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This paper examines the data visualizations incorporated in the online versions 
of the main hybrid newspapers in Spain and the United States to find out their 
features and the role they play in the articles. In addition to this objective, the aim 
is to determine whether there are significant differences in the use of visualizations 
in the practice of data journalism in national and foreign newspapers. Through a 
content analysis, the articles published during the year 2021 in the web versions of 
El País, El Mundo, The New York Times and The Washington Post were analyzed. 

En este trabajo se examinan las visualizaciones de datos incorporadas en las 
versiones online de los principales diarios híbridos en España y Estados Unidos para 
conocer sus características y el papel que estas desempeñan en las piezas. A este 
objetivo, se une como propósito determinar si existen diferencias significativas en 
el uso de las visualizaciones en la práctica del periodismo de datos en las cabeceras 
nacionales y extranjeras. Mediante un análisis de contenido, se analizan los trabajos 
publicados durante el año 2021 en las versiones web de El País, El Mundo, The New 
York Times y The Washington Post.
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1. Introducción

El periodismo de datos es una especialización relativamente reciente y cambiante debido a la constante
evolución de las herramientas digitales y tecnologías, por lo que establecer una definición concreta resulta
complejo. Pese a no existir un consenso, del grueso de definiciones extraídas de la literatura científica –en

auge a partir de 2013 (Ausserhofer et al., 2017; Zamith, 2019; Heravi y Lorenz, 2020)– se desprende que el 
periodismo de datos es un instrumento periodístico, aplicable a cualquier temática, en el que convergen diversas 
áreas de conocimiento como la estadística, la informática o el diseño, que permite la gestión de cantidades 
ingentes de información (Appelgren y Nygren, 2014; Coddington, 2015; Loosen, 2018; Córdoba-Cabús, 2020). 
Dada su continua transformación, el perfil y las funciones del periodista de datos no están estandarizados y, 
aunque su desarrollo varíe en función del contexto en el que emerge y se desarrolla, las técnicas y las herramientas 
empleadas son similares en todo el mundo (Nygren et al., 2012; López-García et al., 2016; Porlezza y Splendore, 
2019). 

La digitalización y la datificación de la sociedad implica la existencia cada vez más frecuente de información 
numérica vinculada con la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana, procedente de diversas fuentes y 
en formatos de diversa índole. Definir la sociedad actual como “sociedad de datos” conlleva reconocer el poder 
de las cifras y su impacto, identificándose como un elemento clave en la toma de decisiones y en el conocimiento 
del mundo. En este sentido, las visualizaciones constituyen una de las formas de comunicación más común 
de la información numérica y, por ende, son indispensables para la práctica periodística en general y para la 
creación de piezas de periodismo de datos en particular (Herrero-Solana y Rodríguez-Domínguez, 2015). Estas se 
emplean como apoyo a la narrativa de las historias para amenizar la lectura, simplificar la comprensión, permitir 
la interacción e, incluso, atraer a la audiencia (Engebretsen et al., 2018; Nguyen et al., 2019; Ivars-Nicolás, 2019; 
Freixa et al., 2021; Dukalska-Hermut y Dziwak, 2021; Vizoso, 2022). Asimismo, como ya demostró Holmqvist 
(2005), la información visual es la que suscita mayor interés en los lectores y a la que mayor tiempo le dedican.

  El concepto de visualización engloba desde mapas y gráficos, utilizados para representar información 
numérica, hasta ilustraciones y vídeos que no están estrechamente vinculados con las cifras, sino que su finalidad 
suele ser decorativa (Van Wijk, 2005). En este estudio, al igual que en trabajos previos (Cairo, 2012; Bradshaw, 
2012), se utiliza el término visualización de forma genérica para aludir a la “representación visual y gráfica de 
la información, con o sin interactividad, con la finalidad de simplificar la comunicación, la indagación, el análisis 
y el entendimiento de los datos” (Córdoba-Cabús y García-Borrego, p. 88). En esta línea, la infografía, concepto 
empleado en ocasiones como sinónimo de visualización, se concibe como un tipo de visualización que combina 
recursos icónicos y tipográficos (Colle, 2004; Valero, 2008; Cairo, 2016; Ivars-Nicolás, 2019). En el periodismo 
de datos, las visualizaciones se incorporan para transmitir hechos y pautas complejas de manera rápida y eficaz 
transformándolos en realidades simples (Manovich, 2008, 2011, 2014; Sánchez-Bohenví y Ribera, 2014; Kennedy 
et al., 2016; Sánchez y Sánchez, 2018). 

