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Hoy todo periodismo es digital. Superada la distinción entre 
medios digitales y analógicos, el nuevo ecosistema periodístico 
muestra dos modelos de medios emergentes: los nativos digitales 
y los no nativos. Los nativos cuentan con estructuras y técnicas 
adaptadas con naturalidad al entorno digital. Los no nativos, por 
su parte, derivan de marcas periodísticas tradicionales y cuentan 
con rutinas profesionales propias.
A partir del estudio de un corpus de 2 874 medios digitales, 
Medios nativos digitales en España. Caracterización y tenden-
cias revela los rasgos del actual mercado periodístico digital en 
España. Con foco en los nativos digitales, analiza la tipología de 
los cibermedios, su distribución geográfica y diversidad temá-
tica, los modelos de negocio, además de sus métodos en las redes 
sociales. También explica sus estrategias tecnológicas y narrati-
vas, así como la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Fruto del proyecto de investigación diginativemedia, coordinado 
desde las universidades de Navarra y Santiago de Compostela, esta 
obra muestra las claves de la regeneración del ecosistema periodís-
tico en España.

El libro Medios nativos digitales en España. Caracterización 
y tendencias está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
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16.

Periodistas de datos  
y visualización de la información

Ángel Vizoso
Universidade de Santiago de Compostela

Introducción

Hablar del periodismo de datos es hablar de una de las rea-
lidades que protagonizan el momento actual de la sociedad: la 
creciente «datificación» (Engebretsen et al., 2017). Este fenó-
meno está presente en muchos ámbitos de nuestro día a día. 
El registro y presentación de datos ha llegado hasta esferas tan 
cotidianas e individuales como la posibilidad de conocer cuán-
tos pasos hemos caminado en un día, ponerlos en relación con 
lo caminado a lo largo del mes e incluso comparar los datos 
que hemos generado con otros usuarios. Pero lo registrado por 
nuestro reloj inteligente es una gota de agua en el mar de datos 
que viaja y se registra a cada segundo en la red.

Nos ha tocado ser parte de la era del big data, un tiempo 
marcado por la huella generada por cada uno de nuestros mo-
vimientos en casi cualquier ámbito de la vida. Estos quedan 
almacenados de forma masiva para su recopilación en inmen-
sos conjuntos dotados de tres características fundamentales: 
volumen, velocidad y variedad (Oracle, 2021). La noción de 
volumen viene marcada por la ingente cantidad de unidades 
acumuladas. La velocidad, por su parte, por la capacidad de 
realizar estos registros en el preciso instante en el que tienen 
lugar las interacciones. Finalmente, el concepto de variedad 
viene determinado por la diversidad contenida en las bases 
de datos que resultan de este tipo de procesos, tanto a nivel 
temático —diferentes informaciones o registro de diferentes 
ítems— como técnico —texto, audio, vídeo, etc.—. Todo este 
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material se reúne en bases de datos relacionales, concepto sur-
gido en los años 70 y que hace referencia a la presentación de 
estos no de forma aislada, sino en relación con otros conjuntos 
relativos a la misma realidad (Kanellakis, 1990).

Si bien el origen de este tipo de estrategias para el acopio 
de información se remonta a hace varias décadas, cada paso o 
mejora de la tecnología que lo hace posible desemboca en con-
juntos cada vez mayores. Este tipo de contenidos son de utili-
dad para el día a día de muchas organizaciones, tanto públicas 
como privadas, pero tras ellos también hay historias de alto 
interés para la sociedad (Antón Bravo, 2013; Lewis, 2016). En 
este punto es en el que se enmarca la tarea del periodismo de 
datos y los profesionales que lo hacen posible (Flores Vivar et 
al., 2013).

