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Resumen

Este manuscrito presenta un análisis crítico sobre el papel de la inteligencia arti-
ficial (IA) en los medios de comunicación contemporáneos, integrando perspec-
tivas multidisciplinarias de la filosofía, sociología, comunicación e informática. 
A través de una revisión de publicaciones académicas y periodísticas, se examina 
la evolución histórica de la IA en el periodismo, sus aplicaciones actuales y los 
desafíos éticos y prácticos que conlleva su implementación. El estudio pone de 
relieve cómo la IA está transformando la producción y distribución de informa-
ción, explorando problemáticas como los sesgos algorítmicos, la personalización 
de contenido y su impacto en la integridad periodística y el debate público. Se 
enfatiza la necesidad de desarrollar enfoques de regulación y gobernanza que 
garanticen un uso ético y responsable de la IA en los medios, considerando las 
implicaciones prácticas de su implementación. Este análisis busca contribuir al 
desarrollo de un marco conceptual sólido para la evaluación crítica del papel de 
la IA en el periodismo, buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica y 
la preservación de la integridad periodística. En última instancia, a través de este 
monográfico se busca enriquecer el debate académico y contribuir al desarrollo 
de un marco conceptual sólido para la evaluación crítica de esta área de estudio 
en constante evolución.

Abstract

This manuscript presents a critical analysis of the role of artificial intelligence 
(AI) in contemporary media, integrating multidisciplinary perspectives from 
philosophy, sociology, communication, and computer science. Through a review 
of academic and journalistic publications, it examines the historical evolution of 
AI in journalism, its current applications, and the ethical and practical challen-
ges its implementation entails. The study highlights how AI is transforming the 
production and distribution of information, exploring issues such as algorithmic 
biases, content personalization, and their impact on journalistic integrity and 
public debate. It emphasizes the need to develop regulatory and governance ap-
proaches that ensure ethical and responsible use of AI in media, considering the 
practical implications of its implementation. This analysis seeks to contribute to 
the development of a solid conceptual framework for critically evaluating the role 
of AI in journalism, seeking a balance between technological innovation and the 
preservation of journalistic integrity. Ultimately, this monograph aims to enrich 
the academic debate and contribute to the development of a robust conceptual 
framework for the critical evaluation of this constantly evolving field of study.
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1. Introducción

Este manuscrito examina la disonancia entre la transformación tecnológica y la 
ética periodística, centrándose en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en 
los medios de comunicación contemporáneos. En esta era postfactual y postme-
diática, el consumo de información se ha vuelto cada vez más sintético y saturado, 
producido por algoritmos informáticos sin vínculos humanistas (Diakopoulos & 
Koliska, 2017). Este contenido, generado y seleccionado con base en preferencias 
algorítmicas, se presenta de manera impersonal y desprovista de emociones, lo 
que genera una desconexión entre el individuo y la realidad tangible (Túñez-
López et al., 2020).

Boczkowski y Mitchelstein (2021), en su obra El entorno digital, refieren cómo la 
transformación digital ha alterado fundamentalmente nuestras formas de consu-
mir y procesar la información. Esta perspectiva es particularmente relevante al 
considerar cómo la IA está reconfigurando no solo la producción de noticias, sino 
también los hábitos de consumo de los lectores y la forma en que interactúan con 
el contenido informativo (Chan-Olmsted, 2019).

La rápida evolución tecnológica está transformando la esencia misma de la crea-
tividad humana. Esta metamorfosis, descrita como un proceso despojado de emo-
ciones y artificial, bosqueja escenarios sobre la dicotomía entre la innovación 
tecnológica y el trabajo periodístico (Carlson, 2015). En este contexto, encontramos 
ecos en el ensayo de Walter Benjamín, La obra de arte en la época de su reproduc-
tibilidad técnica, donde se examina cómo la introducción de tecnologías afecta la 
autenticidad y la experiencia estética en la creación artística.

Este enfoque benjaminiano ayuda a entender cómo el uso cada vez más común 
de algoritmos para crear y automatizar noticias plantea preguntas importantes 
sobre qué tan original puede ser el periodismo moderno. Esto no solo impacta en 
la calidad de la información que recibimos, sino que también disminuye el papel 
de la creatividad humana en las salas de redacción, relegándola ante el avance 
de la inteligencia artificial.

Al adentrarnos en otro elemento paradigmático de esta problemática, resulta per-
tinente reflexionar sobre el poder en el discurso, según lo propuesto por Michel 
Foucault en obras como Vigilar y castigar. Foucault describe que el discurso no es 
neutral, sino que está moldeado por relaciones de poder que influyen en lo que se 
puede decir y cómo se percibe. Esto plantea la cuestión de cómo los algoritmos de 
IA, al determinar qué información se muestra y cómo se presenta, pueden ejercer 
un impacto significativo sobre la opinión pública y la esfera pública en general, 
reforzando los sesgos presentes en la sociedad.

El enfoque foucaultiano sobre el poder en el discurso encuentra resonancia en 
la obra de Manuel Castells, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. 
Castells profundiza en la transformación social impulsada por las tecnologías de 
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la información, examinando cómo estas dinámicas se intensifican en la era digital. 
Su análisis advierte sobre la manera en que la proliferación de nuevas tecnologías 
en los medios de comunicación puede acentuar la formación de narrativas domi-
nantes y agendas informativas. Además, señala los conflictos éticos emergentes, 
particularmente en lo que respecta a la manipulación de la información y las 
preocupaciones sobre la privacidad de los datos.