La relevancia del periodismo de datos en la sociedad actual, en la que existe una sobreabundancia informativa 
–especialmente en canales digitales–, queda patente. No toda la población posee formación para interpretar y
entender los datos o para localizar historias escondidas en grandes conjuntos numéricos (Gray et al., 2012; Kalatzi 
et al., 2018). Las cifras por sí mismas carecen de valor y es el periodista de datos el encargado de indagar en ellas,
localizar la historia y exhibirla al público para su conocimiento (Sánchez-Bohenví y Ribera, 2014; Hammond,
2015). Por consiguiente, los periodistas de datos plasman las cifras en visualizaciones para facilitar el consumo
informativo y exponerlas de forma comprensible y asequible a la vista.

El auge de las visualizaciones responde a la digitalización de la profesión periodística, al uso extendido de las 
herramientas gratuitas que permiten su confección y al aumento de la formación de los periodistas en materias 
artísticas y audiovisuales (Ivars-Nicolás, 2019; Therón Sánchez, 2021). Los trabajos de periodismo de datos 
aumentaron a consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19 (Córdoba-Cabús et al., 2020), lo que propició 
aún más la popularización de las visualizaciones en los medios.

Cairo (2014, 2017), Stikeleather (2013) y Sánchez-Bohenví y Ribera (2014) recalcan que para que la 
visualización cumpla su misión principal, que los lectores reciban la información, es fundamental conocer el 
público al que se dirige, el contexto en el que se exhibirá y definir adecuadamente su propósito.

1.1. Análisis de las visualizaciones de datos en los medios de comunicación
Pese a que los estudios sobre periodismo de datos no se centran exclusivamente en la parte visual de la información, 
existen investigaciones que abordan este aspecto y aluden, entre otros, a su tipología, la interactividad y las 
funcionalidades. Si bien, los resultados alcanzados son heterogéneos dado el escaso consenso para evaluar esta 
práctica. 

De los trabajos de Knight (2015), Loosen et al., (2017), Stalph (2017) y Córdoba-Cabús y García-Borrego 
(2020) se desprende que las piezas incluyen, de media, dos representaciones gráficas, siendo lo más común 
la incorporación de una única visualización constituida como una historia. Su función principal es evidenciar 
cambios temporales y comparar cifras.
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 En la literatura científica no se localiza una clasificación estandarizada para examinar la tipología de las 
representaciones gráficas informativas. Destaca la división en dos grupos propuesta por Rodríguez y Salgado 
(1989): gráficos informativos estadísticos –gráficos de barras, área, líneas, columnas, etc.– y gráficos informativos 
ilustrativos –infografías, mapas, símbolos, ilustraciones, cómics, animaciones, etc.–.

La ausencia de una categorización estandarizada queda patente en las investigaciones sobre periodismo de 
datos, en las que no existe consenso al evaluar las visualizaciones. Knight (2015) estableció una categorización 
basada en la complejidad de los elementos con cifras e identificó un uso mayoritario de las infografías y los 
mapas. Tandoc y Soo-Kwang (2017) señalaron que las tablas eran el elemento más frecuente, mientras que Stalph 
(2017), Loosen et al., (2017), Young et al., (2018) y Ojo y Heravi (2018) observaron un predominio de los gráficos 
estáticos, los mapas y las imágenes. Por su parte, Córdoba-Cabús y García-Borrego (2020) destacaron el empleo 
de las infografías en los trabajos nominados a los Data Journalism Awards. 

