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Resumen: Este artículo explora el tratamiento informativo de la infografía de la prensa internacional para emprender 
de manera eficaz procesos de comunicación y divulgación de los hechos relativos a la Ciencia y Tecnología (CyT). La 
integración de un método de análisis de contenido, aplicado a una muestra seleccionada de mejores prácticas en materia 
de infografía de periódicos y revistas que han recibido reconocimiento internacional a través de los premios Malofiej 
(N=149), fueron codificadas y analizadas para identificar características y patrones detallados con base a tres ejes de 
estudio: el planteamiento informativo (¿qué se dice?), los objetos gráficos y su correspondencia (¿cómo se dice?) y la 
función que desempeñan los infográficos (¿para qué se dice?). Los resultados indican que estas piezas informativas 
emplean distintos planteamientos informativos que reflejan en sus mensajes, los cuales conllevan al uso particular 
de determinados recursos de expresión (objetos gráficos), desempeñando de manera conjunta, diversas funciones 
comunicativas por parte del emisor con respecto al público al que se dirige; lo anterior, llevó a la conformación y 
descripción de tres modelos de infografía científica de prensa.

Palabras clave: Periodismo científico; infografía; alfabetización mediática; diseño de información; divulgación científica; 
visualización de datos.

Media visualization of science: typology of scientific press infographics

Abstract: This article explores the informative treatment of the infographics of the international press to undertake the 
communication and dissemination processes of facts related to Science and Technology (S&T) in an efficient way. The 
integration of a content analysis method, applied to a selected sample of best practices in the field of infographics from 
newspapers and magazines, that have received international recognition through the Malofiej awards (N =149), were 
analyzed and coded in order to identify characteristics and detailed patterns based on three axes of study: the informative 
approach (what is said?), the graphic objects and their correspondence (how do you say?) and the role played by the 
infographics (what is it for?). The results indicate that these informative pieces use different informative approaches, 
that reflect in their messages, which lead to the particular use of certain expression resources (graphic objects), jointly 
performing diverse communication functions on the part of the issuer with respect to the public to which is directed. All 
the above led to the formation and description of three scientific models for press infographics.
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1. INTRODUCCIÓN

El incremento de datos e información, así como 
la presencia dominante de la comunicación visual, 
han generado que en la última década la prensa 
internacional se haya visto en la necesidad de au-
mentar el uso de la infografía para transferir de 
forma eficiente altas cantidades de información, 
tanto cualitativa como cuantitativa (Dur, 2012; 
Cairo, 2017). En este sentido, la prensa ha adopta-
do ciertos mecanismos que intentan facilitar la me-
moria y comprensión de la información (relaciones, 
rastreo, patrones, etc.), agilizando los procesos 
cognitivos de los lectores a través de herramientas 
visuales como mapas conceptuales, organizadores 
gráficos, diagramas de flujo, gráficos estadísticos, 
imágenes sintéticas, esquemas, etc. (Ware, 2012).

Es este escenario, la representación y diseño de 
información en los medios afronta grandes retos 
profesionales, propios del periodismo contempo-
ráneo, debido a los nuevos formatos que se han 
gestado con la evolución de los medios (digitales 
e interactivos); las transformaciones que han ocu-
rrido en los procesos de trabajo en las redacciones 
de prensa (Cairo, 2017); y las innovaciones tecno-
lógicas que han surgido en materia de representa-
ción y visualización de imágenes y datos (nuevas 
gráficas y recursos visuales), que han llevado a 
que muchos profesionales se cuestionen si son los 
medios adecuados para hacer más comprensible 
la información. 

La infografía como herramienta del periodismo 
especializado se ha convertido en los últimos años 
en un instrumento recurrente y clave para pre-
sentar información a través de historias, haciendo 
«uso de representaciones gráficas para ampliar la 
cognición, de esa forma, los términos visualización 
e infografía, dan nombre a una única disciplina» 
(Cairo, 2011). Asimismo, los fundamentos teóricos 
que sustentan hoy en día la visualización e infogra-
fía se han extendido a otras disciplinas relaciona-
das con la psicología cognitiva, la ergonomía y la 
psicología ambiental, proporcionando «los cimien-
tos teóricos para la comunicación visual, el diseño 
gráfico, el diseño de interacción y la redacción téc-
nica de textos que, combinados, definen el diseño 
de información» (Cairo, 2008). 

La comunicación y divulgación de la CyT, por su 
parte, ha sido reflejo de estas nuevas tendencias y 
transformaciones en materia de diseño de informa-
ción debido al incremento sustancial que se observa 
en la representación visual de datos de la ciencia, 
así como nuevas formas para modular, expresar y 
abordar la información tecnocientífica procedente 
de las principales áreas de estudio de la naturale-
za: la física, la química, la biología, la geología y las 

matemáticas. Además de abordar nuevas especia-
lidades emergentes como el periodismo sanitario, 
el medioambiental o el tecnológico, considerados 
como aplicaciones prácticas de las ciencias natu-
rales en donde sus procedimientos, leyes genera-
les, fundamentos y las dificultades para entender 
el lenguaje, son similares a los que informan sobre 
ciencias naturales (Elías, 2008).

De acuerdo con Elías (2008), el discurso de la 
Divulgación Mediática de la Ciencia y Tecnología 
(DMCyT) distingue tres principales planteamientos 
informativos: el divulgativo, donde se busca a la 
fuente (científicos divulgadores) para obtener el 
hallazgo científico necesario para construir el dis-
curso, apoyado en la explicación de los fenóme-
nos científicos (como son las tormentas solares) 
y narrados de forma intemporal sin involucrar los 
intereses de la población o relación alguna con el 
hecho noticioso; el periodístico, donde se analizan 
los asuntos que van más allá de la divulgación de la 
ciencia, como el uso de los recursos públicos desti-
nados a la ciencia, el comportamiento ético y pro-
fesional de los científicos o la trascendencia de los 
resultados científicos; y el divulgativo periodístico, 
donde se unen ambos enfoques informativos que 
conllevan a la explicación de los conceptos cien-
tíficos puros, al tiempo que, se contextualiza con 
criterios periodísticos (Elías, 2008).

