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Del dato a la nota: la interacción en el uso de datos 
durante el desarrollo de notas de periodismo  

de datos

valentín oRtiz Reyes 
guadalupe vega díaz

El Colegio de México, México

INTRODUCCIÓN

El periodismo que se realiza actualmente corresponde cada 
vez más a un trabajo colaborativo, interdisciplinario y ho-
rizontal entre diseñadores, programadores y analistas . El 

propósito principal de quienes colaboran es contar una historia, 
que integre elementos de diseño y programación para dar sali-
da a notas atractivas, interactivas y comprensibles para diferentes 
audiencias .

Este marco dio origen al periodista de datos, un tipo de profe-
sional que comenzó a consolidarse a mediados de la década del 
2000 cuando este perfil se incorporó a las redacciones de diarios 
como The New York Times y The Guardian . Entre las habilida-
des de estos periodistas se incluye: procesar e interpretar grandes 
cantidades de datos, así como organizar y transformar datos esta-
dísticos . Asimismo, es visto como una vertiente del periodismo in-
teractivo, que es una forma de presentar o narrar visualmente una 
historia por medio de la codificación multicapa y el control táctil 
del usuario con el propósito de informar (Usher, 2016) . Este perio-
dismo se centra en la capacidad de compilar, analizar, examinar 
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números, de manejar conjuntos de datos, interpretarlos y contar 
una historia en forma de artículos, visualizaciones o infografías 
(Egawhary y O’Murchu, 2010) . 

Esta investigación se suma a los esfuerzos por analizar los pro-
cesos cognitivos, prácticas y disposiciones, que realizan los pe-
riodistas para la resolución de sus necesidades de información, la 
interacción con los datos, la interpretación, la síntesis de la infor-
mación y la forma en que dota de significado a la información du-
rante la conformación de una nota relacionada con el periodismo 
de datos . Igualmente, se centra en el análisis y la caracterización 
de los procesos, que intervienen en la elaboración de un producto 
en concreto . Se emplea una perspectiva similar a la utilizada por 
Attfield et al . (2003) quienes analizan las necesidades de informa-
ción junto al proceso de diseño y prospectiva . Se asume que el 
periodista, al estar involucrado con el uso y el tratamiento de la 
información en contextos donde la entrega de productos se acota 
a tiempos reducidos y con especificaciones concretas, constituye 
un caso pertinente para analizar elementos propios del comporta-
miento informativo en su sentido más amplio .

LA TEORÍA FUNDAMENTADA

La Teoría Fundamentada (tf) es una metodología inductiva, que 
permite focalizar y ubicar nuevos hallazgos más que a compro-
bar si un precepto teórico se cumple o no . Desde su concepción, 
formulada por Glaser y Strauss (1968) en su texto seminal The 
Discovery of Grounded Theory, la tf representó una invitación a 
generar nuevas teorías a partir de ofrecer hallazgos respaldados 
en datos sistematizados de forma coherente, lo que potencia su ca-
pacidad explicativa frente a nuevos fenómenos . En sentido estric-
to, esta teoría puede ser vista como una manera de aproximarse a 
los datos recopilados y cuestionarlos de forma rigurosa, coherente 
y sistemática en aquellos donde exista una interpretación abierta, 
que dé pie a nuevos hallazgos .
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La tf requiere de la inhibición temporal de teorías latentes, ejerci-
tar la sensibilidad para ubicar nuevos hallazgos, realizar compara-
ciones de forma constante, realizar memos teóricos o conceptuales, 
cuestionar lo construido y la forma de construir . 

ESCENARIOS

El estudio se desarrolló en tres redacciones de distintos medios, 
cuyos escenarios se describen a continuación . Los primeros dos 
(E1 y E2) corresponden a diarios de circulación nacional y, el ter-
cer escenario (E3), a una empresa dedicada a elaborar productos 
noticiosos para distintos medios . Como puede advertirse se trata 
de contextos diferentes, ya que nuestra intención fue analizar los 
procesos, que se siguen en entornos con condiciones y exigencias 
distintas . 