En cuanto a la tipología, Schulmeister’s (2003) fue el primero en plantear una categorización dividida en 
seis niveles, en la que el estadio VI se correspondía con la incorporación de feedback en el contenido. Yi et al., 
(2007) diferenciaron siete opciones: seleccionar, explorar, reconfigurar, codificar, resumir, filtrar y conectar –
planteamiento posteriormente reformulado por Boy et al., (2015)–. Por su parte, Segel y Heer (2010) distinguieron 
entre detalles flotantes, filtrado, botones de navegación, interacción limitada, instrucciones explícitas y tutorial. 
Las investigaciones que examinan la interactividad emplean o fusionan las propuestas mencionadas (Loosen et 
al., 2017; Stalph, 2017; Tandoc y Soo-Kwang, 2017; Young et al., 2018; Ojo y Heravi, 2018; Appelgren, 2018; 
Córdoba-Cabús y García-Borrego, 2020). Pese a las disparidades señaladas, coinciden al prever ciertas limitaciones 
interactivas en las piezas, con la incorporación de funciones básicas que restringen las opciones de los usuarios. 

2. Objetivos
El objetivo general de esta comunicación estriba en analizar la totalidad de las visualizaciones de datos 
incorporadas en las versiones online de los principales diarios híbridos –con versión web e impresa– en España 
y Estados Unidos. Para ello, se plantean los siguientes objetivos subsidiarios:

 O1. Determinar las características y el papel que desempeñan las visualizaciones incorporadas en las historias 
de periodismo de datos durante 2021 en El País, El Mundo, The New York Times y The Washington Post.

O2. Establecer las disimilitudes y las semejanzas estadísticamente significativas en el uso de las visualizaciones 
en la práctica del periodismo de datos en las cabeceras nacionales y extranjeras.

3. Metodología
Para abordar los objetivos planteados en esta investigación, se consideró acertado aplicar un análisis de contenido 
a las historias con datos publicadas durante el año 2021 en El País, El Mundo, The New York Times y The Washington 
Post. De esta forma, este trabajo, de carácter descriptivo univariante y bidimensional –análisis efectuados con 
el software estadístico SPSS (V25.0)–, no poseería limitaciones temáticas ni geográficas, lo que permitiría una 
aproximación certera sobre cómo se ejerce esta práctica mediática en las cabeceras seleccionadas. Los medios 
se seleccionaron atendiendo a la confianza depositada en ellos y al alcance de sus ediciones online, siendo los 
principales representantes en España y Estados Unidos (Reuters Institute, 2021). 

El universo lo componían todas las piezas publicadas durante 2021, quedando conformado por un total de 630 
trabajos. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de las publicaciones y la supresión de aquellos trabajos de 
actualización diaria, la muestra final quedo compuesta por 614, distribuidos de la siguiente forma: 161, El País; 
126, El Mundo; 170, The New York Times y 157, The Washington Post. 

La ficha de análisis a la que se sometieron las piezas de periodismo de datos se desglosa de forma detallada en 
la Tabla 1. 

Tabla 1. Variables susceptibles de análisis

Variables Categorías Referencias
Nº de visualizaciones - -

Tipología Tablas y listas; Gráficos estáticos; 
Gráficos interactivos; Mapas; 
Recursos visuales; Animaciones; 
Infografías; Otros.

Wijk (2005); Segel y Heer (2010); Knight 
(2015); Loosen et al., (2017); Tandoc y Soo-
Kwang (2017); Stalph (2017); Young et al., 
(2018); Córdoba-Cabús y García-Borrego 
(2020)

Función Aporta valor añadido a la 
narración; La visualización está 
estructurada como una historia

Barlow (2014); Veglis y Bratsas (2017); 
Córdoba-Cabús y García-Borrego (2020)
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Información que 
proporciona

Compara valores; Muestra 
relaciones y asociaciones; Traza 
cambios en el tiempo; Jerarquía; 
Otros.

Kang (2015); Córdoba-Cabús y García-Borrego 
(2020)

Interactividad No posee; Inspeccionar; Conectar; 
Filtrar; Resumir; Reconfigurar; 
Narrar; Jugar; Perzonalizar; Otro

Schulmeister’s (2003); Yi et al., (2007); Segel y 
Heer (2010); Boy et al.,  (2015); Loosen et al., 
(2017); Stalph (2017); Tandoc y Soo-Kwang 
(2017); Young et al., (2018); Ojo y Heravi 
(2018); Appelgren (2018); Córdoba-Cabús y 
García-Borrego (2020)

Ratio Predominan las visualizaciones; 
Predomina el texto; Existe 
equilibrio; Solo visualizaciones; 
Solo texto

Stalph (2017); Tandoc y Soo-Kwang (2017); 
Córdoba-Cabús y García-Borrego (2020)

Fuente: Elaboración propia. 