Esta forma de hacer periodismo puede ser definida como 
la aplicación de la ciencia de datos al periodismo para la ex-
tracción del conocimiento contenido en esos datos a través de 
procesos como la búsqueda, limpieza, organización, análisis y 
visualización (Howard, 2014). Es una innovación del perio-
dismo en lo relativo al modo de recolectar la información e 
incluso con respecto a la naturaleza de esta (Houston, 2019), 
aunque los objetivos y procedimientos de esta tarea siguen res-
pondiendo a los estándares clásicos de la profesión (Córdo-
ba-Cabús, 2020). 

1. Periodistas de datos: un nuevo perfil con nuevas competencias

La particularidad de este nuevo ámbito del periodismo 
hace necesaria la intervención de un nuevo perfil profesional. 
Se trata del periodista de datos, un tipo de profesional en 
constante evolución cuyas herramientas de trabajo, fuentes y 
procedimientos para la elaboración de sus proyectos difieren 
de las de la mayoría de sus compañeros de redacción (Brad-
shaw, 2015). Así, estas características distintivas hacen tam-
bién de sus trabajos elementos innovadores (Stalph, 2018), 
pues suelen ser espacio para la incorporación de las últimas 
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técnicas de recogida y presentación del contenido (Túñez-
López et al., 2020). 

La aparición de este nuevo perfil en los medios de comuni-
cación tiene su origen en la integración de aquellas funcionali-
dades técnicas y procedimentales que le sirven de base. Por un 
lado encontramos la aparición de los cibermedios a mediados 
de la década de los 90. Las características de estos nuevos en-
tornos hacen posible la presentación de historias basadas en 
datos que, gracias al hipertexto, el diseño multimedia y la inte-
ractividad hacen posible la exploración por parte del usuario. 
Por otra parte, la digitalización de los procesos de producción 
en las redacciones aumenta de forma exponencial la capacidad 
de consulta y tratamiento de este tipo de contenidos (Tabary 
et al., 2016). El periodismo, sin olvidar el foco de las historias 
o los acontecimientos que suceden en el mundo real muestra 
desde hace años un cierto giro hacia lo digital, hacia la escena 
de los contenidos almacenados virtualmente que hacen refe-
rencia a eventos reales. Así se populariza lo descrito al hablar 
de Computer-Assisted Reporting, un concepto planteado en 
la década de 1950 y que Philip Meyer (2001) redefine con la 
llegada del nuevo milenio para adaptarlo a la realidad de las 
máquinas y el tipo de información vigentes en ese momento, 
muy diferentes de las que dieron origen al concepto y para ha-
blar de los periodistas como gestores de bases de datos.

En este contexto, ahondar en las características de los perio-
distas de datos es hacerlo también en las tres fases en las que 
podemos dividir su trabajo: búsqueda e identificación de los 
datos, organización o preparación y posterior visualización o 
narración. Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes a 
la hora de dibujar el retrato de estos profesionales es su capa-
cidad para navegar en grandes bases de datos, bien de forma 
manual o incluso a través del desarrollo de herramientas auto-
matizadas. Son, en ocasiones, desarrolladores de herramientas 
basadas en la Inteligencia Artificial que identifican y almace-
nan cantidades de registros que serían inaccesibles para los pe-
riodistas humanos o que, de ser abordables, exigiría mucho 
tiempo (Túñez-Lopez et al., 2019).

https://doi.org/10.52495/c16.emcs.7.p92
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En la fase de organización del material recogido —limpieza, 
ordenación, extracción de patrones, etc.— cobran peso los sa-
beres estadísticos y matemáticos. A la hora de contar los datos, 
es necesario hacerlo a través de la exposición de la relación que 
pueda existir entre ellos (Wright; Doyle, 2019). En este punto 
el software vuelve a cobrar relevancia, pues los cálculos y la 
organización de los materiales no se realizan de forma manual. 
Herramientas como Microsoft Excel o R —entre otros— son 
las preferidas en el proceso de limpieza de los registros encon-
trados y en ellas se seleccionan aquellos contenidos que en-
trarán a formar parte de la historia que será comunicada a la 
audiencia.

