre la vida del sujeto a biografiar 
(Glauner, Valtchev y State 2018). De mismo modo que el criticado 
eslogan «conoce tus números para conocerte a ti mismo» del Quan-
tified Self (Reigeluth 2014), nos promete una mejora en la salud y el 
bienestar personal a través del seguimiento intensivo de nuestros 
datos biométricos, las biografías de datos nos pueden mostrar una 
interpretación reduccionista y sesgada del biografiado.

Un claro ejemplo es la obra Annual Reports, de Nicholas Felton 
(Felton 2005), el cual ha elaborado desde el 2005 una serie de in-
formes gráficos anuales a partir de la recopilación de sus rastros 
digitales, basados en las experiencias cuantificables de su vida. 
Entendemos estos informes como una visualización de parte de la 
vida del autor que, al ser representada gráficamente, puede ayudar 
a crear una biografía parcial del mismo, ya que muestra de forma 
analítica toda actividad digital, con gran detalle y datos que de otra 
forma podrían pasar desapercibidos. Pero toda la información que 
muestra son datos cuantitativos de su actividad digital y deja de lado el 
análisis más profundo basado en aspectos cualitativos, psicológicos, 
dejando el resultado final del trabajo a merced de un posible sesgo 
de los datos recopilados.

Centrándonos en el uso de los rastros digitales como materia 
prima para crear obras a partir de los mismos, nos gustaría presentar 
el trabajo Data Portraits (Martyn Dade-Robertson, s. f.), donde los 
autores realizan una representación abstracta de los mismos, recor-
dando al trabajo de Flight Patterns, anteriormente mencionado, pero 
realizados a partir de los datos personales a modo de retrato digital.

Imagen 3. Internet Cache Self Portrait, Evan Roth, 2012

http://artnodes.uoc.edu


http://artnodes.uoc.edu

artnodes

Universitat Oberta de Catalunya

Prácticas artísticas en la época del dataceno…

129
Revista científica electrónica impulsada por la UOC

Diego Díaz y Clara Boj

Artnodes, N.º 24 (2019)  I ISSN 1695-5951

FUOC, 2019CC

CC

Sin animo de transformar los datos captados, Bruno Ministro 
decidió imprimir todos los datos de sus búsquedas en internet, para 
enfatizar el valor de esa información y el uso comercial empresas 
como Google hacen de los mismos. Su obra Collected Works (2008-
2016) (Ministro 2017) es un claro referente de nuestra investigación 
Data Biography (Boj y Díaz 2017). Collected Works recopila los datos 
de las búsquedas en internet, pero Data Biography intenta componer 
una biografía física global con 365 libros impresos en edición única 
(uno por día), que recopilan el rastro de los datos digitales generados 
por Clara Boj y Diego Díaz durante todo el año 2017. Si una biografía 
es la vida de una persona narrada por otra y consigna aquellos as-
pectos de su vida mas relevantes y todo lo que, a los ojos del relator, 
puede interesar de la misma, nuestro proyecto trata de realizar una 
propuesta de diseño especulativo sobre cómo se podría trazar la 
biografía situada en el momento actual, a partir de los datos captados 
de nuestro rastro digital en redes sociales, WhatsApp, emails, webs 
visitadas, búsquedas en google, imágenes, localización gps, etc.

Cada uno de los 365 libros está numerado correlativamente 
con un total cercano a las cuarenta mil páginas. Ubicados sobre 
un estante donde se puede leer el título de la obra, cada columna 
recopila un mes, cada libro un día y cada línea del libro recoge 

una acción realizada, donde se muestran el registro temporal y los 
distintos datos de la misma: el tipo de acción (localización GPS, email, 
WhatsApp, Facebook, Skype, etc) y su contenido. Los vídeos y las 
fotografías son mostrados en formato imagen, lo que genera un listado 
de información que permite al visitante acceder a la lectura de todas 
las acciones realizadas por nosotros durante el año 2017, resaltando 
que esta información está accesible, al alimentar el inmenso espacio 
digital del big data.

Si realizamos un primer análisis cuantitativo de nuestra actividad 
a partir de los datos recopilados, podemos visualizar determinadas 
métricas de nuestra actividad digital, como el número de registros por 
horas, día y mes, por categoría, etc., que nos muestran los momentos 
de máxima y mínima actividad digital. Esta información es valiosa, 
pero ciertamente limitada, pues no nos acerca a una aproximación 
más rica y pluridimensional de nuestras acciones.

Con el objetivo de cuestionar las herramientas actuales de análisis 
híbrido cuantitativo-cualitativo de la información, estamos utilizando 
técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento natural de 
lenguaje y el análisis de imágenes aplicado a distintas categorías. A 
continuación, describimos brevemente dichos análisis:

•  Ubicaciones gps: ubicaciones más visitadas, tipos de des-
plazamientos, media de distancia recorrida según el tipo de 

Imagen 4. Data Biography, Clara Boj y Diego Díaz, 2017

Imagen 5. Data Biography (detalle), Clara Boj y Diego Díaz, 2017

Imagen 6. Data Biography (detalle), Clara Boj y Diego Díaz, 2017
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desplazamiento, distancia máxima y mínima recorrida según 
tipo de desplazamiento, tiempo utilizado en cada tipología de 
desplazamiento, análisis de calorías quemadas diariamente, 
índice de peligro gastrovascular según actividad física aso-
ciada al desplazamiento realizado diariamente. Etiquetado y 
clasificación por tipologías de lugares visitados.

•  Textos: media, número máximo y mínimo de palabras escritas 
diariamente, reconocimiento de conceptos más utilizados, aná-
lisis de sentimientos. Análisis y clasificación de comunicaciones 
(personas más y menos contactadas). Medios de comunicación 
más utilizados. Fuentes de información más consultadas.

•  Imágenes y vídeos: clasificación colorimétrica, etiquetado y 
clasificación automática de imágenes, detección de rostros y 
clasificación de estados de ánimo en base a los rostros detecta-
dos. Clasificación de rostros por genero, edad y tipo de actividad.

•  Páginas webs visitadas: número de páginas visitadas por horas, 
días y meses, etiquetado y clasificación de las mismas. Fuentes 
de información más consultadas.

Estamos realizando todos estos análisis con herramientas disponi-
bles en la red y también utilizamos distintas API de código abierto. 
Nuestro objetivo final es el de realizar una reflexión crítica sobre 
la utilidad y neutralidad de las herramientas disponibles, verificar 
el posible sesgo en la muestra para la generación de los datasets 
y cuestionar la utilidad de los algoritmos de extracción y análisis 
de datos personales. En base a los primeros resultados obtenidos,1 
aunque no son concluyentes, podemos afirmar que actualmente es 
posible establecer un perfil definido de modelos de comportamiento 
y psicológico de las personas analizadas, que suelen tener un alto 
índice de error y resultados bastante subjetivos, pero que debido a 
la importancia de los datos en la época del dataceno son difícilmente 
refutables y, por lo tanto, nos pueden acercar hacia un futuro distópico 
ciertamente preocupante.
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