Desde esta perspectiva, la eficacia de la infogra-
fía de prensa, especialmente cuando se abordan 
temas relativos a la Ciencia y Tecnología (CyT), 
ocurre a partir de la previa definición de un plan-
teamiento informativo que puede ser divulgativo, 
periodístico o divulgativo periodístico (Elías, 2008), 
donde el discurso y los elementos gráficos (recur-
sos de expresión) actúan en función de una inten-
ción comunicativa. Este artículo explora el trata-
miento informativo de la infografía de la prensa 
internacional para emprender de manera eficaz 
procesos de comunicación y divulgación de los he-
chos relativos a la CyT. Las referencias de estudios 
similares a esta investigación son escasas, por lo 
que se considera pertinente contar con aportacio-
nes orientadas hacia este objeto de estudio y que 
ofrezcan una visión actualizada del mismo.

Las investigaciones más recientes y cercanas 
a nuestro objeto de estudio se han centrado en 
estudiar el papel que desempeña la visualización 
e infografía y las representaciones visuales (foto-
grafía, ilustración, caricatura, gráficos de datos, 
etc.) en la comprensión y difusión de temas rela-
tivos a la comunicación de la salud y el medio am-
biente. Los resultados demuestran que los apoyos 
visuales en diversos segmentos de audiencias son 
una herramienta eficaz para aumentar la concien-
cia y el conocimiento en temas de riesgos de salud 
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(véase Ancker y otros, 2006; Galesic y Garcia-
Retamero, 2011; Occa y Suggs, 2016; Stone y 
otros, 2017; Shanks y otros, 2017); además de 
mejorar la toma de decisiones, cambiar actitudes 
y reducir el comportamiento de riesgo (García-
Retamero y Cokely, 2013). 

Otros estudios relativos a la comunicación de la 
ciencia y el medio ambiente demuestran que la 
visualización e infografía puede aumentar la par-
ticipación de los individuos con el contenido del 
mensaje, mejorando la percepción y participación 
pública de la ciencia con los resultados científicos 
(Bucchi y Saracino, 2016); e involucrar al lector 
en mayores niveles de pensamiento de información 
cualitativa y cuantitativa, además de ser un medio 
persuasivo y un incipiente a la alfabetización visual 
de los lectores (Lazard y Atkinson, 2015). 

En el ámbito de la educación también se han reali-
zado investigaciones que enfatizan la visualización e 
infografía como herramienta efectiva para potenciar 
los procesos de comunicación y enseñanza aprendi-
zaje en las aulas de estudio en materias relativas a 
la salud (Shanks y otros, 2017; Mc Sween-Cadieux 
y otros, 2018; Ozdal y Ozdamli, 2017; Shafipoor y 
otros, 2016; Kibar y Akkoyunlu 2014; Clark y Lyons, 
2010), las ciencias naturales (Davidson, 2014), las 
matemáticas (Baglama y otros, 2017) y las ciencias 
químicas (Mitchell y otros, 2017).

1.1. Componentes y recursos de expresión de 
la infografía científica de prensa

Los elementos de la infografía científica de pren-
sa se encuentran integrados por diversos compo-
nentes morfo semánticos, los cuales se dividen en 
objetos textuales y objetos gráficos. Su configu-
ración determina el cómo se dice el mensaje, em-
pleando mecanismos y técnicas que buscan refor-
zar y potenciar la comprensión del mensaje. Los 
objetos textuales se componen de signos de natu-
raleza arbitraria en su denotación, y tienen como 
finalidad encabezar el eje general de la información 
(contexto informativo) a través de un título, sub-
título, sumario y etiquetas de texto vinculadas a 
los objetos gráficos (encabezados, cajas de texto, 
rótulos, tablas, listas) (Montes, 2017). 

Los objetos gráficos, por su parte, se componen 
de signos icónicos (figurativo y no figurativo) que 
tienen como finalidad encabezar el eje específico 
de la información a través de distintos recursos 
de expresión, los cuales conllevan a distintos ti-
pos de correspondencia: literal, convencional e hí-
brida (Engelhardt, 2002). Los objetos gráficos de 
correspondencia literal presentan un nivel de iconi-
cidad alto, es decir, utilizan estructuras espaciales 
físicas que muestran una semejanza con el objeto 

o estructura física que se quiere decir (imágenes 
icónicas). Por ejemplo, la visualización topográfi-
ca de los arrecifes monumentales de Australia; la 
estructura interna de un objeto o ser vivo; la vi-
sualización de la masa de la Tierra a lo largo de las 
latitudes, y ordenada por vegetación y uso de suelo 
(Montes, 2017). 

Estos objetos utilizan recursos de expresión 
como:

•	 Imagen sintética: visualiza y simula eventos 
o fenómenos científicos a través de imágenes 
provenientes de las técnicas de visualización 
científica o imágenes de satélite de alta resolu-
ción (Berenguer, 1991). Por ejemplo, la simu-
lación y visualización de que pasaría si la tierra 
no pudiera girar en su propio eje.

•	 Ilustración: representa imágenes figurativas 
(pictóricas) como puede ser la apariencia ex-
terna o interna de un objeto o ser vivo con una 
gran registro y precisión.

•	 Dibujo esquemático: representa rasgos figurati-
vos esenciales de un objeto o ser vivo, los cua-
les hacen referencia explícita a un significado.

•	 Fotografía: documenta, registra, enriquece y 
da un mayor soporte a la información como 
hecho ineludible entre fotografía y realidad.

•	 Caricatura: representa el retrato de un perso-
naje o la escenificación de un acontecimiento 
exagerando algunos rasgos pictóricos con un 
toque humorístico (Montes, 2017).

•	 Mapa raster y mapa vectorial: el primero, se 
utiliza para representar las características topo-
gráficas o uso de suelo de una región a través 
de imágenes de satélite de alta resolución, y el 
segundo, para representar gráfica y métrica-
mente una porción de territorio proyectada de 
manera bidimensional a través de imágenes ge-
neradas por vectores (Puebla y Gould, 1994). 

Estos recursos de expresión utilizan distintas téc-
nicas de visualización de información que tienen 
como propósito potenciar el mensaje que portan 
los gráficos. Estas técnicas son señaladas por Cos-
ta (1999) y Montes (2017) como: 

•	 Transparencia: técnica que permite dejar ver 
lo más destacado que hay adentro de un cuer-
po u objeto. 