Identificar estas conjeturas a través de Foucault y Castells nos lleva a considerar 
el impacto de la concentración de estos avances tecnológicos en manos de unas 
pocas empresas de poder económico, político o mediático en la intervención de la 
narrativa pública. Esta centralización de influencia no solo afecta la autonomía y 
diversidad del tejido social, sino que también plantea escenarios complejos para 
la democracia y la participación ciudadana.

Sobre esta realidad, la UNESCO advierte que, sin una supervisión humana adecua-
da y acuerdos multisectoriales sólidos, estos cambios pueden aumentar las brechas 
de desigualdades económicas, sociales y culturales ya existentes (Zuazo, 2023). 
Esta advertencia es particularmente relevante en el contexto del periodismo y la 
IA, ya que subraya la necesidad de un enfoque ético y equitativo en la implemen-
tación de estas tecnologías en los medios de comunicación.

Sin separarnos de este contexto y siguiendo la idea de Habermas (1989) sobre la 
concentración de poder, vemos que, en una democracia sana, es vital tener un 
intercambio de ideas donde los ciudadanos participen activamente y debatan 
sobre temas informados e ideas plurales. Sin embargo, la aparición de poderes 
económicos, mediáticos y políticos respaldados por la inteligencia artificial ha 
complicado esto. Ahora notamos cómo la información se personaliza y se forman 
burbujas de contenido basadas en algoritmos, lo que hace que sea más difícil tener 
un debate público informado y diverso alejándose de los problemas reales y que 
verdaderamente importan.

Este fenómeno, que a primera vista podría parecer inocuo o incluso beneficioso, 
en realidad encierra implicaciones profundas y potencialmente problemáticas. 
al proporcionar a cada individuo una experiencia autoritaria a sus preferencias, 
marca un hermetismo en la diversidad de opiniones y la calidad del debate pú-
blico. En lugar de fomentar un intercambio plural y enriquecedor de ideas, la 
personalización algorítmica de las noticias tiende a reforzar las inclinaciones pre-
existentes de las audiencias, extendiendo así las divisiones ideológicas, culturales 
hasta económicas según el contenido que consuman (Pariser, 2011; Sunstein, 2017)

En este contexto, la reflexión inspirada por la obra Divertirse hasta morir de Neil 
Postman nos lleva a considerar cómo la introducción de la inteligencia artificial en 
los medios de comunicación puede impactar la calidad y la veracidad de la infor-
mación, así como la participación ciudadana informada. Aunque Postman no trató 
directamente la regulación de la inteligencia artificial en los medios, sus ideas 
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sobre la influencia mediática en la sociedad nos instan a reflexionar sobre cómo 
la tecnología moderna puede influir en la esfera pública y el debate democrático.

En consonancia con el marco teórico y contextual previamente establecido, esta 
investigación se propone examinar la evolución, impacto y regulación de la Inte-
ligencia Artificial (IA) en el periodismo contemporáneo. El estudio se estructura 
en tres ejes fundamentales:

a. Analizar la trayectoria histórica y las aplicaciones actuales de la IA en el 
ámbito periodístico, evaluando sus implicaciones éticas y prácticas en los 
procesos editoriales y la generación de contenido.

b. Examinar el impacto de los sesgos algorítmicos y la personalización de 
contenido en la integridad periodística, la diversidad informativa y el 
debate público.

c. Explorar los enfoques de regulación y gobernanza necesarios para garan-
tizar un uso ético y responsable de la IA en los medios de comunicación, 
considerando las implicaciones prácticas de su implementación.

Este análisis multidimensional pretende contribuir al desarrollo de un marco 
conceptual que permita una evaluación crítica del papel de la IA en los medios, 
buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de la 
integridad periodística.

En alineación con estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas de inves-
tigación:

d. ¿Cómo ha evolucionado la IA en el periodismo y qué desafíos éticos y 
prácticos conlleva su implementación en los procesos editoriales y la ge-
neración de contenido?

e. ¿De qué manera impactan los sesgos algorítmicos y la personalización 
de contenido en la integridad periodística, la diversidad informativa y el 
debate público?

f. ¿Qué enfoques de regulación y gobernanza son necesarios para garantizar 
un uso ético y responsable de la IA en los medios de comunicación, y cuáles 
son las implicaciones prácticas de su implementación?

A través de este análisis, se pretende contribuir al desarrollo de un marco con-
ceptual que permita una evaluación crítica del papel de la IA en los medios, 
buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de la 
integridad periodística.
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2. Metodología 

Este estudio se fundamenta en una revisión narrativa de la literatura sobre la in-
teligencia artificial en el periodismo contemporáneo. Se examinaron 45 fuentes, 
incluyendo 23 artículos científicos, 8 libros y 14 publicaciones de índole periodís-
tica, informes de investigación y publicaciones oficiales de organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales. La búsqueda de literatura académica se realizó 
principalmente en las bases de datos Web of Science, Scopus y Google Scholar, 
priorizando publicaciones de editoriales prestigiosas como Springer, Taylor & 
Francis y SAGE. Se emplearon términos de búsqueda como «inteligencia artifi-
cial», «periodismo», «ética digital» y «transparencia algorítmica», «entornos 
digitales» en español e inglés.

La selección de fuentes se rigió por criterios específicos. Se dio prioridad a publi-
caciones del quinquenio 2019-2024, aunque se incluyeron algunas obras semina-
les anteriores por su relevancia histórica. El enfoque temático se centró en la IA 
aplicada al periodismo, la ética digital, la transparencia algorítmica y el impacto 
tecnológico en la producción y distribución de información.