INSTRUMENTO DE ACOPIO: ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

Para analizar los procesos de valor agregado, se diseñó una guía 
para entrevista semiestructurada, cuyo propósito fue reunir infor-
mación sobre los siguientes aspectos: a) el contexto, b) la forma 
de trabajo de los participantes, c) su visión, d) las motivaciones,  
e) las disposiciones, f) los flujos de trabajo, g) las tareas, h) las in-
teracciones con la información, i) el significado de sus acciones; 
j) la influencia del contexto en sus acciones y los criterios, que se 
estiman para la toma de decisiones . 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

En cada escenario hubo una etapa de negociación para ingresar a 
las redacciones y acordar la forma en la que se aplicarían las en-
trevistas . De esta manera, se optó por realizar una entrevista gru-
pal para optimizar el tiempo cuando fue necesario .
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En total se realizaron ocho entrevistas, dos de ellas grupales . Par-
ticiparon dieciséis personas (ver Tabla 1) . Se ofreció, en cada caso, 
una breve descripción de los propósitos de la investigación y las 
condiciones de confidencialidad de su participación .

Tabla 1. Relación de participantes por escenario

Participante Escenario Lugar No. de
participantes

Analistas  E3 Redacción 3

Diseñadores  E3 Redacción 2

Programador  E3 Redacción 1

Editora  E2 Redacción 1

Equipo: analistas (3); reporteros (2); 
becaria (1); diseñador (1)  E2 Redacción 7

Editora  E1 Café 1

Editora (segunda entrevista)  E1 Redacción

Reportera  E1 Redacción 1

 

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS

Para facilitar la sistematización e interpretación de los datos se uti-
lizó el programa maxqda, el cual facilitó este proceso junto con 
el análisis de los datos . Los pasos que se siguieron en esta fase de 
la investigación (ver Figura 1) se apegan al modelo propuesto por 
Kuckartz (2014) .

Como puede observarse, el proceso se basó en la comparación 
constante y continua de los datos recolectados, de tal forma que la 
construcción de códigos, categorías y del propio análisis siempre 
estuvieron en cuestionamiento a través de un proceso cíclico, que 
operó de forma simultánea e iterativa .

La lectura e interpretación del texto es la fase de codificación 
abierta, que consiste en leer las entrevistas completas y respon-
der preguntas asociadas con el objetivo de investigación, la cual
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Figura 1. Proceso de análisis de la información recopilada

 
Fuente: Esquema de Kuckartz, 2014.

comprende las siguientes acciones: a) escucha activa de las trans-
cripciones y la revisión de las notas de campo, b) identificación de 
palabras clave o sintagmas, como primer esbozo de los códigos . 
Conforme se avanza en el análisis de las entrevistas se validan o 
desechan los códigos, se identifican patrones, dudas y conjeturas 
iniciales .

En la etapa de construcción de códigos y categorías se define  
lo que está sucediendo con los datos y comienza a trabajarse con lo 
que significa, comprende los siguientes pasos: a) escucha activa de 
las grabaciones, b) lectura exploratoria de las transcripciones de 
las entrevistas junto con la anotación de códigos provisionales,  
c) codificación abierta a partir de la lectura exploratoria; d) re-
lectura de las transcripciones para verificar la existencia de con-
tenidos, que puedan ser descritos con códigos provenientes de 
lecturas previas de los mismos datos, e) identificación de códi-
gos naturales (in vivo), f) construcción progresiva de categorías 
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provisionales, que agrupen a los códigos de acuerdo con sus pro-
piedades relacionales (codificación axial), g) comparación cons-
tante de los códigos entre sí, validación y fusión de términos 
cuando así corresponde, h) lectura y aplicación de códigos y cate-
gorías creadas en las últimas revisiones, sobre las transcripciones 
que se analizaron al principio, i) recodificación y reagrupación en 
categorías para descartar, fusionar o reagrupar códigos, y asegu-
rar la consistencia de los datos . 