•	 Simultaneidad: técnica que deja ver de ma-
nera paralela distintos elementos visuales que 
son objeto de comparación.

•	 Corte transversal: técnica que deja ver la estruc-
tura interna de un cuerpo u objeto diseccionado.
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•	 Acción: técnica que escenifica un proceso físi-
co.

•	 Lupa: técnica que permite visualizar con deta-
lle un aspecto clave de la imagen.

•	 Fragmentación: técnica que permite centrar la 
atención en una parte clave de la imagen. 

Los objetos gráficos de correspondencia conven-
cional, por su parte, representan estructuras espa-
ciales conceptuales como los gráficos de datos que 
relacionan dos o más variables para expresar el 
comportamiento de un fenómeno. Por ejemplo, los 
que miden magnitudes físicas escalares (tempera-
tura, masa, densidad, etc.) y vectoriales (velocidad, 
intensidad luminosa, fuerza, etc.); los que repre-
sentan datos estadísticos que permiten visualizar la 
distribución de frecuencias de variables cuantitativas 
por categorías o subcategorías (gráfico de barras, 
gráfico circular, etc.), por periodo de tiempo o ciclo 
(gráfico de líneas, calendario, etc.) y por correlación 
(gráfico de dispersión) (Yau, 2013). En todos los ca-
sos, lo que se muestra parece defender lo que se 
entiende por convención, no significa por naturaleza, 
sino por acuerdo (imágenes no icónicas). Por lo tan-
to, adquieren un tipo de correspondencia arbitraria o 
convencional (Engelhardt, 2002; Cairo, 2008). 

Finalmente, los objetos gráficos que presentan 
una correspondencia híbrida (literal y convencional 
de forma simultánea) se debe a que utilizan estruc-
turas espaciales físicas y conceptuales. Por ejem-
plo, los mapas estadísticos (también denominados 
mapas de datos) que representan gráficamente di-
mensiones conceptuales y físicas para expresar el 
comportamiento de un fenómeno a partir del análi-
sis datos de unidades territoriales políticas y admi-
nistrativas de un país o, de un conjunto de países. 
En esta categoría se encuentran el mapa híbrido y el 
mapa de flujo. El primero, proporciona datos cuali-
tativos y cuantitativos (chorochromatic-proportional 
symbol maps and chorochromatic-dot maps), y el 
segundo, representa por medio de flechas (propor-
cional o no a una cantidad numérica) el movimiento 
de objetos, animales o personas de un lugar a otro 
(Alcíbar, 2017). En todos los casos adquieren un tipo 
de correspondencia híbrida (literal y convencional). 

1.2. Funciones de la imagen en relación con 
el texto

Existen numerosos autores que han clasificado 
las imágenes en relación con los rasgos morfoló-
gicos que presentan y, sobre todo, en función de 
la apariencia formal resultante (Lohse y otros, 
1994; Ghenghea, 1998; Darian, 2001; Monterde, 
2002; Clark y Lyons, 2010). En este sentido, Prie-
to (2009) señala que la apariencia formal de las 

imágenes es resultado del papel que desempeñan 
en la comunicación mediante una serie de criterios 
funcionales, por lo que su clasificación debe ir de 
acuerdo con el papel que desempeñan en el marco 
del texto del que forman parte en un contexto co-
municativo dado. 

Bajo esa premisa, la taxonomía de las relacio-
nes imagen-texto propuesta por Marsh y Domas 
(2003), integra las formas en que las imágenes y 
el texto interactúan a partir de 49 relaciones agru-
padas en tres categorías, según la cercanía de la 
relación conceptual entre imagen y texto: 1) las 
que expresan poca relación con el texto, 2) las que 
expresan una relación próxima al texto y 3) las 
que van más allá del texto. De acuerdo con Prieto 
(2009), esa taxonomía engloba de manera general 
la información gráfica desde el punto de vista de su 
relación con el texto y refleja la actitud e intención 
del emisor con respecto al público al que se dirige, 
por lo cual, puede ser utilizada como directriz para 
identificar la función comunicativa de cualquier tipo 
de imagen, incluida la infografía de prensa.

La relación particular de la imagen y el texto 
de la infografía de prensa se conforma a partir 
de una intención comunicativa donde converge 
lo funcional y estético, facilitando la memoria, la 
adquisición de conocimientos y la resolución de 
problemas, así como la adquisición de destrezas 
cognitivas (Prieto, 2009).

2. OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación es de-
terminar desde el punto de vista descriptivo y 
cuantitativo, las características y patrones deta-
llados del tratamiento informativo de la infografía 
científica de la prensa internacional, para empren-
der de manera eficaz procesos de comunicación y 
divulgación de los hechos relativos a la Ciencia y 
Tecnología (CyT). 

El objetivo general se centra en tres objetivos 
particulares: 

1. Examinar los enfoques informativos presentes 
en la infografía científica de prensa, y compro-
bar el grado de asociación con los principa-
les planteamientos informativos utilizados en 
el discurso de la Divulgación Mediática de la 
Ciencia y Tecnología (DMCyT); como lo son el 
divulgativo, el periodístico y el divulgativo pe-
riodístico (Elías, 2008).

2. Identificar los objetos gráficos y el grado de co-
rrespondencia (literal, convencional e híbrida) 
(Engelhardt, 2002) que adopta la infografía 
científica de prensa, de acuerdo con los plan-
teamientos informativos que se presenten.
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3. Determinar las funciones comunicativas de la 
infografía científica de prensa, a través de las 
principales relaciones imagen-texto (poca re-
lación con el texto, relación próxima al texto 
y más allá del texto) propuestas por Marsh y 
Domas (2003). 

3. METODOLOGÍA

3.1. Muestra

Se realizó un análisis de contenido a una muestra 
de infografías científicas que fueron premiadas en 
el concurso Malofiej durante el periodo de 2009 a 
2019 (el año más reciente de la publicación de los 
premios al momento de iniciar esta investigación). 
Este certamen es auspiciado por la SND-E (Society 
for News Design - capítulo español) y la Universi-
dad de Navarra, España; este tiene como objetivo 
dar cabida y reconocimiento a trabajos infográficos 
que han sido publicados en periódicos y revistas de 
todo el mundo. 