4. Resultados
En total se analizaron 2.131 visualizaciones, suprimiendo de la muestra y calificando como valores atípicos aquellas 
piezas en las que se incorporaban más de 20 representaciones gráficas para no desvirtuar los estadísticos. Los 
trabajos examinados incluyen una media de tres visualizaciones (M=3,73; ME=3; DT= 6,29). En este sentido, en 
el grueso analizado, la incorporación de tres visualizaciones es lo más frecuente (20,5%). Como refleja la prueba 
F de Levene [F(3, 607) = 1,832, p>0.05], la versión digital de la cabecera que elabora la pieza no interfiere en el 
número de visualizaciones. Es decir, la media de visualizaciones en El País (M= 4,08; ME= 4; DT= 2,56), El Mundo 
(M=2,81; ME=2; DT=1,67), The New York Times (M=4,41, ME=3; DT=11,24) y The Washington Post (M=3,37; 
ME=3; DT=2,71) no difiere. 

4.1. Tipología
Como se observa en la Tabla 2, las visualizaciones de datos más comunes durante el año 2021 han sido los gráficos 
estáticos –cifras expuestas en dos dimensiones– (52,8%), a gran distancia de los mapas –con o sin interactividad– 
(36,3%), los gráficos interactivos (23,8%) y las infografías –combinación de narrativa, recursos visuales y gráficos 
en una misma representación– (20,8%). Un porcentaje residual alcanzan las animaciones –visualizaciones con 
cambios automáticos– (2,9%) y los recursos visuales (2%). La combinación más frecuente es la que incluye 
gráficos estáticos y mapas (12,1%), apareciendo, en menor medidas, estos combinados con tablas (5,2%).

Tabla 2. Tipos de visualizaciones de datos

Tipo El País El Mundo NYT WP Total Chi-cuadrado
Tablas o listas 36,0% 15,1% 19,4% 14,0% 21,5% X2(3, 614) = 28,858, p<0.001

G. estático 36,0% 60,3% 62,4% 53,5% 52,8% X2(3, 614) = 27,291, p<0.001

G. interactivo 48,4% 19,0% 16,5% 10,2% 23,8% X2(3, 614) = 72,333, p<0.001

Mapa 30,4% 38,9% 40,0% 36,3% 36,3% X2(3, 614) = 3,766, p>0.05

Recursos visuales 1,2% 0,8% 2,4% 3,2% 2,0% X2(3, 614) = 2,693, p>0.05

Animación 1,9% 3,2% 4,1% 2,6% 2,9% X2(3, 614) = 1,584, p>0.05

Infografía 16,1% 15,9% 19,4% 31,2% 20,8% X2(3, 614) = 14,473, p<0.01

Otro 0,6% - 0,6% 1,9% 0,8% X2(3, 614) = 3,554, p>0.05

Fuente: Elaboración propia. 

Si se examina el tipo de visualización según su lugar de procedencia –en este caso, el país–, se detectan diferencias 
significativas en el uso de las tablas (TE=0,128), los gráficos estáticos (TE=0,111) e interactivos (TE=0,257) y la 
infografía (TE=0,113). Mientras las tablas y los gráficos interactivos adquieren mayor presencia en las cabeceras 
españolas, en las estadounidenses hacen un uso más intensivo de los gráficos estáticos y las infografías. En base a 
lo expuesto, y con la intención de identificar si existían disimilitudes entre los diarios independientemente de su 
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origen, se calculó el estadístico de contraste chi-cuadrado para cada uno de los tipos de visualización (Tabla 2). 
Las diferencias radican en la incorporación de tablas o listas (TE=0,217), gráficos estáticos (TE=0,211), gráficos 
interactivos (TE=0,353) e infografías (TE=0,154). Del análisis se desprende que El País apuesta en mayor medida 
por la interactividad (48,4%) y las tablas (36%) y The Washington Post por las infografías (31,2%), distanciándose 
del resto de cabeceras. 

