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Resumen. La irrupción de la utilización genera-
lizada de inteligencia artificial en el ámbito de 
la comunicación y en concreto en el periodismo 
muestra un resultado claroscuro que cabe analizar 
desde una perspectiva crítica. Este artículo aborda 
desde un perspectiva crítica la revolución que la 
presencia creciente de la inteligencia artificial 
está provocando tanto los métodos como en los 
resultados periodísticos, afectando a sus garan-
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Abstract. The irruption of the widespread use 
of artificial intelligence in the field of commu-
nication and specifically in journalism shows a 
chiaroscuro result that should be analyzed from 
a critical perspective. The paper takes a critical 
look at the revolution that the growing presence 
of artificial intelligence is causing in journalis-
tic methods and results, affecting its guarantees 
of quality and excellence. The text argues that 
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1.  Una mirada crítica a la irrupción de la inteligencia artificial en el periodismo

La irrupción de la utilización generalizada de inteligencia artificial en el ámbito de la 
comunicación y en concreto en el periodismo muestra un resultado claroscuro que cabe 
analizar desde una perspectiva crítica. Su presencia y utilización creciente en la actividad 
periodística está revolucionando la velocidad y los métodos en las redacciones y compro-
metiendo las garantías de la calidad o excelencia del periodismo. Es necesario acercarse 
críticamente al impacto actual, así como al potencial, que esta realidad presenta para los 
profesionales, las organizaciones y la sociedad. 

Este trabajo pretende realizar tal tarea utilizando el método hermenéutico-crítico pro-
puesto desde las filas de la ética aplicada discursiva por Cortina (1996) y que ha sido 
empleado con éxito en otros ámbitos como el empresarial, el económico, el sanitario, el 
educativo, el desarrollo de los pueblos y el comunicativo, entre otros (García-Marzá et al., 
2018; González-Esteban et al., 2019). 

La hermenéutica-crítica busca explicitar la intersubjetividad ética que se encuentra en 
toda actividad humana. Se fundamenta en el principio ético discursivo que salvaguarda los 
conceptos de persona e igualdad a la hora de desentrañar qué es lo que consideramos como 
correcto o justo en las actividades humanas. Tomando este punto de partida crítico, Cortina 
argumenta que la tarea de la ética aplicada no le corresponde a los parlamentos sino a los 
afectados por la actividad. Atañe por tanto a esos interlocutores válidos que deben ser reco-
nocidos por igual valía y en condiciones lo más cercanas a la simetría para que participen 
en aquellos diálogos y configuración de discursos en los que se tratan aquellos temas, o se 
discute sobre normas, que le afectan o le pueden afectar. Diálogos que tengan como objeto 
dilucidar qué es lo que se tiene por justo o correcto, en dicha actividad, porque humaniza 
(Cortina, 1996, 2007). En nuestro caso queremos centrar la mirada sobre la actividad 

tías de calidad y excelencia. El texto sostiene que 
es necesario acercarse críticamente al impacto 
actual, así como al potencial, que este presenta 
para los profesionales, las organizaciones y la 
sociedad, y propone hacerlo desde el método 
hermenéutico-crítico de las éticas aplicadas. El 
estudio se estructura en dos partes. Una primera 
que realiza una aproximación a la irrupción de 
la inteligencia artificial en la práctica del perio-
dismo, explicitando las recomendaciones que 
desde diferentes instancias se ofrecen para orien-
tar esta incorporación de la inteligencia artificial 
en la práctica comunicativa, concretamente en 
la periodística. Una segunda parte que identifica 
los principales riesgos éticos, recomendaciones y 
principios éticos para afrontarlos desde la autorre-
gulación ética.   
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it is necessary to critically approach the current 
impact, as well as the potential, that this presents 
for professionals, organizations and society, and 
proposes to do so from the hermeneutic-critical 
method of applied ethics. The study is structured 
in two parts. The first part takes an approach to 
the irruption of artificial intelligence in the prac-
tice of journalism, explaining the recommenda-
tions offered by different bodies to guide the 
incorporation of artificial intelligence in the prac-
tice of communication, specifically in journalism. 
The second part identifies the main ethical risks, 
recommendations and ethical principles for deal-
ing with them through ethical self-regulation.
Keywords: Ethics, Artificial intelligence, Journa-
lism, Ethical risks, Self-regulation.
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comunicativa en el periodismo y de qué modo su legitimidad y excelencia se ven, o pueden 
ver, alteradas por la utilización de la inteligencia artificial. El objetivo último es conocer 
críticamente la situación que está viviendo el periodismo en el contexto de la inteligencia 
artificial desde la perspectiva ético-discursiva. 