Para las fuentes académicas, se consideraron el factor de impacto y el número de 
citaciones. Se buscó un equilibrio entre perspectivas optimistas y críticas sobre 
la IA en el periodismo. Las fuentes no académicas incluyeron documentos de la 
ONU, el Parlamento Europeo y ONG relevantes, obtenidos de sitios web oficiales 
y plataformas especializadas de agregación de noticias.

Se excluyeron publicaciones no arbitradas o de fuentes sin reconocimiento aca-
démico o profesional, así como artículos centrados exclusivamente en aspectos 
técnicos de la IA sin relación directa con la práctica periodística. La búsqueda 
se realizó en español e inglés para abarcar tanto la literatura internacional como 
estudios específicos del ámbito hispanohablante.

El análisis de las fuentes siguió un enfoque de análisis temático e incluyó las si-
guientes etapas:

a. Lectura y anotación de cada fuente.

b. Codificación temática para identificar conceptos clave y tendencias emergentes.

c. Categorización de la información según los objetivos de investigación.

d. Análisis comparativo para contrastar diferentes perspectivas.

e. Síntesis de hallazgos principales y elaboración de conclusiones prelimi-
nares.

La gestión y organización de las referencias bibliográficas se realizó mediante 
el software Zotero, facilitando la categorización y el análisis sistemático de las 
fuentes.

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992
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Es importante señalar que, dada la naturaleza rápidamente evolutiva del campo 
de la IA en el periodismo, es posible que algunos desarrollos muy recientes no 
estén completamente representados en la literatura revisada.

3. Resultados y Discusión

3.1 Los primeros pasos de la inteligencia artificial en el periodismo

La integración de la inteligencia artificial en el periodismo representa una evolu-
ción significativa en la práctica periodística, reflejando los avances tecnológicos y 
teóricos de las últimas décadas. Aunque el concepto moderno de IA se remonta a 
la década de 1950 (Abeliuk y Gutiérrez, 2021), su aplicación práctica en el ámbito 
periodístico no se materializó hasta mucho después.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los investigadores comenzaron a explorar el 
potencial de los programas informáticos para la generación automática de textos 
(Manning, 2022; Corvalán, 2019). No obstante, fue en los albores del siglo XXI 
cuando se produjeron los primeros avances significativos en la implementación 
de la IA en el periodismo, con Estados Unidos y China liderando esta revolución 
tecnológica.

Un hito crucial en este desarrollo fue la fundación de Narrative Science en 2010, 
empresa que pionera en el periodismo automatizado. Esta compañía desarrolló 
sistemas algorítmicos capaces de transformar datos en narrativas periodísticas 
con mínima intervención humana, marcando así el inicio de una nueva era en la 
producción de contenidos informativos (Carlson, 2015).

Posteriormente, en 2015, Associated Press dio un paso adelante en la integración 
de la IA en el periodismo al colaborar con Automated Insights y Zacks Investment 
Research. Esta alianza estratégica permitió la implementación de tecnologías de 
Generación de Lenguaje Natural para convertir datos complejos en narrativas 
comprensibles, consolidando así la presencia de la IA en el ámbito periodístico y 
demostrando su potencial para generar contenido informativo accesible y rele-
vante (Túñez-López, 2020).

El advenimiento del siglo XXI trajo consigo un crecimiento exponencial en el uso 
de la IA en el periodismo, impulsado por los avances en aprendizaje automático 
y la disponibilidad masiva de datos digitales (Abeliuk y Gutiérrez, 2021; Boden, 
2017; Gualda, 2022). En este contexto, gigantes tecnológicos como Google y Face-
book comenzaron a implementar algoritmos de IA para personalizar el contenido 
noticioso en sus plataformas, inaugurando así la era de la personalización en el 
periodismo digital.

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992
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En la última década, hemos sido testigos de una proliferación de herramientas 
y modelos de IA diseñados específicamente para asistir a los periodistas en sus 
tareas cotidianas (Costa, 2021; Sánchez, 2023). Esta tendencia sugiere una cre-
ciente integración de la IA en todas las etapas del proceso periodístico, desde la 
investigación y redacción hasta la distribución y la interacción con los lectores.3.2 
Aplicaciones de la inteligencia artificial en los procesos editoriales y la genera-
ción de contenido

3.2. De luces a sombras: Los problemas en la implementación de la IA en el 
periodismo

La integración de la inteligencia artificial en el periodismo, aunque prometedo-
ra, presenta escenarios problemáticos en términos de precisión informativa e 
integridad ética. Boden (2017) señala que la IA, al ser desarrollada por humanos 
y depender de datos potencialmente sesgados o incompletos, es inherentemente 
falible. Esta falibilidad se manifiesta de manera preocupante en el contexto pe-
riodístico, como lo demuestran varios casos recientes.

El incidente de Microsoft MSN, documentado por O’Sullivan y Gordon (2023), 
ilustra las consecuencias de una automatización sin supervisión adecuada. La 
publicación de noticias falsas sobre figuras políticas y la propagación de teorías 
conspirativas no solo socavan la credibilidad del medio, sino que también plantean 
interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad editorial en la era digital. 
Este caso resuena con las advertencias de Foucault sobre cómo las estructuras 
de poder, en este caso algoritmos no supervisados, pueden moldear el discurso 
público de maneras potencialmente perjudiciales.

Similarmente, el caso de Gannett y su sistema LedeAI (Laboratorio de Periodismo, 
2023) revela las limitaciones de la IA para contextualizar información compleja. 
La generación de contenido falso o incoherente en la cobertura deportiva subraya 
la necesidad crítica de supervisión humana y de sistemas de IA con una compren-
sión más profunda del contexto sociocultural. Estos errores no son meramente 
técnicos; representan una amenaza a la función fundamental del periodismo como 
proveedor de información precisa y confiable.