Para la selección de la muestra se revisaron las 
listas de premios oficiales que publica el certa-
men anualmente; para ello se realizó un trabajo 
documental (búsqueda, selección y clasificación 
de gráficos) para identificar las infografías que se 
encontraban dentro de los cinco grupos temáticos 
relativos a la CyT de acuerdo con Cortiñas (2010), 
y que representan los asuntos de mayor recurren-
cia en la infografía científica de prensa como: 1) 
la meteorología, el medioambiente y las catástro-
fes naturales (71 unidades), 2) la biología, la salud 
y la medicina (46), 3) la astronomía y los temas 
espaciales (19), 4) la tecnología y los artefactos 
tecnológicos (9) y 5) las matemáticas, la química y 
la física (4). De lo anterior, se obtuvo un universo 
o población de 149 infografías científicas. Se exclu-
yeron los gráficos hechos por agencias, los corres-
pondientes a la categoría ‘portafolios’, ‘promocio-
nales’ y ‘especiales’. 

3.2. Instrumento de codificación, recolección 
y análisis

Se desarrolló una ficha de codificación como ins-
trumento de recolección de datos, utilizando un 
enfoque integral inductivo y deductivo con 15 va-
riables como descriptores de las principales propie-
dades de las piezas infográficas. Las variables se 
agruparon por afinidad lógica en cuatro categorías 
y de acuerdo con los siguientes criterios, autores y 
referencias:

1) Datos biográficos: datos relativos al medio (re-
vista o periódico), idioma, país y fecha de pu-
blicación del infográfico.

2) Planteamiento informativo: elementos forma-
les del mensaje periodístico que responden a 
las preguntas básicas de investigación (Her-
nando, 1997; Elías, 2008). 

- Actores (¿quién?): actores individuales, 
grupales o instituciones que intervienen 
como protagonistas del relato informativo.

- Temporalidad (¿cuándo?): temporalidad en 
la que ha sucedido un acontecimiento o un 
conjunto de sucesos narrados en el mensa-
je periodístico.

- Espacio físico (¿dónde?): lugar dónde acon-
tece la acción y puede estar determinada 
por una región geográfica territorial o un 
área perteneciente a un cuerpo de un ser 
vivo u objeto.

- Acción comunicativa (¿qué? y ¿cómo?): 
acciones o tareas realizadas en el relato 
informativo que construyen y argumentan 
el mensaje periodístico como las expli-
caciones, los planteamientos de posibles 
escenarios o consecuencias, el análisis de 
datos estadísticos o la medición de mag-
nitudes físicas escalares (temperatura, 
masa, densidad, etc.) y vectoriales (ve-
locidad, intensidad luminosa, fuerza, etc.) 
(Montes, 2017).

- Fuentes de documentación: identifica la 
procedencia y los tipos de fuentes de docu-
mentación.

3) Objetos gráficos: signos icónicos figurativos 
y no figurativos y el tipo de correspondencia 
que adoptan (modo de expresión) (Engelhardt, 
2002).

- Literal: objetos gráficos figurativos (pictóri-
cos) que utilizan estructuras espaciales físi-
cas que muestran una semejanza con el ob-
jeto físico o estructura física que se quiere 
decir (ilustraciones, dibujos esquemáticos, 
caricatura, etc.).

- Convencional: objetos gráficos no figura-
tivos (abstractos) que utilizan estructuras 
espaciales conceptuales para expresar el 
comportamiento de un fenómeno (gráfico 
estadístico y gráfico que mide magnitudes 
físicas escalares y vectoriales).

- Híbrido (literal y convencional): objetos 
gráficos que utilizan estructuras espaciales 
físicas y conceptuales de forma simultánea 
para expresar el estado y comportamiento 
de un fenómeno (mapa estadístico y mapa 
de flujo).
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4) Función de los infográficos: Registro de 19 de 
46 aplicaciones de las principales relaciones 
imagen-texto de Marsh y Domas (2003), las 
cuales se agrupan en tres categorías.

- Poca relación con el texto: variables que 
definen las imágenes con poca relación con 
el texto, ya que éstas ejercen una función 
más orientada a expresar un efecto agra-
dable (estético) en sus elementos, sin que 
esto necesariamente produzca efectos rea-
les en la comprensión o en la memoria del 
lector.

- Relación próxima al texto: variables que 
definen una relación estrecha entre las imá-
genes y el texto para la interpretación del 
mensaje, ya que ambos son ejes conducto-
res (didáctico) de significado.

- Más allá del texto: variables que definen el 
desempeño de las imágenes más allá de lo 
que el texto puede lograr, proporcionando 
la representación visual de un concepto o 
proceso abstracto que son visualizados en 
forma concreta para facilitar el recuerdo y 
la aprehensión de un conocimiento (función 
cognitiva). En esta categoría se integró la 
aplicación correlación debido a la pertinen-
cia que se observó en los materiales em-
píricos recopilados de la presente investi-
gación. Esta aplicación se relaciona con un 
tipo de correlación estadística, es decir, la 
relación de una variable en función de otra, 
como: soldados por habitante o gasto en 
defensa per cápita (Cairo, 2011). 

La ficha de codificación se estructuró a partir de 
cuatro categorías. En la columna izquierda se en-
cuentran los nombres de las variables de cada ca-
tegoría -y en algunos casos- se citan los autores 
que fueron tomados de referencia para designar 
dichas variables. En la columna derecha aparecen 
los valores de las variables, antecedidos en algu-
nos casos por el símbolo ⃝ para indicar valores de 
respuesta de elección única; y el símbolo □ para 
indicar valores de respuesta con posibilidad de 
elección múltiple (ver anexo I).

El proceso de codificación se realizó entre el 8 
de abril y el 10 de mayo de 2019. Para asegurar 
la fiabilidad de criterios (intercoder reliability), fue 
seleccionada una submuestra aleatoria del 50% de 
la muestra para el acuerdo entre investigadores. El 
valor medio de acuerdo con las variables que fue-
ron consideradas fue de .80; para la codificación y 
captura de los registros de variables y descriptores 
de las propiedades de las piezas infográficas, se 
utilizó como herramienta de apoyo el software At-
las.ti (versión 1.5.0). 

4. RESULTADOS 

4.1. Categoría 1: Datos biográficos 

Los resultados en esta categoría se concretan en 
beneficio de la economía de espacio a través de la 
variable Medio (periódico o revista), considerada la 
más relevante de esta categoría.