En el último peldaño de la producción del periodismo de 
datos encontramos aquello que finalmente llega a la audiencia, 
la presentación del producto. En la actualidad, el contenido 
puede llegar a la audiencia a través de muchas vías, desde las 
más tradicionales hasta las más novedosas. Independientemen-
te de si la historia se traslada a través de un especial a doble 
página en un diario impreso o a través de un hilo de Twitter, 
conceptos inherentes al periodismo como veracidad, precisión 
y claridad no dejan de estar presentes.

No obstante, el periodismo de datos ha hecho suyo uno de 
los lenguajes que más se ha beneficiado tanto de la integra-
ción de las herramientas digitales en las redacciones como de 
la propia incorporación de los medios a la red. Se trata de la 
visualización de la información, una fórmula comunicativa en 
continuo avance desde sus orígenes, pero que ha experimenta-
do un salto cualitativo —y, en consecuencia, cuantitativo— en 
las últimas dos décadas. Si nos proponemos buscar los orígenes 
de este cambio, podemos encontrarlos vinculados a la crecien-
te disponibilidad de datos para el periodismo (Veira-González; 
Cairo, 2020: 140-141) pero también a la necesidad que esta 
circunstancia crea de encontrar fórmulas narrativas eficientes 
para contarlos.
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2. La visualización de la información: una herramienta  
a medida para el periodismo de datos

La visualización de la información es el «uso de represen-
taciones visuales para explorar, dar sentido y comunicar da-
tos» (Few, 2014). Tomando como punto de partida los datos 
—materia prima de los profesionales que diseccionamos en 
este capítulo— se intenta construir un conjunto gráfico que 
permite reflejar las posibles relaciones o tendencias que pue-
dan existir entre ellos (Sánchez Bonvehí; Ribera, 2014; Vale-
ro-Sancho et al., 2014). Su función principal es la de intentar 
eliminar la complejidad existente en la presentación en bruto 
de los datos, comunicándolos de forma visual. Gracias a este 
tipo de presentación, resulta posible entenderlos a simple vista 
gracias al bagaje visual que acumulamos en nuestra condición 
de seres humanos, evitando también tener que acompañarlos 
de explicaciones de difícil comprensión (Gatto, 2015).

De forma general, Nathan Shedroff (1999) habla del conti-
nuum of understanding o fluido de la comprensión en el que 
los datos pasan por cuatro fases —data, information, knowle-
dge, wisdom—. Esta escala toma como punto de partida los 
datos en bruto —data— con el objetivo de hacerlos llegar a 
la sabiduría —wisdom—, en un proceso que cada ser humano 
ha de realizar por sí mismo, pero en el que herramientas como 
la visualización de la información juegan un papel clarificador 
muy importante. Y es que, como se anticipaba anteriormente, 
hoy en día es posible que la audiencia pueda explorar este 
tipo de trabajos de forma más eficiente, facilitando la llegada 
a ese escenario ideal de la sabiduría y, por tanto, eliminan-
do la complejidad que pueda estar contenida en ellos (Chen, 
2006). Además, esta circunstancia se ve favorecida por la in-
nata preferencia humana por los contenidos visuales, efectivos 
y entretenidos (Lankow et al., 2013), características las tres 
aplicables a la visualización de la información.

Para encontrar las raíces de la visualización de la infor-
mación tenemos que viajar hasta las antiguas civilizaciones 
de Mesopotamia o el Antiguo Egipto (Funkhouser, 1937), 

https://doi.org/10.52495/c16.emcs.7.p92
http://www.comunicacionsocial.es
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mientras que para ver las primeras muestras de su utilización 
con fines periodísticos es preciso remontarse hasta el siglo 
XVIII (Cairo, 2008; Vizoso; López-García, 2021). No obs-
tante, es a partir del nacimiento de la World Wide Web y de la 
popularización de la informática cuando podemos hablar de 
una nueva edad de oro de la visualización de la información 
en los medios de comunicación. Esta forma de comunicar 
ha encontrado en Internet un buen acomodo. Gracias a las 
características propias del nuevo entorno ha podido ampliar 
sus horizontes, dando cabida a nuevas formas de presenta-
ción visual de la información como la imagen 3D o la mezcla 
de imagen real —fotografías, vídeos— y sintética —recreada 
por ordenador. En lo estrictamente ligado a los datos y su 
comunicación, la posibilidad de presentar el contenido en va-
rios planos, de realizar escenas o de filtrar el contenido según 
determinados parámetros presentes en el conjunto son carac-
terísticas que hasta el desembarco de la visualización se anto-
jaban complejas, pues no eran factibles en el soporte impreso.