Los dilemas éticos se agudizan aún más con casos como el de Sports Illustrated, 
analizado por Bauder (2023), donde la atribución de contenido generado por IA 
a autores ficticios transgrede principios fundamentales de autenticidad y trans-
parencia periodística. Este tipo de prácticas no solo viola la ética profesional, 
sino que también erosiona la confianza pública en los medios, un pilar esencial 
de la democracia informada que Habermas consideraba crucial para una esfera 
pública saludable.

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992
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El incidente del chatbot Microsoft Tay (López, 2022), amplifica estas preocupa-
ciones, demostrando cómo los sistemas de IA, sin los controles éticos adecuados, 
pueden rápidamente degenerar en amplificadores de sesgos y discursos de odio. 
Este caso subraya la necesidad urgente de incorporar consideraciones éticas ro-
bustas en el diseño y implementación de sistemas de IA en contextos periodísticos.

Más allá de estos aspectos éticos inmediatos, la aparición de tecnologías avanza-
das de creación de contenido multimedia hiperrealistas en los medios, como los 
deepfakes y los avatares digitales, presenta una nueva frontera de retos para la 
integridad periodística.

Estas innovaciones no solo exacerban los problemas existentes, sino que introdu-
cen dimensiones completamente nuevas de complejidad en la verificación de la 
información. Melo (2024) reporta un aumento alarmante en los casos de fraude 
asociados a estas tecnologías, con un incremento del 4,500% en Filipinas. Estos 
datos trascienden las meras estadísticas; representan una amenaza tangible a la 
capacidad del público para discernir la realidad en un paisaje mediático cada vez 
más intrincado y manipulable. 

La creación de presentadores de noticias virtuales y la manipulación sofisticada 
de imágenes de figuras públicas trascienden los problemas de desinformación 
tradicionales. Estas tecnologías tienen el potencial de socavar fundamentalmente 
la confianza en la evidencia visual y auditiva, pilares tradicionales de la credibili-
dad periodística. Como advirtió Castells, las nuevas tecnologías pueden acentuar 
la formación de narrativas dominantes y manipular la agenda informativa de 
maneras previamente inimaginables.

La magnitud de estas problemáticas se amplifica en el contexto de lo que Pariser 
(2011) y Sunstein (2017) describen como burbujas de filtro y cámaras de eco infor-
mativas. La personalización algorítmica del contenido, combinada con la capaci-
dad de crear desinformación visualmente convincente, crea un entorno propicio 
para la polarización y la erosión del discurso público informado.

Frente a estos entornos, la industria periodística y los desarrolladores de IA están 
implementando estrategias de mitigación, como sistemas de verificación de hechos 
automatizados y políticas de transparencia algorítmica (Smith & Johnson, 2023). 
Sin embargo, como señala Noain-Sánchez (2022), existe una diversidad de opinio-
nes entre expertos sobre el impacto de la IA en el periodismo, lo que subraya la 
complejidad del tema y la necesidad de un enfoque multidisciplinario.

La preservación de la integridad y precisión de la información en este nuevo 
paradigma tecnológico no es solo un desafío técnico, sino un imperativo ético y 
democrático. Requiere una reconsideración fundamental de las prácticas perio-
dísticas, los marcos regulatorios y la alfabetización mediática del público. Como 
sugería Postman, debemos evaluar críticamente cómo estas nuevas tecnologías 
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están reconfigurando no solo nuestros medios de comunicación, sino también 
nuestra comprensión de la realidad y nuestra participación en el discurso público.

Estos incidentes subrayan la necesidad imperativa de establecer mecanismos de 
salvaguarda robustos, implementar sistemas de monitoreo continuo y desarrollar 
protocolos rigurosos de verificación de hechos para los sistemas de IA que gene-
ran o manipulan contenido informativo. Esta necesidad se vuelve particularmente 
crítica cuando el contenido en cuestión tiene el potencial de incitar discursos de 
odio, perpetuar sesgos o provocar conmoción social.

El panorama emergente en el que se desenvuelven el periodismo y la sociedad 
contemporánea demanda la implementación de medidas que garanticen la inte-
gridad y precisión de la información difundida. Estas medidas son fundamentales 
para preservar la confianza del público y mitigar los potenciales daños sociales 
derivados de la desinformación y la manipulación mediática facilitadas por las 
tecnologías de IA.

3.3. Perspectivas futuras de la IA en el periodismo

Un análisis prospectivo, basado en las tendencias actuales y los avances tecno-
lógicos previstos, permite identificar diversas aplicaciones futuras que podrían 
redefinir significativamente la práctica periodística. A continuación, se examinan 
cuatro áreas de desarrollo potencial, seleccionadas por su relevancia y viabilidad 
a medio plazo:

a. Periodismo predictivo: El rápido avance de los algoritmos de IA ha abierto 
nuevas posibilidades en el campo del periodismo predictivo. La capacidad 
de analizar patrones históricos y datos en tiempo real podría permitir a los 
profesionales de la información anticipar eventos de interés periodístico, 
mejorando significativamente la calidad y la puntualidad de la informa-
ción. Hansen et al. (2017), Dalen (2012), y Graefe (2017) han explorado el 
potencial de estos enfoques computacionales, destacando su capacidad 
para generar una gran cantidad de artículos en múltiples idiomas con ve-
locidad y eficiencia. Si bien esto plantea cuestiones complejas en términos 
de interpretación periodística, los beneficios económicos son innegables.