En la codificación y segmentación del texto, la construcción 
de códigos y categorías es una etapa paralela a la codificación . 
El uso del programa maxqda es útil para integrar, sistematizar y 
codificar los datos transcritos de las entrevistas, permite realizar 
lecturas sistemáticas de las mismas para identificar códigos de los 
procesos descritos en la Etapa ii y, a partir de estos, construir ca-
tegorías que agrupen subcategorías o códigos .

Respecto del análisis, en este punto se emplea el uso de una 
matriz temática conocida también como profile matrix o thema-
tic matrix (Kuckartz, 2014) . Se trata de resúmenes de casos o te-
máticos, que pueden ser comparados entre distintos escenarios 
o, bien, pueden contrastarse o relacionarse con las temáticas (ver 
Tabla 2) .

Tabla 2. Matriz temática

  Código 1  Código 2  Código 3   

Escenario E1 
(segmentos 
codificados) 

Texto codificado del 
Escenario E1 sobre 
el Código 1 

Texto codificado 
del Escenario 
E1 sobre el 
Código 2 

Texto codificado 
del Escenario E1 
sobre el Código 3 

 

Resumen de 
caso E1 

Escenario E2 
(segmentos 
codificados) 

Texto codificado del 
Escenario E2 sobre 
el Código 1 

Texto codificado 
del Escenario 
E2 sobre el 
Código 2 

Texto codificado 
del Escenario E2 
sobre el Código 3 

 

Resumen de 
caso E2 
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Escenario E3 
(segmentos 
codificados) 

Texto codificado del 
Escenario E3 sobre 
el Código 1 

Texto codificado 
del Escenario 
E3 sobre el 
Código 2 

Texto codificado 
del Escenario E3 
sobre el Código 3 

 

Resumen de 
caso E3 

 

Resumen  
temático 
Código 1 

Resumen  
temático 
Código 2 

Resumen  
temático 
Código 3 

 

 Fuente: Esquema basado en el propuesto por Kuckartz, 2014.

A partir del análisis se crearon 185 códigos agrupados a partir de 
su relación temática en siete categorías centrales: procesos cog-
nitivos, valor agregado a la información, participante, espacio de 
trabajo, periodismo de datos, audiencia y formatos de publicación . 
Con estos códigos se etiquetaron, en total, 792 segmentos de las 
transcripciones . 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

Para la aproximación y el análisis de los procesos cognitivos ver-
balizados se tomó como base la estructura de categorías y códigos 
creados, previamente, y se realizaron las siguientes etapas .

Identificación y codificación de los segmentos relacionados con 
verbos que expresaban acciones cognitivas, se tomó como base la 
taxonomía de Bloom (1990) . Estos se infieren mediante: a) el aná-
lisis del lenguaje expresado en los 792 segmentos de entrevistas y 
b) su contexto .

En un segundo momento se creó una categoría a la que se de-
nominó “In vivo”, en la que se incluyeron los verbos empleados, 
directamente, por los participantes, sin restringirse a los procesos 
caracterizados por Bloom . 
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RESULTADOS

Conceptualización de dato

El dato es visto como insumo, argumento, fuente y un arma de do-
ble filo, su valor como argumento radica en la procedencia de su 
fuente . Es un insumo maleable cuyo manejo correcto lleva a com-
probar una hipótesis, a desecharla o a encontrar una de mayor 
fuerza . Tal como lo define E1: 

Los datos son […] un arma de dos filos […] si tú traes una hipótesis 
muy clavada en la cabeza, tú puedes hacer casi cualquier cálculo 
para que salga eso, pero entonces hay […] De decir mi hipótesis 
se cayó, lo que quería demostrar se cayó o si continuo […] sí con-
tinua pero además encontré otro ángulo que es mucho más fuerte .