El periodismo como actividad comunicativa cobra legitimidad socialmente por colaborar 
a formar una opinión crítica madura, la meta de su actividad. Y, cuenta con una serie de 
virtudes y valores asociados a esa meta que generan un hábito y un carácter concreto en 
la práctica periodística que requieren ser cultivados por la profesión y las organizaciones. 
Los códigos deontológicos y profesionales de la actividad periodísticas reflejan tanto la 
meta como los valores y virtudes que se consideran intersubjetivamente necesarios encar-
nar y exigir de un periodismo que atiende a la conciencia moral cívica que ha alcanzado 
la sociedad en la que se desarrolla (Bilbeny, 2012; Conill et al., 2004; Meyers, 2010). En 
líneas generales los valores y virtudes asociadas a la práctica periodística están ligados a la 
veracidad, la búsqueda de la objetividad (entendida como intersubjetividad), la responsabi-
lidad, la libertad de opinión y crítica y al respeto a la intimidad, integridad y dignidad de 
las personas, entre otros.

Tanto la meta como algunos de los valores y virtudes mencionados se encuentran en la 
actualidad en entredicho ante el uso cuestionable que se está realizando de la inteligencia 
artificial en la práctica periodística. Por ese motivo, se hace necesario, a nuestro juicio, en 
primer lugar, comprender de qué modo se está utilizando y para qué la inteligencia artificial 
en el ámbito y la práctica del periodismo. En segundo lugar, siguiendo el método herme-
néutico-crítico, es preciso explicitar los riesgos éticos a los que está sometida la actividad 
periodística y que pueden hacerla caer en el descrédito y la falta de legitimidad social. En 
tercer lugar, se deben conocer y analizar las recomendaciones que desde diferentes instan-
cias se están proponiendo para orientar esta incorporación de la inteligencia artificial en la 
práctica comunicativa y concretamente en la periodística, de modo que se consideren las 
expectativas sociales y las exigencias éticas. Y, finalmente, cabe sacar a la luz y profundizar 
en los principios éticos que se están proponiendo para orientar éticamente su autorregula-
ción. Principios éticos que son la expresión de las exigencias éticas que la sociedad esgrime 
para hacer valer y respetar el contrato moral (García-Marzá, 2004) que posee con respecto al 
bien social que provee el periodismo: la información contrastada y de calidad en sociedades 
democráticas, de modo que se colabore en formar una opinión pública madura.