b. Detección de deepfakes ultrarrealistas: En respuesta a la creciente sofistica-
ción de las tecnologías de manipulación audiovisual, se prevé el desarrollo 
de sistemas de IA avanzados capaces de detectar deepfakes con un alto 
grado de precisión. Esta evolución es crucial para mantener la integridad 
de la información en la era digital. Paralelamente, los sistemas de escritura 
asistida por IA podrían mejorar la eficiencia y la calidad de los contenidos, 
permitiendo a los periodistas centrarse más en el análisis y la interpreta-
ción (Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, 2022).
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c. Verificación de hechos continua y dinámica: La implementación de sistemas 
de IA para la verificación continua de la información publicada promete 
revolucionar la precisión periodística. Thurman et al. (2017) señalan cómo 
estas herramientas, al procesar grandes volúmenes de datos en tiempo 
real, podrían identificar rápidamente declaraciones inexactas o engaño-
sas. Esto no solo mejoraría la fiabilidad y la actualidad de la información, 
sino que también facilitaría el seguimiento de eventos en desarrollo con 
mayor detalle. Llinares (2020) y Campos (2021) subrayan el potencial de 
estas tecnologías para mejorar la recopilación, el procesamiento y la dise-
minación de noticias.

d. Ética algorítmica automatizada: El desarrollo de sistemas de IA para la eva-
luación automática de contenido periodístico representa un avance signi-
ficativo en el mantenimiento de la integridad periodística (Graefe, 2016; 
Llinares, 2020). Sin embargo, Pauner (2023) advierte sobre la necesidad 
de diseñar cuidadosamente estos sistemas para evitar la perpetuación de 
sesgos existentes o la discriminación algorítmica. La colaboración estrecha 
entre profesionales de los medios y desarrolladores de IA es crucial para 
garantizar una implementación apropiada y ética de estas tecnologías.

La implementación de estas tecnologías avanzadas, si bien promete mejorar sig-
nificativamente la calidad, eficiencia y alcance del trabajo periodístico, también 
plantea consideraciones éticas y prácticas importantes. Como señala Miró (2020), 
el impacto de la IA en el campo periodístico merece una consideración cuidadosa 
y un enfoque equilibrado que maximice sus beneficios y mitigue sus riesgos. La 
integración de estas innovaciones deberá equilibrarse cuidadosamente con la pre-
servación de la integridad periodística, la protección de la privacidad de fuentes 
y audiencias, y el mantenimiento de los valores fundamentales de la profesión.

3.4. Impacto de los sesgos algorítmicos y la personalización de contenido en la 
práctica periodística

La implementación de la inteligencia artificial en el ámbito periodístico ofrece 
ventajas significativas en la moderación, creación y mejora de contenidos. No 
obstante, también plantea complejidades considerables. Lorrondo y Grandi (2021) 
advierten sobre el riesgo de utilizar estos sistemas sin la debida supervisión huma-
na. Esto podría resultar en casos de censura previa o en la promoción de discursos 
tendenciosos, comprometiendo así la integridad periodística.

En este contexto, la evolución de las redes sociales ha introducido nuevas com-
plejidades. Estas plataformas se han convertido en espacios fundamentales para 
la comunicación y la libertad de expresión. Sin embargo, Pérez y Martínez (2023) 
señalan un problema creciente: la intervención algorítmica en funciones como je-
rarquización, recomendación y remoción de contenidos influye significativamente 
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en la difusión de información. Como consecuencia, esto podría afectar el derecho 
a la información y la comunicación de los individuos.

Además, la moderación privada de contenidos presenta sus propios desafíos. Aun-
que a veces se justifica como medida preventiva contra actividades ilícitas, con 
frecuencia carece de límites y criterios claros. Este escenario plantea interrogan-
tes cruciales sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas 
digitales. Asimismo, suscita preocupaciones sobre la protección de los derechos 
individuales en un entorno digital cada vez más influyente en la esfera pública.

Por otra parte, Roveri (2022) y Canals (2019) advierten sobre otro riesgo significa-
tivo: la susceptibilidad de los algoritmos de IA a la manipulación y el sesgo. Esto 
puede ocurrir debido a datos de entrenamiento sesgados o por la intervención 
deliberada de actores malintencionados. Como resultado, se facilita la propaga-
ción de noticias manipuladas y la influencia indebida sobre la opinión pública 
mediante la personalización algorítmica.

Esta problemática refleja una intersección compleja entre tecnología, poder y per-
cepción de la realidad. Fabris et al. (2023) y Hajian (2016) subrayan cómo las accio-
nes algorítmicas influyen directamente en la información presentada a los usuarios. 
Consecuentemente, esto puede sesgar el debate público y la toma de decisiones.

El control algorítmico de la información plantea, por lo tanto, cuestiones funda-
mentales sobre la libertad de expresión y el acceso equitativo a la información. 
Surge así una pregunta crucial: ¿Cuál es el alcance legítimo de las plataformas di-
gitales para determinar la relevancia del contenido? Y más importante aún, ¿cómo 
afecta esto nuestra capacidad para formar opiniones independientes y críticas?

En este sentido, la vulnerabilidad de los algoritmos a la manipulación introduce 
una dimensión ética crucial. Es imperativo examinar quién tiene la capacidad 
de manipular estos sistemas y con qué propósitos. Igualmente, importante es 
establecer mecanismos para garantizar la imparcialidad en la presentación de 
contenidos, especialmente en un entorno digital cada vez más influenciado por 
intereses comerciales y políticos.