La confiabilidad en los datos para utilizarlos como argumento re-
side en su origen . Al respecto, el informante E1 evidencia una 
marcada reticencia a utilizar datos de organizaciones civiles pa-
ra trabajar notas relacionadas con desapariciones, pues pueden 
ser descalificados por organizaciones gubernamentales por no tra-
tarse de fuentes oficiales . En cambio, si los datos retomados de 
fuentes gubernamentales son erróneos, esto significa que el error 
depende de la fuente y no del periodista .

Los datos son vistos como elementos, que aportan transparen-
cia y pueden brindar mayor grado de confianza al lector . Acerca 
de esto, E1 señala “te da ese nivel adicional de transparencia que 
es muy poderoso”; asimismo, el uso de datos en las notas es vis-
to como un elemento que brinda objetividad: “Te empodera como 
periodista, porque tiene elementos objetivos de una certeza que 
no te da una declaración” (E2) . 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NOTA DE PERIODISMO DE DATOS

En la práctica del periodismo de datos, confeccionar una nota es 
un trabajo dinámico, que implica la suma de los saberes de distin-
tos participantes quienes buscan respuestas, cuestionan y ponen 
en balance lo hallado contra lo que desean comprobar .

Los participantes buscan, constantemente, motivos para traba-
jar una nota y lo demuestran mediante determinadas prácticas, 
como cuestionar desde otro ángulo la información hallada, des-
cargar datos de internet y revisar si hay algo novedoso; se regre-
sa a las notas trabajadas para contrastar la información obtenida 
de las instancias gubernamentales . El periodista desarrolla habi-
lidades para estar alerta al contexto; por ejemplo, una de las par-
ticipantes reconoce que, en una ocasión, al tomar el metro y ver 
el aviso de personas extraviadas, reflexionó sobre los datos que 
contienen estos mensajes: edad, complexión, estatura, sexo, entre 
otros, y cómo pueden sistematizarse para generar nueva informa-
ción susceptible de convertirse en una nota .

La exposición a distintas fuentes de información tiene distin-
tos propósitos, que no se limitan a un requerimiento inmediato o 
concreto, también permite vislumbrar temas potenciales o formas 
de resolver o revestir una nota; es decir, la interacción con la in-
formación es constante: consultan fuentes, reciben resúmenes de 
notas, valoran la agenda mediática, revisan lo que publican otros 
medios, cómo resolvieron una nota, cómo diseñaron una visuali-
zación compleja o trataron un tema .

En los casos narrados por los participantes se arguye, que el 
proponer un tema se hace a partir de una agenda personal, de 
líneas de investigación implícitas del área, de la coyuntura o de 
asignaciones institucionales . Trabajar un tema y darle forma a un 
producto noticioso representa un proceso de negociación con to-
dos los involucrados, pues el producto se rige bajo los criterios de 
lo posible en términos técnicos, pero también temporales . Desde 
esta lógica se reformula, replantea y rehace a partir de una am-
plia gama de posibilidades de lectura . Se evalúa, constantemente, 
el estado del desarrollo de una nota y se cuestiona qué se tiene y 
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qué historia puede contarse con lo recabado . Pueden tener clari-
dad sobre “hacia dónde va tu nota”; sin embargo, esta idea cambia 
durante la interacción con los datos .

La evolución de la nota está condicionada en buena medida, 
por lo que los datos respalden y por lo que puedan afirmar . En 
caso de que los datos “no den”, como reiteradamente señalan los 
participantes, se buscan otras alternativas o se desecha el tema 
propuesto .

En la construcción de la nota, el proceso debe asegurar que 
los datos tengan consistencia y permitan su sistematización y la 
comparación . Hay una etapa de moldeado del producto, donde se 
hace y rehace una idea a partir de los datos . Representa un invo-
lucramiento activo, un “meterse con los datos”; es decir, formular 
preguntas, identificar patrones o ubicar vacíos en los datos reca-
bados . Si los datos “no dan lo suficiente”, no funcionan para res-
paldar una idea o conjetura, ésta puede replantearse o desecharse .