Medio

La muestra de infografías científicas de prensa ob-
jeto de análisis, registra 34 medios de todo el mundo 
(revistas y periódicos) que han sido premiados en el 
concurso Malofiej durante el periodo de 2009 a 2019 
(10 ediciones del concurso); estos trabajos represen-
tan las mejores prácticas para emprender de manera 
eficaz procesos de comunicación y divulgación de la 
CyT dentro de los cinco grupos temáticos estableci-
dos en esta investigación. Los medios de publicación 
más premiados en orden decreciente por número de 
unidades fueron los que se muestran en la figura 1.

La revista National Geographic y el periódico 
The New York Times se coronan como los medios 
estadounidenses en formato impreso con mayor 
reconocimiento en esos campos temáticos. A esos 
medios les continúan con un mismo número de 
infografías premiadas los periódicos South China 
Morning Post (China) y Clarín (Argentina). Des-
pués, se sitúan los periódicos El Telégrafo (Ecua-
dor), Die Zeit (Alemania) y La Vanguardia (Es-
paña). El resto de los medios se han unificado y 
presentado como Otros, ya que cuentan con un 
número menor de 4 unidades como premios en 
esos campos temáticos. 

4.2. Categoría 2: Planteamiento informativo 

A partir de la codificación y cuantificación de las 
variables establecidas se identificaron tres distin-
tos planteamientos informativos en el total de la 
muestra (N=149). Para ello, tres variables clave 
fueron tomadas como referencia para identificar y 
determinar diferencias en el enfoque informativo 
(fuentes de documentación, temporalidad y acción 
comunicativa) de acuerdo con Elías (2008). Se 
identificaron 72 unidades que presentan un gra-
do de asociación con el planteamiento informativo 
divulgativo; 14 unidades con el planteamiento in-
formativo periodístico; y 63 unidades con el plan-
teamiento divulgativo periodístico. 

La tabla I muestra el porcentaje general de dis-
tribución de las variables codificadas y sus indica-
dores descriptivos (elementos formales del men-
saje periodístico) que determinan las cualidades y 
características de los planteamientos informativos 
presentes en el total de las piezas infográficas. 
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Figura 1. Medio de publicación (periódicos y revistas) por número de infografías premiadas

Planteamiento divulgativo 

El planteamiento divulgativo de las piezas infográ-
ficas, No indican actores (28%) concretos, ya que 
su enfoque se centra en el hallazgo científico. En 
todo caso, cuando el relato informativo identifica a 
alguien en concreto, se refiere a una Especie o ser 
vivo (20%). Asimismo, el hallazgo es narrado de for-
ma Intemporal (32%) o remitido al Pasado (16%) 
y se centra en Explicaciones causales que implican 
procesos (31%) o Explicaciones causales que descri-
ben propiedades (17%); en algunos casos concretos, 
estas explicaciones van más allá y Miden magnitudes 
físicas escalares y vectoriales (7%) o Plantean posi-
bles escenarios o consecuencias (5%), basados en 
supuestos teóricos o hipotéticos que son simulados 
para exponer casos concretos. Las fuentes de docu-
mentación, por su parte, se centran en fuentes di-
rectas como: Científico o especialista (25%); Libros, 
enciclopedias o manuales especializados, revistas o 
sitios web (13%); y Universidades, centros de in-
vestigación e investigadores y academias de ciencia 
(11%) (ver ejemplo en el anexo 2).

Estos indicadores muestran un grado de asociación 
con el planteamiento divulgativo relativo a la ciencia 
señalado por Elías (2008), el cual se distingue por bus-
car a la fuente (científicos divulgadores) para construir 
el discurso centrado en el hallazgo científico y apoyado 
en la explicación de los fenómenos científicos, narrados 
de forma intemporal y sin involucrar los intereses de la 
población o relación alguna con el hecho noticioso. 

Planteamiento periodístico 

El planteamiento periodístico de las piezas in-
fográficas se caracteriza por presentar un hecho 
noticioso relativo a la ciencia donde predominan 
los actores como Países (7%), Organismos inter-
nacionales pertenecientes al Sistema de las Na-
ciones Unidas (2%) y Dependencias gubernamen-
tales de investigación y servicios (1%). El hecho 
noticioso es narrado abarcando distintas tempora-
lidades como el Pasado y presente (5%); Pasado, 
presente y futuro (3%); Presente y futuro (1%); 
o únicamente el Presente (1%). El espacio físico, 
en todos los casos, determina una región geo-
gráfica (9%) y presenta una acción comunicativa 
centrada en el Análisis de datos estadísticos de 
múltiples variables (28%); en algunos casos con-
cretos, este análisis va más allá y Plantea posibles 
escenarios o consecuencias (3%), fundados en un 
historial de datos de la ciencia que son utiliza-
dos para hacer cálculos y pronósticos. Las fuentes 
de documentación, por su parte, se centran en 
fuentes de documentación oficiales como: Orga-
nismos internacionales pertenecientes al Sistema 
de las Naciones Unidas (9%); Dependencias gu-
bernamentales de investigación y servicios (8%); 
Universidades, centros de investigación e investi-
gadores y academias de ciencia (3%); Agencias 
espaciales (3%) y Empresas privadas (2%) (ver 
ejemplo en el anexo 3). 
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* Variables de opción múltiple.