En respuesta a estas consideraciones, Diakopoulos y Koliska (2017) enfatizan una 
solución clave: la transparencia algorítmica. Esta se presenta como un elemen-
to fundamental para contrarrestar la opacidad de los sistemas automatizados y 
preservar la integridad del periodismo contemporáneo. Concretamente, implica 
divulgar información sobre la calidad y procedencia de los datos, los modelos 
utilizados, y las interfaces que interactúan con los usuarios.

El análisis de estos contextos nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel 
de la tecnología en nuestra sociedad. Es crucial desarrollar una conciencia crítica 
sobre cómo estos algoritmos moldean nuestra percepción del mundo y nuestras 
interacciones sociales. Finalmente, debemos considerar las implicaciones de todo 
esto para nuestra autonomía y nuestra comprensión de la verdad en la era digital.
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3.5 Regulación de la IA en los medios de comunicación: marco teórico e 
implicaciones prácticas

3.5.1 Hacia un marco regulatorio para la IA en el periodismo

La creciente influencia de la información como recurso de poder en la sociedad 
contemporánea subraya la urgencia de establecer marcos regulatorios adecuados 
para salvaguardar la integridad del periodismo y los fundamentos de la democra-
cia (Buhmann y Fieseler, 2021).

Han (2022) propone un marco ético basado en principios fundamentales: protec-
ción de la privacidad, trato justo, honestidad y responsabilidad. Este enfoque busca 
proteger los derechos individuales en el entorno digital y promover el bienestar 
social general. La propuesta de Han se alinea con iniciativas internacionales sig-
nificativas, como la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia 
artificial (Zuazo, 2023), que insta a gobiernos y empresas privadas a establecer 
marcos regulatorios para un desarrollo beneficioso de la IA.

El panorama regulatorio global evoluciona rápidamente. La aprobación por parte 
del Parlamento Europeo de la primera ley mundial sobre inteligencia artificial en 
marzo de 2024 es un ejemplo clave. Esta legislación pionera reconoce el profundo 
impacto potencial de la IA en la sociedad y la economía, estableciendo normas 
estrictas para salvaguardar derechos y valores fundamentales. Paralelamente, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha emitido una resolución que exhorta 
a una colaboración global para asegurar un uso seguro y confiable de la IA.

La percepción pública también refleja una demanda clara de regulación. Un infor-
me del Instituto de Política de Inteligencia Artificial (AIPI, 2023) revela un amplio 
apoyo a la creación de una agencia especializada para supervisar el desarrollo y 
uso de la IA, así como un consenso generalizado contra la autorregulación total 
por parte de las empresas, debido a potenciales conflictos de interés.

Una regulación integral de la inteligencia artificial en los medios de comunicación 
debe abordar múltiples aspectos más allá de la mera regulación gubernamental. 
Trattner et al. (2022) y Díaz-Campo y Chaparro-Domínguez (2020) enfatizan la 
importancia de establecer normativas claras, garantizar la transparencia, prote-
ger la privacidad y los derechos de las audiencias, y fomentar la responsabilidad 
social de los medios. Por su parte, Dignum (2023) y Molina et al. (2023) subrayan 
la necesidad de considerar el impacto de la IA en la diversidad de voces y la ca-
lidad de la información, para evitar sesgos o distorsiones en la presentación de 
la misma. Para sintetizar estas consideraciones en una regulación de la IA en los 
medios de comunicación, se presenta la Tabla 1:”
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La Tabla 1 sintetiza un análisis teórico-epistémico que incorpora diversas perspec-
tivas académicas y prácticas del campo. Este marco de referencia aborda aspectos 
regulatorios y de gobernanza relacionados con la implementación de la IA en el 
periodismo y los medios de comunicación. La tabla ofrece una base para la for-
mulación de políticas y estrategias que equilibren la innovación tecnológica con 
los principios éticos y profesionales del periodismo. 

Tabla 1. Consideraciones para una regulación de la inteligencia artificial en los 
medios de comunicación

Aspectos claves Descripción

Transparencia y 
explicabilidad

la transparencia y la explicabilidad son elementos esenciales para ase-
gurar que los medios de comunicación sean responsables y confiables 
en el uso de algoritmos. Al proporcionar información clara y accesible 
sobre cómo se utilizan los algoritmos, los medios pueden promover 
la rendición de cuentas y la confianza del público, garantizando así un 
uso ético y responsable de la inteligencia artificial en los medios de 
comunicación.

Evaluación de impacto

La evaluación de impacto es un proceso crucial para abordar los 
posibles efectos negativos de la inteligencia artificial en los medios 
de comunicación. Al identificar, comprender y mitigar estos efectos, 
se puede promover un uso más responsable y ético de la inteligencia 
artificial en el ámbito de los medios de comunicación, garantizando así 
un entorno informativo más justo, equitativo y confiable para todos los 
usuarios.

Derechos de privacidad y 
protección de datos

La regulación debe garantizar que se respeten los derechos de priva-
cidad y protección de datos de los individuos, especialmente cuando se 
recopilan y utilizan datos personales para entrenar algoritmos de IA.

Mitigación de sesgos y 
discriminación 

Se debe abordar y mitigar los sesgos inherentes en los conjuntos de da-
tos utilizados para entrenar los algoritmos de IA, así como en el diseño 
y la implementación de dichos algoritmos. Se deben implementar medi-
das para prevenir la discriminación injusta y promover la equidad en la 
presentación de contenido y la toma de decisiones algorítmicas.