Un obstáculo recurrente reportado por los participantes es la au-
sencia de datos gubernamentales . Algunas causas que enlistan son 
la inoperancia gubernamental para atender solicitudes puntuales, 
la inconsistencia de los datos proporcionados o, bien, su inexisten-
cia . Una alternativa para hacer frente a esta limitante es construir 
u obtener los datos manualmente o sistematizarlos empleando dis-
tintas fuentes de información, preferentemente oficiales .

INTERACCIÓN CON DATOS

La necesidad de datos

La Figura 2 muestra que, al no contar con un dato o conjunto de da-
tos específicos, el periodista tiene que construirlo; para ello, realiza 
distintos procesos: obtener, comprobar, escrapear, limpiar, revisar, 
procesar, rastrear, rehacer, definir, entre otros . Es uno de los pro-
cesos más exigentes por su complejidad y la inversión de tiempo .

La carencia de un dato y su construcción tienen procesos 
coincidentes, como la comprobación, la limpieza de datos, el 
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procesamiento y la realización de solicitudes de información . Es-
to habla de su paralelismo: cuando se identifica la carencia de un 
dato se da una prospectiva de qué debe hacerse para construirlo .

JUGAR CON LOS DATOS

La frase “jugar con el dato” es usada por los participantes para re-
ferirse a una dinámica, que supone procesos de búsqueda, análisis, 
cuestionamiento, definición, comprobación, intuición, juego, vali-
dación, entre otros procesos que se realizan individual o colecti-
vamente para darle forma a un producto específico, a partir de la 
negociación del significado de lo localizado y lo que pretende de-
sarrollarse (ver Figura 3) . En este proceso se advierte, que los datos 
encontrados son más relevantes que los temas de coyuntura mar-
cados por la agenda mediática, ya sea por el enfoque o tratamiento 
que puede dárseles o por su potencial para respaldar una hipótesis .

Al “jugar con los datos” es posible encontrar referencias recu-
rrentes a la frase “el dato no me da”, que refiere a las propiedades 
del dato y su utilidad, en relación con su capacidad para mostrar, 
relacionar o validar una conjetura . En este juego, los datos tam-
bién se valoran en cuanto a su sistematización, limpieza y arreglo; 
elementos determinantes para considerar la posibilidad de cons-
truir productos interactivos a partir de estos o para desarrollar 
sistemas, así como consolidar y compartir conjuntos de datos que 
puedan utilizarse para distintos propósitos . 

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Involucra la capacidad de resolver, definir y traducir los datos a un 
lenguaje visual, cuyo propósito es que la nota explique un tema 
complejo de manera sencilla e intuitiva . Los procesos que involu-
cra se concentran en “jugar con el dato”, pues requiere búsque-
da, análisis, cuestionamiento, definición, comprobación, intuición, 
juego, validación y otros procesos que se realizan individual o 
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colectivamente para darle forma a un producto específico, a partir 
de la negociación del significado de lo localizado y la búsqueda de 
la claridad al exponer algo complejo . 

La maquetación es un paso inicial de la visualización, que re-
quiere la definición clara del gráfico a desarrollar . A decir de los 
participantes, una buena visualización es la que consigue explicar, 
mostrar y contar una historia por medio de un lenguaje visual, lo 
cual lleva a acciones como las de “rebotar” hasta lograr el produc-
to con las características informativas necesarias . Para ello, el di-
señador gráfico debe ponerse en el lugar del receptor y orientar 
los insumos, obtenidos y procesados, al logro de estos fines (ver 
Figura 4) .

PROGRAMAR

La programación es la definición de la extensión, tipo, formato o 
acomodo de los datos, para su integración en sitios o portales . El 
trabajo se orienta a la optimización de los datos mediante la pro-
gramación . Los procesos que ponen en juego al utilizar herra-
mientas propias de esta área son: experimentar, jugar, mostrar y, 
claro, programar (ver Figura 5) .

CONCLUSIONES

El proceso de construcción de una nota periodística es dinámico, 
la idea de lo que es o debería ser el producto final cambia mien-
tras se avanza en su elaboración . Los datos disponibles y la inte-
racción con estos marcan positiva o negativamente el rumbo del 
producto desarrollado . Estos ajustes pueden derivar en el replan-
teamiento de la idea de la nota o, bien, descartarla por completo 
de acuerdo con la factibilidad de demostrar o respaldar con datos 
una hipótesis .