Divulgativo Periodístico Divulgativo 
periodístico

Variables % % %

Actores

Dependencias gubernamentales de investigación y servicios 0% 1% 8%

Agencias espaciales 0% 0% 5%

Universidades, centros de investigación e investigadores 0% 0% 7%

Organismos internacionales pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas 0% 2% 14%

Países 0% 7% 8%

Especies o seres vivos 20%  0% 0%

No indica actores 28%   0%  0%

Temporalidad 

Intemporal 32% 0% 0%

Pasado 16% 0% 0%

Pasado y presente 0% 5% 18%

Presente 0% 1% 13%

Presente y futuro 0% 1% 4%

Pasado, presente y futuro 0% 3% 7%

Espacio físico  

Región geográfica 23% 9% 31%

Región perteneciente a un cuerpo 19% 0% 11%

No determina espacio físico 7% 0% 0%

Acción comunicativa*

Explicaciones causales que describen propiedades 17% 0% 15%

Explicaciones causales que implican procesos 31% 0% 27%

Plantea posibles escenarios o consecuencias 5% 3% 17%

Analiza datos estadísticos de múltiples variables 0% 28% 19%

Miden magnitudes físicas 7% 0% 0%

Fuentes de documentación*

Universidades, centros de investigación e investigadores y aca-
demias de ciencia 11% 3% 9% 

Científico o especialista 25% 0% 2%

Libros, enciclopedias o manuales especializados, revistas o si-
tios web 13% 0% 4%

Artículo de revista científica 5% 0% 3%

Agencias espaciales 1% 3% 9%

Dependencias gubernamentales de investigación y servicios 0% 8% 23%

Empresas privadas 0% 2% 5%

Organismos internacionales pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas 0% 9% 14%

Agencias de noticias 0% 0% 1%

Tabla I. Distribución general de las variables codificadas que identifican las características de los plantea-
mientos informativos
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Estos indicadores muestran un grado de asocia-
ción con el planteamiento periodístico relativo a la 
ciencia señalado por Elías (2008), donde intervie-
nen diversos actores para analizar y tratar casos 
que afectan directamente los intereses de la pobla-
ción (hecho noticioso).

Planteamiento divulgativo periodístico

El planteamiento divulgativo periodístico de las 
piezas infográficas se caracteriza por presentar 
ambos enfoques (divulgativo y periodístico). Esto 
se ve reflejado en el porcentaje de los indicadores 
descriptivos, los cuales presentan un rango am-
plio en su distribución, proporcionando una co-
bertura informativa más amplia en los elementos 
formales que presenta el mensaje periodístico, así 
como las fuentes de documentación (ver ejemplo 
en el anexo 4).

Estos indicadores muestran un grado de asocia-
ción con el planteamiento divulgativo periodístico 
relativo a la ciencia señalado por Elías (2008), el 
cual se distingue por abordar la explicación de los 
hallazgos científicos, al tiempo que se contextuali-
za con criterios periodísticos.

4.3. Categoría 3: Objetos gráficos

Los indicadores agrupados en esta categoría in-
forman sobre los recursos de expresión (objetos 
gráficos) utilizados en cada uno de los grupos de 
infográficos y el tipo de correspondencia que adop-
tan. Una misma pieza puede cumplir simultánea-
mente distintos objetos gráficos y corresponden-
cias, por lo que se da la posibilidad de múltiple 
elección (ver tabla II).

La distribución de los resultados muestra que los 
infográficos adoptan objetos gráficos con distintos 
grados de correspondencia (literal, convencional 
e híbrida) (Engelhardt, 2002) de acuerdo con el 
planteamiento informativo que presentan. 

Los porcentajes de distribución de los indicado-
res descriptivos de las piezas infográficas divulga-
tivas reflejan el uso predominante de los objetos 
gráficos figurativos de correspondencia literal, y 
prevalece como principal recurso de expresión la 
ilustración (28%). Esto quiere decir que los info-
gráficos divulgativos designan más elementos re-
ferenciales (imágenes pictóricas) que comparte el 
científico y los públicos no expertos, frente a lo que 
sucede con los objetos gráficos de corresponden-

* Variables de opción múltiple.

Divulgativo Periodístico Divulgativo 
periodístico

Variables % % %

Correspondencia literal*

Ilustración 28% 0% 27%

Dibujo esquemático 4% 0% 3%

Caricatura 0% 0% 0%

Mapa raster 12% 0% 2%

Fotografía 1% 0% 1%

Mapa vectorial 5% 0% 4%

Imagen sintética 3% 0% 7%

Correspondencia convencional o arbitraria*

Gráficos estadísticos 0% 7% 25%

Gráficos que miden magnitudes físicas 7% 0% 0%

Correspondencia híbrida (literal y convencional) *

Mapa estadístico 0% 1% 0%

Mapa de flujo 0% 1% 0%

Tabla II. Distribución de las variables codificadas por objetos gráficos y correspondencia de acuerdo con 
el planteamiento informativo que presentan
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cia convencional. En todo caso, cuando se desig-
nan estos últimos, se utilizan gráficos que miden 
magnitudes físicas escalares y vectoriales (7%), y 
se representan de forma simultánea junto con los 
objetos gráficos de correspondencia literal con el 
propósito de profundizar en las capas informativas 
del mensaje (ver ejemplo en el anexo 2).

Los porcentajes de distribución de los indicadores 
descriptivos de las piezas infográficas periodísticas 
reflejan el uso predominante de los objetos gráficos 
no figurativos de correspondencia convencional, y 
prevalece como principal recurso de expresión el 
gráfico estadístico (7%). Esto quiere decir que los 
infográficos periodísticos se inclinan por designar 
elementos conceptuales a partir de la representa-
ción de imágenes abstractas o arbitrarías que son 
entendidas por acuerdo o aprendizaje previo por 
parte del lector. En una escala porcentual inferior, 
se utilizan los objetos gráficos de correspondencia 
híbrida como el mapa estadístico (1%) y el mapa 
de flujo (1%) (ver ejemplo en el anexo 3). 

Por último, los porcentajes de distribución de las 
piezas infográficas identificadas como divulgativas 
periodísticas, reflejan un rango amplio de distribu-
ción de los objetos gráficos de correspondencia li-
teral y convencional (no híbrida). Esto quiere decir, 
que los infográficos divulgativos periodísticos mez-
clan como unidades independientes ambos tipos de 
objetos para mostrar diversas formas de expresar 
la información (ver ejemplo en el anexo 4).

4.4. Categoría 4: Función de los infográficos

Los indicadores agrupados en esta categoría infor-
man sobre las funciones de los grupos de infográficos 
de acuerdo con el porcentaje con el que aparecen las 
principales relaciones imagen-texto. Una misma pie-
za tiene la posibilidad de cumplir simultáneamente 
distintas relaciones imagen-texto, por lo que se da la 
posibilidad de múltiple elección (ver tabla III).

Los porcentajes de distribución de los indicadores 
descriptivos correspondientes a la variable poca re-
lación con el texto, predominan en todas las piezas 
infográficas, independientemente del planteamiento 
informativo que adopten. Esto quiere decir que en 
todos los casos se ejerce una función estética y, por 
tanto, competir por la atención del lector. 