4.2. Función e información que proporciona la visualización
En la muestra examinada predominan los trabajos en los que existe un equilibrio entre la parte narrativa y la 
visual (37,6%), siendo menos habitual el predominio de las visualizaciones (36%) y del texto (20%). En menor 
medida se identifican historias conformadas únicamente por visualizaciones (3,6%) o en las que no aparece 
ninguna representación gráfica informativa (2,8%). Estos últimos, en su mayoría, se corresponden con los 
trabajos publicados a colación de las filtraciones masivas denominadas ‘Pandora Papers’, en los que participa El 
País. En este sentido, se podría afirmar que las historias con datos apuestan por las visualizaciones como forma 
de comunicación de la información y que estas suelen ir acompañadas de texto para dotar de sentido al contenido.

Si se compara cómo se estructuran los proyectos de periodismo de datos en función de su lugar de origen, 
se aprecian disimilitudes (X2(4, 614) = 19,458, p<0.001). El estadístico chi-cuadrado recalca el empleo de 
visualizaciones como único elemento de contenido informativo en las caberas estadounidenses como elemento 
diferenciador (TE= 0,178). En esta línea, también se localizan desigualdades al evaluar este aspecto en cada una 
de las cabeceras (TE=0,184), lo que evidencia la asociación entre la estructura de la información y el medio que 
la publica (Tabla 3). El test de independencia señala que el predominio de la parte visual y la presencia de piezas 
únicamente textuales en El País, el uso menos intensificado de las representaciones gráficas y su tendencial 
al equilibrio en El Mundo, así como la escasez de piezas puramente narrativas en The New York Times son las 
diferencias que refuerzan la asociación. 

Tabla 3. Ratio. ¿Qué predomina más en las piezas?

Ratio El País El Mundo NYT WP Total
Predomina el texto 10,6% 23,0% 21,2% 26,1% 20,0%

Predomina la visualización 43,5% 23,8% 38,8% 35,0% 36,0%

Equilibrio 38,5% 50,8% 34,1% 29,9% 37,6%

Solo texto 6,2% 0,8% 0,0% 3,8% 2,8%

Solo visualización 1,2% 1,6% 5,9% 5,1% 3,6%

X2(12, 614) = 49,143, p<0.001

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de proyectos que cuentan con visualizaciones, se deduce que estas se incorporan principalmente como 
complemento a la parte narrativa (77%) y, en menor medida, se estructuran como una historia en sí (20,2%). 
En las cabeceras estadounidenses se localizan más representaciones gráficas en solitario que en las españolas, 
especialmente mediante infografías estructuradas como scrollytelling (X2(2, 614) = 7,662, p<0.05. TE= 0,112). A 
su vez, estas diferencias quedan patentes al evaluar los diarios de manera individual (X2(6, 614) = 20,786, p<0.01. 
TE= 0,184).

Por lo general, las visualizaciones de datos se incorporan para trasladar información compleja y hacerla más 
atractiva y asequible para el lector (96,1%). Asimismo, estas suelen ofrecer comparaciones (69,7%) y evidenciar 
evoluciones temporales (48,9%), quedando relegadas aquellas que optan por ofrecer predicciones (9,1%), 
mostrar jerarquías (2,8%) y exponer relaciones y conexiones (1,6%). En este aspecto no se detectan diferencias 
significativas en función del país de publicación de la visualización. Si bien, sí se identifican al examinarlas 
teniendo en cuenta la cabecera de la que proceden. Como plasma la Tabla 4, solo existen disimilitudes en cuanto 
a las comparaciones (TE=0,123) y los cambios en el tiempo (TE=0,163). El test chi-cuadrado refleja que los 
principales motivos que refuerzan la asociación son el uso mayoritario de visualizaciones en The New York Times 
para mostrar evoluciones temporales y, por el contrario, el reducido empleo de estas para comparar y evidenciar 
transformaciones a lo largo del tiempo en The Washington Post. 
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Tabla 4. Información que proporcionan las visualizaciones

T. Información El País El Mundo NYT WP Total Chi-cuadrado
Comparación 70,8% 72,2% 75,3% 60,5% 69,7% X2(3, 614) = 9,272, p<0.05