Durante la búsqueda de datos y elaboración de la nota pueden 
encontrarse temas o ideas que desplazan el planteamiento inicial, 
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lo cual es visto como un proceso desestabilizador, como resultado 
de la búsqueda y el hallazgo de nuevos datos e información y que 
puede cambiar la ruta de la elaboración de una nota; esto coincide 
con el trabajo realizado por Attfield y Dowell (2003) .

En cuanto a la concepción del dato, para los participantes es un 
insumo o una fuente de información que respalda un argumen-
to con objetividad y transparencia . Su disponibilidad no significa 
siempre la satisfacción de una necesidad, pues necesita limpieza y 
procesamiento y, en ocasiones, se construye a partir de distintas 
fuentes; sin embargo, no es una información dada, sino que re-
quiere la intervención del participante o de un equipo que, desde 
distintos ángulos y motivaciones, trata, captura, limpia, analiza, 
traduce e interpreta el dato .

La interacción con los datos significa “jugar con el dato”, lo que 
supone el cuestionamiento de los datos, la búsqueda de patrones 
o tendencias, hacer y deshacer la idea de cómo se emplearían para 
sustentar una nota . Las primeras interacciones con los datos per-
miten estimar su alcance para respaldar una nota . Se habla de que, 
algunas veces, el dato “no da lo suficiente”, pues a pesar de que 
hay claridad sobre el rumbo de una nota, el dato ubicado no es su-
ficiente para desarrollarla . La idea o el tema de la nota es, enton-
ces, un regulador al momento de valorar los datos que se obtienen; 
en otras palabras, la interacción con los datos está condicionada 
por la hipótesis que busca demostrarse y ésta puede desecharse 
o desplazarse por un ángulo o hallazgo nuevo o de mayor fuerza . 
Esta prospectiva de la nota cuestiona los datos que se tienen y la 
idea de lo que quiere producirse a partir de estos . 

La relación con los datos puede agruparse en procesos de obten-
ción, transformación y despliegue; al respecto, cabe conceptuali-
zar algunos términos específicos, que se muestran a continuación . 

Obtención: Se busca el acceso a un conjunto de datos, principal-
mente gubernamentales . Si la información no existe o no es facili-
tada, el dato se construye mediante su sistematización o captura . 

Transformación: Implica la sistematicidad y limpieza de datos 
por medio de programas especializados, para que estos sean con-
sistentes, comparables y susceptibles de visualizarse .
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Despliegue: Se busca la mejor forma de visualizar los datos . 
Profundizar en la relación: Usuario, información y datos hizo 

posible descubrir que más que un comportamiento informativo 
prevalece un comportamiento en el uso de datos . Estos compo-
nentes son la concepción del dato por parte de su usuario, la iden-
tificación de la necesidad de datos, los obstáculos que se afrontan 
para trabajar con ellos, la delimitación, obtención y construcción 
del dato, el trabajo con los mismos, su tratamiento y comprensión, 
así como la interacción del dato con la hipótesis establecida y el 
producto final .

En esta investigación se suman nuevos elementos para analizar 
en un futuro la forma en que otros profesionistas interactúan, di-
rectamente, con los datos . El comportamiento en su uso cobra ma-
yor importancia hoy en día cuando las ciencias de la información 
se plantean retos de frente a los grandes conjuntos de datos y a su 
gestión . Estudios recientes, como el de Garrison y Exner (2019), 
quienes estudian el comportamiento de estudiantes de economía 
en la búsqueda de datos y la forma en que utilizan conjuntos de 
datos, son ejemplo de esta veta reciente en nuestro campo de estu-
dio . Comprender cómo las personas buscan, construyen, interpre-
tan y les dan significado a los datos en distintas disciplinas abre 
una vasta agenda de trabajo para la investigación .
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