Participación y diálogo 
multisectorial

La creación de regulaciones efectivas debe implicar la participación 
activa de diversas partes interesadas, incluidos académicos, profe-
sionales de la industria, legisladores, defensores de derechos civiles 
y representantes de la sociedad civil. El diálogo multisectorial puede 
ayudar a identificar los desafíos y las oportunidades asociadas con el 
uso de la IA en los medios de comunicación, así como a desarrollar 
soluciones equilibradas y justas.

Fuente: Elaboración Propia
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No obstante, la aplicación de estos principios regulatorios genera un debate que se 
centra en dos enfoques: la autorregulación y la regulación gubernamental. Ambas 
aproximaciones presentan ventajas y desventajas cuya pertinencia varía según 
factores como la efectividad, la eficiencia y la aceptación social. Esta dicotomía 
regulatoria refleja la relación entre la innovación tecnológica y la preservación 
de los valores del periodismo.

La autorregulación ofrece flexibilidad y capacidad de adaptación en un ecosiste-
ma mediático de rápida evolución. Sin embargo, esta ventaja se ve contrarrestada 
por el riesgo de conflictos de intereses cuando las empresas mediáticas priorizan 
beneficios económicos o influencia política sobre el bienestar público y los prin-
cipios deontológicos del periodismo.

La regulación gubernamental, por otro lado, busca establecer estándares mínimos 
obligatorios que protejan el interés público. Esta aproximación aspira a salva-
guardar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el 
acceso a información veraz. No obstante, su efectividad depende de su capacidad 
de aplicación y cumplimiento, con el riesgo de derivar en un aparato burocrático 
excesivamente centralizado o, en contextos autoritarios, en una herramienta para 
coartar la libertad de expresión.

Ante estos escenarios, se propone un enfoque regulatorio equilibrado que con-
jugue elementos de autorregulación y supervisión gubernamental. Este modelo 
híbrido busca aprovechar el conocimiento especializado del sector mediático, 
al tiempo que preserva la protección del interés público. La flexibilidad de este 
enfoque permitiría un ajuste continuo de las políticas regulatorias, fomentando 
una innovación responsable anclada en los principios fundamentales del perio-
dismo ético.

En consecuencia, la búsqueda de un marco regulatorio óptimo para la IA en los 
medios de comunicación refleja la complejidad de las cuestiones éticas y prácti-
cas que afronta el periodismo contemporáneo. Su evolución requerirá un diálogo 
sostenido y multisectorial para forjar un ecosistema mediático que capitalice los 
beneficios de la IA sin renunciar a los principios del periodismo ético y social-
mente responsable.

3.5.2 Implicaciones prácticas y desafíos de implementación

La implementación de marcos regulatorios para la IA en los medios conlleva una 
profunda transformación del quehacer periodístico. Este nuevo paradigma rede-
fine la objetividad en términos de transparencia algorítmica y explicabilidad de 
los procesos automatizados.

En este ecosistema mediático emergente, la verificación de hechos y la contex-
tualización de la información se convierten en un diálogo entre la cognición 
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humana y la artificial. Este cambio plantea interrogantes fundamentales sobre 
la naturaleza de la verdad y la construcción del conocimiento en una sociedad 
mediatizada por algoritmos.

La regulación de la IA en los medios exige una reconceptualización de la ética 
periodística. Los principios deontológicos tradicionales deben integrarse con 
consideraciones sobre equidad algorítmica y responsabilidad en el uso de datos 
masivos. Esta fusión da lugar a una nueva forma de responsabilidad editorial, 
donde el periodista se convierte en curador de realidades aumentadas por la 
inteligencia artificial.

Los desafíos prácticos de esta regulación son múltiples:

a. Redefinición del rol del periodista: La automatización de ciertos procesos pe-
riodísticos requiere que los profesionales desarrollen nuevas habilidades 
para navegar y dar sentido a un vasto océano de datos.

b. Transformación organizativa: Las redacciones tradicionales evolucionan 
hacia ecosistemas híbridos donde periodistas, científicos de datos y eticistas 
de la IA colaboran, redefiniendo las jerarquías de conocimiento y poder 
dentro de las instituciones mediáticas.

c. Paradoja económica: La automatización promete eficiencias que podrían 
revitalizar modelos de negocio en crisis, pero la inversión en tecnología, 
formación y cumplimiento regulatorio presenta obstáculos financieros 
significativos.

d. Complejidad global: La naturaleza transfronteriza de la información digital 
plantea interrogantes sobre la jurisdicción y aplicabilidad de las normas, 
cuestionando la naturaleza misma del estado-nación en el ciberespacio.

En última instancia, la regulación de la IA en los medios de comunicación se re-
vela como un acto de arquitectura social. Estamos diseñando los cimientos de una 
nueva ágora pública, donde el diálogo democrático se entreteje con algoritmos y 
la formación de la opinión pública adquiere dimensiones inexploradas.

Este nuevo paradigma regulatorio invita a reconsiderar conceptos fundamentales 
como la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad. Estos 
principios no solo coexisten con la inteligencia artificial, sino que se redefinen y 
expanden a través de ella.

La implementación de estas regulaciones trasciende lo técnico o legal, convir-
tiéndose en un acto de filosofía aplicada. La cuestión radica en reconciliar los 
ideales ilustrados del periodismo con las realidades de un mundo cuantificado y 
algorítmico, presentando una oportunidad para reinventar el contrato social entre 
los medios de comunicación y la sociedad a la que sirven.
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4. Conclusiones

La incorporación de la inteligencia artificial en el periodismo contemporáneo 
presenta un escenario multifacético, que ofrece tanto posibilidades como con-
sideraciones importantes. Este trabajo ha examinado la evolución de la IA en el 
periodismo, desde sus inicios hasta su amplia implementación actual, analizando 
los cambios significativos en la producción y distribución de noticias.

