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La consolidación de la world wide web durante la década del 90, en tanto espacio 

para publicar y difundir contenidos, comenzó sentirse con fuerza en el campo de la 

Informática Humanística con el advenimiento del siglo XXI. Las primeras bases de 

datos en CD-Rom y las llamadas ediciones hipertextuales o electrónicas acataron 

para entonces el paradigma web. Dos proyectos señeros para nuestro campo, el 

Index Thomisticus —que ya se había reinventado de la tarjeta perforada al disco— 

y el World of Dante, se transformaron en iniciativas escalables, accesibles y 

consultables en línea (del Rio Riande, 2015). Entre otras muchas cosas, en el campo 

de la investigación académica las tecnologías digitales crearon nuevos objetos y 

espacios culturales, nuevas formas de estructurar, ver y (re)usar el conocimiento, y 

nuevas formas de colaboración y autoría (Klinenberg, 2005). Indudablemente, este 

nuevo contexto facilitó el salto de la Informática Humanística a las Humanidades 

Digitales (Schreibman et al, 2004).  

 

  

A la izquierda, Busa trabajando en el Index Thomisticus en el año 1965. Fuente: 

Cael. A la derecha, landing page del proyecto World of Dante. Fuente: 

http://www.worldofdante.org/ 

 

Como bien dan cuenta los proyectos antes nombrados, el uso de herramientas 

computacionales en las Humanidades no es algo nuevo; no obstante, la 

disponibilidad masiva de datos y artefactos que trajo consigo el giro digital abrió 

nuevos enfoques para su investigación y enseñanza, poniendo de relieve un 
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elemento que siempre estuvo presente pero que por mucho tiempo pasó 

desapercibido para los humanistas: los datos. Las palabras de Roberto Busa, 

recapitulando su trabajo con el Index Thomisticus hacia el año 2004, lo dejan claro: 

 

In the course of the past sixty years I have added to the teaching of scholastic 

philosophy, the processing of more than 22 million words in 23 languages and 

9 alphabets, registering and classifying them with my teams of assistants (Busa, 

2004) (el énfasis es mío)1. 

 

Lo que el jesuita resaltaba en su proyecto se cristalizaría años más tarde en 

nuestro campo a través de las teorías cuantitativas o macroanalíticas de Moretti 

(2005) o Jockers (2013), entre otros: las máquinas pueden procesar y leer por los 

humanos, pero solo estos últimos pueden resignificar los datos. Bien es verdad que 

los datos de investigación en Humanidades son siempre complejos, recogidos y/o 

generados (un trabajo propio o una cita, una lectura específica), multilingües, 

multiformato (anotaciones, comentarios, libros, artículos, citas), y pueden ser objetos 

de estudio y de referencia a la vez (el mismo objeto puede usarse para diferentes 

fines). Así, los datos de investigación humanística, a diferencia de lo que sucede con 

las ciencias duras, crean datasets heterogéneos y poseen, muchas veces, una 

naturaleza interpretativa (del Rio Riande, 2016). 

En las Humanidades Digitales la mayor parte de las propuestas o proyectos 

involucran al usuario en diferentes contextos de exploración, creación, análisis, y 

uso y reuso, a través de diferentes metodologías y herramientas que aúnan datos 

de la más diversa naturaleza. Estos nuevos contextos nos imponen el desarrollo de 

nuevas competencias, habilidades y técnicas para la comprensión de la información: 

entender la materialidad de los datos informáticos, su recolección y su gestión se 

convierte en una competencia ineludible para nuestras investigaciones. 

Necesitamos reflexionar en términos de datos, de grandes datos, corpus y en cómo 

leemos los humanos y cómo leen las máquinas o, en palabras de Stephen Ramsay 

(2011) las reading machines. 