2.  Presencia creciente de la inteligencia artificial en el periodismo

Periodismo robot, periodismo algorítmico, periodismo computacional, periodismo auto-
matizado y periodismo artificial son algunos de los nombres que se ha venido dando al uso 
de la inteligencia artificial en el ámbito periodístico. Estas y otras denominaciones se han 
utilizado para hacer referencia al proceso informativo apoyado de una u otra forma por esta 
tecnología (L.-M. Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 2021; Túñez-López et al., 2021; Ufarte Ruiz 
y Manfredi Sánchez, 2019). Aún a falta de un consenso conceptual, lo que resulta evidente 
es que la inteligencia artificial, incluida por Salaverría (2015) en un conjunto más amplio 
de altas tecnologías ligadas al periodismo hi-tech, es una realidad ya consolidada en las 
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redacciones españolas. A mediados de la segunda década del siglo xxi empezaron a surgir 
en España las consideradas como iniciativas pioneras en el uso de la inteligencia artificial 
como el bot Politibot creado en Telegram para cubrir las elecciones españolas de 2016, el 
bot puesto en marcha por El País en Facebook Messenger para informar sobre las elecciones 
presidenciales de Francia en 2017; el proyecto Medusa del grupo Vocento de generación 
automatizada de contenidos sobre la situación de playas y estaciones de esquí o el bot de El 
Confidencial AnaFut para la cobertura de los partidos de la Segunda División B (Ufarte Ruiz 
y Manfredi Sánchez, 2019). Apenas un lustro después, el uso de la inteligencia artificial en 
el periodismo ha dado un giro radical integrándose ya de forma habitual en la mayor parte 
de las redacciones. Un buen ejemplo de este crecimiento exponencial es la startup española 
Narrativa que en 2015 creaba el software Gabriel de procesamiento de lenguaje natural 
destinado, entre otros usos, a la redacción de piezas periodísticas. Narrativa es actualmente 
una empresa consolidada como referente a nivel internacional que utiliza herramientas de 
extracción y análisis de datos y de procesamiento y generación de lenguaje natural para la 
creación de contenido inteligente, automatización de informes y optimización de procesos 
en todo tipo de sectores. Entre sus últimas acciones en el campo del periodismo se encuentra 
el Proyecto de Seguimiento covid-191, impulsado con la colaboración de Radio Televisión 
Española, que desde el principio de la pandemia ha generado textos en español, inglés e 
italiano a partir de datos actualizados facilitados por múltiples fuentes oficiales.

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación se ha «convertido 
rápidamente en una parte fundamental de las operaciones modernas a todo nivel» (Newman, 
2022). Según el informe de tendencias del Instituto Reuters para 2022, más de un 80% de 
los directivos y responsables de empresas de la comunicación considera que ya en este año 
la inteligencia artificial va a ser clave para la personalización y las recomendaciones de 
contenidos, así como para la automatización de los flujos de trabajo en las redacciones, por 
ejemplo, el etiquetado de contenidos y la transcripción de entrevistas. Alrededor de un 70% le 
atribuyen un papel clave para la búsqueda previa de información y un 40% para la redacción 
automática de artículos. Estos datos coinciden con las tendencias detectadas en el uso actual 
de la inteligencia artificial por parte de los medios de comunicación en Cataluña, donde un 
76,2% de los medios analizados por Ventura (2021) afirma utilizar ya inteligencia artificial u 
otros sistemas algorítmicos en sus procesos informativos. De ellos, el 88,2% lo emplean en 
la selección de contenidos, la detección de tendencias o la elección del ángulo y alrededor de 
la mitad lo aplican a la recopilación de información y la creación y distribución de contenido. 

Las razones de este auge se deben a la posibilidad de agilizar, simplificar y hacer más 
eficaces los procesos de producción que supone la inteligencia artificial para el periodismo 
(López-García y Vizoso, 2021). Así, la profesión periodística atribuye interesantes oportuni-
dades al uso de estas tecnologías, como el potencial del procesamiento de datos para conocer 
a las audiencias y adaptar el producto, la eficiencia en la gestión de procesos internos o el 
apoyo en las búsquedas y la generación automatizada de contenidos (Ventura, 2021). Otras 
de las razones argumentadas para su uso son la búsqueda de mayor precisión, el aumento en 
la producción, la objetividad, la capacidad de agregar contenidos web, la personalización de 
informaciones, la identificación de eventos de interés periodístico para su posterior difusión 

1 Ver en: https://covid19tracking.narrativa.com/
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y la lucha contra la desinformación (L.-M. Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 2021). Ahora bien, 
cabe una mirada crítica ante las bondades atribuidas al uso de la inteligencia artificial en 
tales prácticas y contextos.