A partir de la segunda (relación próxima al texto) 
y tercera variable (más allá del texto) se pueden ob-
servar diferencias en la distribución de los porcenta-
jes. Por ejemplo, las piezas infográficas divulgativas 
tienen un mayor porcentaje de distribución en la va-
riable relación próxima al texto, por lo cual, texto e 
imagen son por igual ejes conductores de significado 
con un enfoque didáctico (ver ejemplo en el anexo 2).

Las piezas infográficas periodísticas, por su par-
te, tienen un mayor porcentaje de distribución en 
la variable más allá del texto, ya que las imágenes 
proporcionan la representación de un proceso abs-
tracto de forma concreta para facilitar el conoci-
miento de algo, incrementando la capacidad cogni-
tiva del lector (ver ejemplo en el anexo 3).

Por último, las piezas infográficas divulgativas 
periodísticas, siguen manteniendo en todas las 
variables (relaciones imagen-texto) un porcenta-
je con un rango amplio de distribución. Esto quie-
re decir, que las relaciones imagen-texto en estas 
piezas pueden desempeñar de forma simultánea 
distintas funciones como la estética, la didáctica y 
la cognitiva (ver ejemplo en el anexo 4).

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos po-
demos afirmar que el tratamiento informativo de 
la infografía científica de la prensa internacional 
adopta características y patrones detallados para 
visualizar y comunicar de forma eficaz la ciencia. 

En relación con el primer objetivo, se examinaron 
los enfoques informativos de la infografía científica 
de prensa y a través de ello se comprobó el grado 
de asociación con los principales planteamientos 
informativos utilizados en el discurso de la Divulga-
ción Mediática de la Ciencia y Tecnología (DMCyT): 
divulgativo, periodístico y divulgativo periodístico 
(Elías, 2008). No obstante, se observó que el en-
foque periodístico se inclina sustancialmente hacia 
el análisis, representación y visualización de datos 
relativos a la ciencia. Esta tendencia ha sido estu-
diada por Cairo (2017), la cual apunta que es con-
secuencia de la creciente disponibilidad de datos 
y herramientas digitales que ha llevado a que los 
profesionales centren su tarea entre el periodismo 
y los datos; y a una transformación y rol de trabajo 
de las actuales salas de redacción de periódicos y 
revistas de élite.

A partir de lo anterior, se determinó la siguiente 
tipología de infografías científicas de prensa: 

1) Infografía de Divulgación de la Ciencia (IDC).

2) Infografía de Periodismo de Datos de la Ciencia 
(IPDC).

3) Infografía de Divulgación Periodística de la 
Ciencia y Tecnología (IDPCyT).

En concreto, se observó que la IDC utiliza una 
estructura informativa sin contexto periodístico y 
se centra en el desarrollo de las explicaciones cau-
sales de forma intemporal, tomando como princi-
pales fuentes de documentación las fuentes direc-
tas. Por el contrario, se observó que la IPDC utiliza 
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una estructura informativa periodística comprome-
tida con el análisis e interpretación de datos relati-
vos a la ciencia, tomando como principales fuentes 
de documentación las fuentes oficiales. Por último, 
se observó que la IDPCyT utiliza una estructura 
con una amplia cobertura informativa para abor-
dar desde diferentes perspectivas los hechos no-
ticiosos, pero, además enfatiza desde un enfoque 
práctico y social el impacto de la CyT.

En cuanto al segundo de los objetivos plantea-
dos, se identificaron los objetos gráficos y el grado 
de correspondencia (literal, convencional e híbri-
da) que adopta la infografía científica de prensa 
de acuerdo con el planteamiento informativo que 
presenta. A partir de ello, se comprobó cuales son 
los recursos de expresión que se utilizan para po-
tenciar los objetivos comunicativos.

En concreto, se observó que la IDC asigna ele-
mentos referenciales (imágenes pictóricas) de co-
rrespondencia literal que comparte el científico y 
los públicos no expertos, fungiendo a su vez, como 
un medio de traducción de la ciencia. Por el con-
trario, se observó que la IPDC asigna elementos 
conceptuales (códigos, relaciones numéricas, flujo 
de datos, etc.) de correspondencia convencional o 
arbitraria que exigen un lector informado e intere-
sado con un mayor nivel de atención y capacidad 
resolutiva. Finalmente, se observó que la IDPCyT 
asigna por igual, tanto elementos referenciales (li-
teral) y conceptuales (convencionales) como me-
dio para potenciar la amplia cobertura informativa 
que presenta.

Por último, el tercero de los objetivos planteados, 
determina las funciones (relaciones imagen-texto) 

Divulgativo Periodístico Divulgativo 
periodístico

Variables % % %

Poca relación con el texto*

Cambia de ritmo 40% 8% 42%

Dirige 48% 9% 42%

Ajusta a estilo 35% 9% 42%

Suscita emoción 48%  28%  42%

Implica 16% 9% 42%

Motiva 48% 9% 42%

Relación próxima al texto*

Reitera 48% 0% 42%

Explica 48% 0% 42%

Traduce 48% 0% 42%

Ubica 48%  9% 42%

Relaciona 48% 0% 42%

Induce perspectiva 48%  9% 42%

Define 48% 0% 42%

Modela proceso físico 48% 0% 42%

Más allá del texto*

Interpreta 48% 9% 42%

Documenta 7% 9% 42%

Desarrolla 18% 9% 42%

Correlaciona 0% 9% 42%

Transforma 8% 9% 42%

Modela proceso cognitivo 7% 9% 42%

Tabla III. Distribución de las variables codificadas por relación imagen-texto

* Variables de opción múltiple.
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de la infografía científica de prensa de acuerdo con el 
planteamiento informativo que presenta. Los resul-
tados demostraron que todas las piezas infografías 
desempeñan una función estética. No obstante, de 
forma global, cada grupo adquirió distintos efectos 
potenciales sobre el receptor, de acuerdo con su in-
tención comunicativa (planteamiento informativo).

En concreto, se observó que la IDC adoptó de 
manera predominante la función estética y didác-
tica; la IPDC adoptó de manera predominante las 
funciones estética y cognitiva; y la IDPCyT adoptó 
la función estética, pedagógica y cognitiva de for-
ma simultánea. Esta última, es considerada la más 
completa en su tipo. 