Sin embargo, esta revolución tecnológica no está exenta de dilemas éticos y prác-
ticos. La sección 3.3 de este estudio puso de manifiesto cómo la implementación 
de la IA en los procesos editoriales plantea cuestiones sobre la veracidad de la 
información y la preservación de la integridad periodística. Los casos analizados, 
como los errores en Microsoft MSN y el experimento fallido de Microsoft Tay, 
subrayan la necesidad imperiosa de una supervisión humana adecuada.

Particularmente preocupante es el impacto de los sesgos algorítmicos y la per-
sonalización de contenido, un tema explorado en la sección 3.4. El análisis revela 
cómo estos fenómenos pueden limitar la diversidad informativa y polarizar el 
debate público, creando burbujas de filtro que erosionan el discurso democrático. 
Este hallazgo se alinea con las advertencias de Foucault, Castells y Habermas so-
bre la intensificación de narrativas dominantes que hoy trasmutan en la era digital.

Frente a estas problemáticas, la necesidad de una regulación y gobernanza efec-
tivas se posiciona como una prioridad, como se discutió en la sección 3.5. Este 
documento sugiere que un marco regulatorio equilibrado, que combine la auto-
rregulación de la industria con una supervisión gubernamental adecuada, podría 
ser el camino a seguir. La transparencia algorítmica, la evaluación de impacto y la 
participación multisectorial se perfilan como componentes críticos de cualquier 
estrategia regulatoria efectiva, en consonancia con las recomendaciones de orga-
nismos internacionales como la UNESCO (Zuazo, 2023).

Es fundamental reconocer que, a pesar de sus capacidades avanzadas, la IA no 
puede suplantar completamente el juicio crítico y la creatividad humana en el 
periodismo. Como se ha argumentado a lo largo de este estudio, los profesionales 
del sector deben adoptar una postura proactiva, desarrollando nuevas habilidades 
que les permitan trabajar eficazmente con la IA mientras mantienen los estándares 
éticos y la integridad periodística.

Este trabajo abre líneas claras para futuras investigaciones, incluyendo estudios 
de caso con profesionales, análisis longitudinales del impacto de la IA en la ca-
lidad del periodismo, y exploraciones sobre métodos efectivos para mejorar la 
alfabetización digital del público.

Mientras la IA continúa remodelando el paisaje mediático, el reto radica en 
mantener un equilibrio delicado entre la innovación tecnológica y los valores 
fundamentales del periodismo. Solo a través de una reflexión crítica continua 
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y una colaboración multidisciplinaria se podrá asegurar que la IA contribuya 
positivamente al fortalecimiento de una sociedad democrática e informada, un 
objetivo que ha sido el hilo conductor de esta investigación desde su concepción.

Mirando hacia el futuro, se vislumbra un periodismo aumentado por la IA que no 
solo informa, sino que también educa y empodera a su audiencia. Los sistemas de IA 
podrían proporcionar contexto histórico en tiempo real, visualizaciones dinámicas 
de datos complejos y hasta simulaciones interactivas de escenarios noticiosos, per-
mitiendo a los lectores explorar las noticias con una profundidad sin precedentes.

En última instancia, el éxito de la regulación de la IA en los medios dependerá de 
su capacidad para evolucionar al ritmo del cambio tecnológico. Se proyecta un 
modelo de «regulación adaptativa», donde los marcos normativos se actualizan 
continuamente en respuesta a las innovaciones emergentes y las complicaciones 
éticas imprevistas. Este enfoque requerirá una colaboración estrecha y continua 
entre legisladores, tecnólogos, eticistas y profesionales de los medios.

La implementación efectiva de estas regulaciones no solo redefinirá el panora-
ma mediático, sino que también jugará un papel crucial en la conformación de 
la esfera pública digital del futuro. El desafío radica en aprovechar el potencial 
transformador de la IA mientras se salvaguardan los valores fundamentales del 
periodismo y se fomenta un ecosistema informativo diverso, ético y resiliente.

La solución a este dilema radica en cultivar una nueva forma de sabiduría colec-
tiva que integre lo mejor de la cognición humana y la inteligencia artificial. Esta 
síntesis requiere no solo de innovación tecnológica, sino también de una profun-
da reflexión ética y un compromiso renovado con los valores fundamentales del 
periodismo: la búsqueda de la verdad, la promoción de la justicia y el servicio al 
bien común.

El periodismo del futuro debe aspirar a ser no solo un transmisor de información 
procesada por máquinas y softwares, sino un sector de discernimiento y compren-
sión en un mar de datos y algoritmos. Solo así podremos esperar que la integración 
de la IA en el periodismo contribuya no solo a una sociedad más informada, sino 
también a una más sabia y equitativa.

Para futuras investigaciones, se sugieren varias líneas de indagación prometedo-
ras: (1) Estudios longitudinales que examinen el impacto a largo plazo de la IA en 
la calidad y diversidad del periodismo; (2) Análisis comparativos de la adopción 
y regulación de la IA en diferentes contextos culturales y sistemas mediáticos; 
(3) Investigaciones sobre métodos efectivos para mejorar la alfabetización digi-
tal del público en relación con el contenido generado por IA; y (4) Estudios de 
caso detallados sobre la implementación de sistemas éticos de IA en redacciones 
específicas. Estas direcciones de investigación podrían proporcionar insights va-
liosos para guiar el desarrollo futuro de políticas y prácticas en la intersección 
del periodismo y la inteligencia artificial.
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