A las puertas del año 2020, si bien es imposible afirmar que la incorporación de 

la mirada cuantitativa esté sucediendo del mismo modo en la investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales alrededor del mundo, surgen múltiples 

interrogantes sobre las relaciones de la cultura con los datos, discusiones urgentes 

                                                           
1 “En el transcurso de los últimos sesenta años he agregado a la enseñanza de la filosofía escolástica, el 
procesamiento de más de 22 millones de palabras en 23 idiomas y 9 alfabetos, registrándolos y 
clasificándolos con mis equipos de asistentes” (la traducción es mía). 



sobre el sesgo social y cultural de la tecnología, o sobre la erosión de las máquinas 

de la mirada humana, la subjetividad y la identidad. Al mismo tiempo, nuevas 

epistemologías van poco a poco construyendo áreas, objetos, métodos y dinámicas 

de trabajo. Condiciones de posibilidad locales se entrecruzan con debates globales 

y así surgen unas Humanidades Digitales que, según el rincón del planeta, pueden 

ser más o menos tecnologizadas, pero que coinciden en la pregunta por la 

construcción de un nuevo conocimiento, la magnitud de los datos y la necesidad del 

trabajo colaborativo y de infraestructuras digitales para la investigación. 

La cultura de los datos fue el eje que guió las presentaciones y debates del tercer 

congreso internacional de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales 

(AAHD), que organizamos en la Universidad Nacional de Rosario en el año 20182. 

El título tiene algo de orgánico y fue gestándose desde los plurales de las primeras 

jornadas del año 2014 -Tecnologías, Culturas, Saberes3- y desde las construcciones 

y contextos que cruzan lo local y lo global en nuestro campo, tema que nos convocó 

en 2018, apropiándonos de conversaciones de las Global Digital Humanities4.  

 

   

Pósters de los tres congresos de la Asociación Argentina de Humanidades 

Digitales (AAHD), 2014-2016-2018. 

 

La cultura de los datos nos hizo volver sobre los datos como “cuarto paradigma” 

de la ciencia (Lynch, 2009) y revisar nuestras taxonomías y prácticas, en tanto 

creadores o usuarios de datos. La cultura de los datos habilitó reflexiones sobre los 

modos y contextos de circulación y sobre la difusión y preservación de nuestros 

datos, y hasta nos llevó a imaginar su futuro, ya que –no lo olvidemos- los datos no 

                                                           
2 Sitio web del congreso: https://www.aacademica.org/congreso.aahd2018 
3 Sitio web y Actas de las jornadas: https://www.aacademica.org/jornadasaahd 
4 Sitio web y Actas del congreso: https://www.aacademica.org/aahd.congreso 

https://www.aacademica.org/congreso.aahd2018
https://www.aacademica.org/jornadasaahd
https://www.aacademica.org/aahd.congreso


son ubicuos ni ahistóricos. Nos detuvimos en experiencias, estándares, 

comunidades e infraestructuras. El mismo congreso fue buena imagen de la frase 

data are relata, o los datos solo tienen sentido si están relacionados con otros datos, 

fenómenos, procesos, personas, comunidades; los datos solo tienen sentido si están 

organizados o indexados. Como bien señala Christine Borgman (2015):  

 

Data have no value or meaning in isolation; they exist within a knowledge 

infrastructure—an ecology of people, practices, technologies, institutions, 

material objects, and relationships5. 

 

De algún modo, las contribuciones en este volumen disparan reflexiones sobre 

los datos en términos de información y dejan a la luz a los datos como cultura al 

mostrarnos cómo estos interpelan nuestras prácticas culturales, sociales y 

materiales. 

Junto con estas observaciones, en el caso de Argentina las Humanidades 

Digitales y sus datos son y deben ser por default abiertos. Hago hincapié en esto, 

ya que las Digital Humanities más globales solo piensan en el concepto de apertura 

en tanto elección dentro de un workflow que puede ser abierto, híbrido o propietario. 

Sula (2012), por ejemplo, es muy claro al hablar de: “Ciberestructuras no 

transparentes, lenguajes de marcado, herramientas GIS y visualización de datos, 

plataformas de repositorios y análisis de datos, y los datos enlazados” que son los 

que hoy “permiten actual escenario de las Humanidades Digitales”, pero nada dice 

de la naturaleza (¿abierta, cerrada, libre, propietaria?) de las infraestructuras o de 

los datos.  