Conexión 2,5% 0,8% 1,2% 1,9% 1,6% X2(3, 614) = 1,579, p>0.05

Evolución 58,2% 43,7% 58,8% 38,2% 48,9% X2(3, 614) = 16,346, p<0.001

Jerarquización 1,2% 3,2% 2,9% 3,8% 2,8% X2(3, 614) = 2,136, p>0.05

Predicción 13,0% 6,3% 9,4% 7,0% 9,1% X2(3, 614) = 5,021, p>0.05

Trasladar inf. 94,4% 96,8% 95,9% 97,5% 96,1% X2(3, 614) = 2,186, p>0.05

Otro - - 0,6% 0,6 0,3% X2(3, 614) = 1,767, p>0.05

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Funciones interactivas en las visualizaciones
En los trabajos publicados durante el año 2021 predominan los elementos visuales estáticos (57,2%), por delante 
de aquellos que cuentan con interactividad (42,8%). En este caso, el contraste chi-cuadrado con la corrección 
de Yates aplicada recalca que, las cabeceras españolas apuestan por añadir más funciones interactivas a sus 
representaciones visuales que las estadounidenses [Xy

2(1, 614) = 24,259, p<0.001, TE=0,202]. Más concretamente, 
El País es el diario que realiza un uso más intensivo, mientras The Washington Post es en el que menos presencial 
recaban este tipo de elementos [X2(3, 614) = 50,213, p<0.001, TE=0,286].
Al centrar el estudio en la interactividad, se observa cómo explorar –obtener información al pasar el cursor– 
(34,5%), filtrar –mostrar información condicionada– (19,4%) y seleccionar –recalcar la información– (13,7%) 
son las funciones más comunes en los trabajos de periodismo de datos (Tabla 5). En menor medida aparecen otras 
como resumir –aportar más o menos detalle– (8,8%) o narrar –guiar a la audiencia por el contenido– (4,4%), 
alcanzando porcentajes residuales las funciones como reconfigurar (1,1%), jugar (1,1%), conectar (0,8%) y 
personalizar (0,5%).

Tabla 5. Funciones interactivas incorporadas en las pizas

F. interactivas El País El Mundo NYT WP Total Chi-cuadrado
Explorar 57,1% 35,7% 29,4% 15,9% 34,5% X2(3, 614) = 62,509, p<0.001

Conectar 1,2% 0,8% 0,6% 0,6% 0,8% X2(3, 614) = 0,526, p>0.05

Seleccionar 22,4% 15,1% 11,2% 6,4% 13,7% X2(3, 614) = 18,489, p<0.001

Filtrar 23,6% 22,2% 15,3% 17,2% 19,4% X2(3, 614) = 4,795, p>0.05

Resumir 11,9% 11,9% 9,4% 2,6% 8,8% X2(3, 614) = 11,009, p<0.05

Reconfigurar 0,6% 0,8% 1,2% 1,9% 1,1% X2(3, 614) = 1,367, p>0.05

Narrar 1,9% 2,4% 8,2% 4,5% 4,4% X2(3, 614) = 9,635, p<0.05

Jugar 0,6% 0,8% 0,6% 2,5% 1,1% X2(3, 614) = 3,435, p>0.05

Personalizar - - 0,6% 1,3% 0,5% X2(3, 614) = 3,739, p>0.05

Otro - - - - - -
Fuente: Elaboración propia. 

El contraste chi-cuadrado con la corrección de continuidad aplicada revela la existencia de diferencias entre 
países en cuanto a las funciones interactivas, concretamente en las funciones como explorar (TE=0,265), 
seleccionar (TE=0,148) y resumir (TE=0,112). Los diarios españoles incorporan de manera más intensificada que 
los estadounidenses estas funcionalidades en sus representaciones visuales. Más especialmente, las distinciones 
responden al uso extendido de las visualizaciones interactivas –y, por ende, añaden mayor variedad de elementos 
interactivos– por parte de El País, como recalca el test de independencia calculado. 