Otra de las grandes innovaciones del campo ha sido el desa-
rrollo de las herramientas gratuitas para la confección de pro-
yectos de visualización de la información (Ojo; Heravi, 2018; 
Veira-González; Cairo, 2020). Nombres como Flourish, Da-
tawrapper, Tableau o D3.js han desembarcado en las redaccio-
nes de medios de comunicación de todo el mundo para ayudar 
al trabajo de los periodistas en general, pero muy especialmen-
te a los periodistas de datos. La gran ventaja de este tipo de 
utilidades es que evitan el arduo proceso de programación ne-
cesario para aquellos proyectos web que se realizan desde cero. 
Así, se reduce la cantidad de conocimientos de programación 
que son necesarios para poder presentar trabajos interactivos y 
adaptados a los requerimientos de Internet, haciendo que cual-
quier cabecera pueda integrarlos en su discurso y acelerando el 
proceso de producción.

En definitiva, el ciberespacio ha ejercido como un suelo fér-
til para el crecimiento de la visualización de la información. 
Esta, a su vez, se ha erigido en una herramienta fundamental 
para el periodismo de datos, por lo que los profesionales de 

http://D3.js
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este ámbito hacen uso cada vez más de ella para trasladar a sus 
audiencias los resultados de sus investigaciones. 

Conclusiones

Además de las particularidades mostradas para el trabajo per-
sonal, es necesario hacer referencia a cómo esta actividad rara 
vez puede ser llevada a cabo de forma autónoma (Arias et al., 
2018), al menos en aquellos proyectos de cierta entidad. Así, 
el periodismo de datos se ha convertido en una tarea de equipo 
(Heravi; Lorenz, 2020). Esta circunstancia está motivada, por 
un lado, por el volumen de información que en ocasiones es 
necesario recolectar y procesar y que requiere de la atención 
de los periodistas, incluso cuando se emplean herramientas 
automatizadas. Por otro, es consecuencia de la dificultad de 
encontrar personas que acumulen conocimientos en todas las 
áreas descritas, así como en las herramientas que le son propias 
a cada una de ellas. De hecho, la confluencia de diferentes 
perfiles puede erigirse como un valor diferencial, pues la pre-
paración en las múltiples disciplinas que entran a formar parte 
de este tipo de proyectos, junto con el obligado conocimiento 
y cumplimiento de los preceptos del periodismo, permite ob-
tener trabajos más completos.

Por otra parte, todo apunta a que el periodismo de datos es 
una de las disciplinas del periodismo a las que se les puede au-
gurar un mejor futuro, al menos a corto plazo (Ausserhofer et 
al., 2020). La continuidad del proceso de datificación descrito 
con anterioridad, unida a la continua evolución de las herra-
mientas propias de los procesos de registro, recolección, tra-
tamiento y visualización de datos hace que el trabajo de estos 
profesionales sea cada vez más demandado, tanto en los me-
dios tradicionales como en aquellos que se incorporan directa-
mente a los nuevos soportes (Appelgren; Lindén, 2020). Así, 
es necesario permanecer atentos a la evolución futura de esta 
forma de hacer periodismo. La creciente disponibilidad de y 
la mejora constante de las herramientas que le son propias son 
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una realidad. Lo que nos queda por ver de cara a los próximos 
años es el papel que se le atribuirá a este perfil profesional en 
el conjunto de las redacciones de los medios de comunicación.
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