En nuestro país, la ley 26.899 de creación de repositorios digitales institucionales 

de acceso abierto y gratuito a publicaciones científicas y datos marcó un hito 

fundamental que impregna el trabajo de nuestras Humanidades Digitales6. Si en 

Argentina y la mayor parte de la región la investigación se financia principalmente 

con fondos públicos y se realiza, en su mayor parte, en instituciones de investigación 

y universidades públicas; si nuestros repositorios son públicos y abiertos, nuestros 

datos de investigación en Humanidades Digitales y nuestros “entregables”, desde 

artículos a proyectos y software, no pueden ser cerrados (del Rio Riande, 2019). 

Sumo a ello un hecho particularmente interesante para la historia de los cambios 

                                                           
5 “Los datos no tienen valor o significado de forma aislada; existen dentro de una infraestructura 
de conocimiento: una ecología de personas, prácticas, tecnologías, instituciones, objetos 
materiales y relaciones” (la traducción es mía). 
6 La ley se falló el mismo año en el que propuse la creación de la Asociación Argentina de 
Humanidades Digitales. 



tecnológicos en la investigación científica, que es que, durante la década del 90, 

momento en el que la Informática Humanística comienza a abrir sus contenidos en 

la web, surgen también las primeras revistas online, difundidas a través del correo 

electrónico, como por ejemplo The Public-access Computer Systems Review. Y es 

asimismo en el siglo XXI, con las tecnologías web ya reinas de internet, cuando se 

inicia un verdadero movimiento internacional en torno al acceso abierto. A las 

imposiciones de las editoriales en políticas de acceso y distribución comienza a 

hacerles frente internet y la libertad que supone la web para distribuir y compartir la 

información (Melero, 2005). Y hoy día es la Ciencia Abierta la que, al igual que las 

Humanidades Digitales, levanta la bandera de lo digital y de la colaboración para 

una investigación abierta: 

 

Open Science represents a new approach to the scientific process 

based on cooperative work and new ways of diffusing knowledge by using 

digital technologies and new collaborative tools7 (European Commission, 

2016:33) (el énfasis es mío). 

 

En 2014 cerró las Primeras Jornadas de Humanidades Digitales Mela Bosch, que 

era para ese entonces la directora del CAICYT. Las reflexiones de su magnífica plenaria, 

“Cóncavo y convexo: Documentación y Humanidades Digitales, punto de inflexión” 

(2014), aún resuenan en este congreso sobre la cultura de los datos. Junto con 

Chomsky, Foucault y Briet, Bosch trajo a nuestros oídos a Paul Otlet y Henri La Fontaine 

y su proyecto de recopilación y clasificación de toda la información del mundo. Ambos 

estaban convencidos de que facilitar la suma de todo el conocimiento a la humanidad 

llevaría a alcanzar la paz mundial y que esto solo se lograría a través de la clasificación 

y la sistematización de todos los datos posibles. Como derivación de este proyecto, Otlet 

comenzó a pensar en el Mundaneum, un repertorio exhaustivo de todo lo que el ser 

humano piensa y realiza dentro del mundo de la investigación científica y la creación 

social. Este congreso es también buena muestra de que la idea de Mundaneum no ha 

perdido vigencia, resignificándose en el acceso abierto, en el big data y en la cultura de 

los datos y nuestra voluntad por sistematizar, comprender, clasificar y usar los datos 

para construir conocimiento. 

 

                                                           
7 “La Ciencia Abierta representa un nuevo enfoque del proceso científico basado en el trabajo cooperativo 
y nuevas formas de difundir el conocimiento mediante el uso de tecnologías digitales y nuevas 
herramientas de colaboración” (la traducción es mía). 



 

Panthotheca Mundaneum. Fuente: https://www.anfrix.com/2019/08/mundaneum-la-

wikipedia-de-principios-del-siglo-xx/ 

 

Si algo nos deja este congreso, y esta etapa de consolidación y crecimiento de 

las Humanidades Digitales en Argentina, de la mano de la Asociación Argentina de 

Humanidades Digitales (AAHD), es que los datos son la mejor herramienta retórica para 

trazar nuestras prácticas epistémicas, y para pensar crítica y creativamente qué son hoy 

las Humanidades. 
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