De todo lo dicho, se resume que la prensa inter-
nacional hace uso de la infografía científica para 
dirigirse de forma estratégica a diversos grupos de 
lectores no especialistas, con distintas necesidades 
de información, esto se comprueba a partir de las 
piezas que se han analizado y los distintos plantea-
mientos informativos que reflejan en sus mensa-
jes, los cuales conllevan al uso particular de deter-
minados recursos de expresión (objetos gráficos), 

desempeñando de manera conjunta, diversas fun-
ciones comunicativas. En definitiva, estos produc-
tos comunicativos son una gran herramienta para 
potenciar y emprender de manera eficaz procesos 
de comunicación y divulgación de la CyT.

Las conclusiones generales que se desprenden 
de este estudio nos hacen pensar que los resul-
tados expuestos en este artículo pueden contri-
buir al proceso de planificación y diseño de los 
mensajes relativos a la CyT, ya que proporcionan 
un marco referencial de soluciones comunicativas 
para razonar sobre las propuestas más pertinen-
tes que buscan adecuarse a los objetivos comu-
nicativos que se persiguen. No obstante, se debe 
señalar que estos resultados son reflejo de las 
actuales normas, tendencias y estrategias comu-
nicativas que subyacen de los diversos relatos de 
CyT que surgen en revistas y periódicos de élite 
de referencia internacional y, por lo tanto, no re-
presentan una generalidad. Sin embargo, son una 
referencia mundial y un modelo de buenas prácti-
cas en el quehacer de la divulgación y el periodis-
mo científico en los medios impresos.
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ANEXO

Anexo 1. Ficha de indicadores para analizar el tratamiento informativo de la infografía científica de prensa

Categoría 1: Datos biográficos 

Medio

Idioma 

País 

Fecha de publicación

Categoría 2: Planteamiento informativo 

Actores 
(Elías, 2008)

 □ 1. Dependencias gubernamentales de investigación y servicios

 □ 2. Agencias espaciales

 □ 3. Universidades, centros de Investigación e investigadores

 □ 4. Organismos internacionales pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas

 □ 5. Países

 □ 6. Especies o seres vivos

 □ 7. No indica actores

Temporalidad 
(Elías, 2008)

 □ 1. Intemporal

 □ 2. Pasado

 □ 3. Pasado y presente

 □ 4. Presente 

 □ 5. Presente y futuro 

 □ 6. Pasado, presente y futuro

Espacio físico 
(Elías, 2008)

 □ 1. Región geográfica 

 □ 2. Área que pertenece a un cuerpo (ser vivo u objeto)

 □ 3. No determina espacio físico

Acción comunicativa  
(Montes, 2017)

 □ 1. Explicaciones causales que describen propiedades 

 □ 2. Explicaciones causales que implican procesos

 □ 3. Plantea posibles escenarios o consecuencias 

 □ 4. Analiza datos estadísticos de múltiples variables 

 □ 5. Mide magnitudes físicas escalares y vectoriales

Fuentes de consulta 
(Elías, 2008)

 □ 1. Universidades, centros de investigación e investigadores y academias de ciencia

 □ 2. Científico o especialista

 □ 3. Libros, enciclopedias o manuales especializados, revistas o sitios web

 □ 4. Artículo de revista científica

 □ 5. Agencias espaciales 

 □ 6. Dependencias gubernamentales de investigación y servicios 

 □ 7. Empresas privadas 

 □ 8. Organismos internacionales pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas 

 □ 9. Agencias de noticias
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Categoría 3: Objetos gráficos 

Correspondencia literal 
(Engelhardt, 2002)

 □ 1. Ilustración

 □ 2. Dibujo esquemático

 □ 3. Caricatura

 □ 4. Mapa raster

 □ 5. Fotografía

 □ 6. Mapa vectorial

 □ 7. Imagen sintética 

Correspondencia 
convencional 
(Engelhardt, 2002)

 □ 1. Gráficos estadísticos

 □ 2. Gráficos que miden magnitudes físicas escalares y vectoriales

Correspondencia híbrida 
(Engelhardt, 2002)

 □ 1. Mapa estadístico 

 □ 2. Mapa de flujo

Categoría 4: Función de los infográficos 

Poca relación con el texto 
(Marsh y Domas, 2003)

 □ 1. Cambio de ritmo

 □ 2. Dirige

 □ 3. Ajusta a estilo

 □ 4. Suscita emoción

 □ 5. Implica 

 □ 6. Motiva

Relación próxima al texto 
(Marsh y Domas, 2003)

 □ 1. Reitera

 □ 2. Explica

 □ 3. Traduce

 □ 4. Ubica

 □ 5. Relaciona

 □ 6. Induce perspectiva

 □ 7. Define

 □ 8. Modela proceso físico

Más allá del texto 
(Marsh y Domas, 2003)

 □ 1. Interpreta

 □ 2. Documenta

 □ 3. Desarrolla

 □ 4. Correlaciona

 □ 5. Transforma

 □ 6. Modela proceso cognitivo
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Anexo 2. Infográfico de divulgación de la ciencia (Premio Oro Malofiej 21), que explica de forma ilustrada 
la mecánica del cuerpo y la física del pingüino que ayuda a que se dispare al momento de salir del agua

Fuente: revista National Geographic, volumen 222, nº 5. Noviembre, 2012. Estados Unidos. 
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Anexo 3. Infográfico periodístico de la ciencia (Premio Bronce Malofiej 21) que analiza y visualiza datos 
sobre el número de objetos espaciales (escombros) que se han incrementado desde la década de 
los 50s, a causa de las pruebas espaciales y accidentes ocurridos entre satélites de distintos países; y las 
medidas de limpieza que están contemplando los gobiernos involucrados

Fuente: revista Scientific American, volumen 306, Nº 4. Abril, 2012. Estados Unidos.
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Anexo 4. Infográfico de divulgación periodística (Premio Bronce Malofiej 22) que explica las causas del 
brote de algas verdes en las aguas del mar Oriental de Shandong (China), originados por factores huma-
nos, y la amenaza que representa para la vida marina. Además, visualiza la zona afectada del año 2008 en 
comparación con la del 2013, y las zonas afectadas en el mundo.

Fuente: periódico South China Morning Post. Julio, 2013. Hong Kong, China.
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