5. Discusión
Esta investigación planteó como uno de sus objetivos determinar las características y el papel que desempeñan 
las visualizaciones incorporadas en las historias de periodismo de datos durante 2021 en El País, El Mundo, The 
New York Times y The Washington Post, con la intención de ofrecer una instantánea actual de su empleo. 
Los trabajos examinados incluyen, de media, tres visualizaciones, cifra superior a lo recogido en estudios previos 
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(Knight, 2015; Loosen et al., 2017; Stalph, 2017; Córdoba-Cabús y García-Borrego, 2020). Las visualizaciones 
se dedican, sobre todo, a comparar valores y a exponer cambios temporales, indicador idéntico al obtenido en 
alguno de los trabajos anteriormente citados (Knight, 2015; Loosen et al., 2017; Stalph, 2017; Córdoba-Cabús, 
2020). Es decir, en las piezas tratan de contextualizar la información para otorgarle sentido y comprender las 
cifras en su conjunto. 

La falta de consenso y del establecimiento de una categorización estandarizada conlleva divergencias en cuanto a 
la tipología y las funciones interactivas. En este estudio predomina el gráfico estático, lo que iría en sintonía con lo 
aventurado por Loosen et al., (2017), Stalph (2017), Tandoc y Soo-Kwang (2017), Young et al., (2018), Ojo y Heravi 
(2018), Appelgren (2018) y Córdoba-Cabús y García-Borrego (2020): los medios tienden a limitar cada vez más 
la libertad del usuario para navegar por el contenido. En este sentido, como Appelgren (2018) señalo, el éxito de 
la pieza radicará en generar una percepción de interactividad, en la que el periodista controla qué exhibir. Estas 
restricciones se materializan en la incorporación de funciones interactivas cada vez más sencillas, dedicadas, 
prácticamente en exclusiva, a ampliar el contenido. En el grueso de trabajos analizados las más comunes son 
explorar, seleccionar y filtrar, coincidiendo con lo ya recogido en Córdoba-Cabús y García-Borrego (2020). 
La disección pormenorizada de las historias con datos y más concretamente de las visualizaciones nos ha 
permitido alcanzar el segundo objetivo específico planteado, centrado en establecer las disimilitudes y las 
semejanzas estadísticamente significativas en el uso de las visualizaciones en la práctica del periodismo de datos 
en las cabeceras nacionales y extranjeras. De los resultados se deduce que, en función del país de origen, las 
piezas únicamente convergen en el número medio de representaciones gráficas incorporadas y en la información 
que estas aportan. En base a lo expuesto, las diferencias se localizan en: la tipología, la estructura de las piezas, la 
función de las visualizaciones, la información que proporcionan, la interactividad y las funciones. Destaca El País 
por una apuesta clara por la interactividad en sus piezas, distanciándose del resto de cabeceras examinadas. El 
Mundo, por ser el medio con menor predisposición para plasmar la información numérica mediante visualizaciones 
y el que confecciona trabajos más simples. Por su parte, The New York Times y The Washington Post conceden 
mayor espacio a las infografías presentadas como un scrollytelling, dotando de calidad a la historia (Knight, 2015). 

6. Conclusión
En esta investigación se corrobora la apuesta por las representaciones gráficas para comunicar las historias 
con datos y se vislumbra el papel cada vez más relevante en este tipo de trabajos de las visualizaciones, con las 
que tratan de simplificar información y plasmarla mediante realidades más sencillas. Es decir, incorporan estos 
elementos generalmente a modo de complemento de la narrativa para generar atracción y facilitar el consumo 
informativo, entendiendo que este tipo de contenido resulta de difícil comprensión para parte de la ciudadanía. 
A tenor de las pesquisas obtenidas y la notoriedad de las desigualdades observadas, se concluye que la práctica 
del periodismo de datos está principalmente condicionada por la cabecera en la que se desarrolla, más que por 
el país de origen. 
Pese al carácter cambiante de las visualizaciones y a la constante evolución de las herramientas y las tecnologías, 
lo aquí plasmado puede servir para conocer la puesta en práctica del periodismo de datos y la adaptación de las 
cifras a representaciones gráficas. En concreto, dichos resultados pueden operar como indicadores de la realidad 
que acontece a las principales cabeceras generalistas híbridas en España y Estados Unidos en relación con esta 
especialización. 
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