3.  Riesgos éticos del uso de la inteligencia artificial en la práctica periodística

La inteligencia artificial afecta a tres esferas del periodismo: la organizacional, la profe-
sional y la social; y lo hace además durante las tres etapas del proceso periodístico: recogida 
de datos, elaboración y difusión (Dörr y Hollnbuchner, 2017). La influencia en estas esferas y 
etapas es creciente y comporta claras oportunidades pero también importantes retos y riesgos. 
El informe pionero sobre los efectos de la inteligencia artificial en el periodismo lanzado por 
la plataforma internacional Journalism AI advertía en 2019 que el nuevo poder que supone el 
empleo de la inteligencia artificial en el periodismo conlleva también nuevas responsabilidad 
ya que esta tecnología tiene el potencial de influir de forma profunda en la forma de hacer 
periodismo y de consumir la información, generando cambios estructurales; de ahí la necesi-
dad de que los medios de comunicación sean capaces de poner estas herramientas al servicio 
de sus valores y criterios editoriales (Beckett, 2019). Así como de explicarlos y ponerlos en 
relación con las expectativas éticas de sus grupos de interés o stakeholders, como apunta una 
ética empresarial de corte discursivo-crítico (González-Esteban, 2019).

A pesar de resultar evidente para muchas voces la necesidad de reflexionar sobre estas 
nuevas responsabilidades y riesgos, los estudios desarrollados hasta la fecha en el ámbito de 
la inteligencia artificial y el periodismo recogen de forma minoritaria las reflexiones éticas 
sobre las posibles consecuencias de estas tecnologías en el periodismo (Sanahuja-Sanahuja, 
2022a,; L.-M. Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 2021). Desde 2015 se registra un crecimiento 
continuado de las publicaciones académicas sobre el uso de la inteligencia artificial en el 
periodismo (Sanahuja-Sanahuja, 2022b) pero es en los últimos tiempos cuando en el caso 
de España están proliferando diversos estudios sobre el tema centrados en su perspectiva 
ética y en los que se reivindica la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a los 
riesgos de la inteligencia artificial en la práctica periodística. El Consell de la Informació 
de Catalunya ha publicado recientemente un informe con recomendaciones para dotar a la 
inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo (Ventura, 2021), mientras estudios 
académicos destacan la necesidad de revisar el Código Deontológico de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para adaptarlo al periodismo automatizado, 
sobre todo en materia de autoría, elaboración, transparencia y jerarquización de las infor-
maciones redactadas a través de inteligencia artificial (Ufarte Ruíz et al., 2021). En 2021 
Túñez-López publicaba asimismo un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial 
en la comunicación alertando de que se trata de un «sistema diseñado para generar esferas 
de control social a través de productos o mensajes singularizados ajustados a necesidades 
detectadas por el procesamiento de datos masivos» (Túñez López, 2021, p. 8). 

Por su parte, los expertos consultados por Ruíz Ufarte et al (2021), a través de un 
estudio Delphi con profesorado de Periodismo del ámbito de la ética y la deontología, 
concluye que los retos éticos en los que existe un mayor grado de consenso pasan por 
garantizar la intimidad y privacidad de las personas; potenciar la ética del periodista y del 



136 Elsa González-Esteban y Rosana Sanahuja-Sanahuja

Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 90 (Septiembre-Diciembre) 2023

uso de la tecnología; el contraste por parte de los periodistas de la información producida 
automáticamente; la formación de los profesionales de la información y la transparencia. La 
supervisión humana y la aplicación de un criterio editorial junto al tratamiento responsable 
de los datos de los usuarios son asimismo algunos de los principales retos detectados por 
Ventura (2021) a partir de entrevistas y grupos de discusión con expertos y responsables de 
medios de comunicación. Otros temas claves detectados en el estudio pasan por los riesgos 
de la personalización de contenidos, la supervisión y calidad de los datos para evitar sesgos 
o el riesgo de la independencia periodística ante la financiación de las grandes plataformas 
tecnológicas a la hora de desarrollar tanto la tecnología vinculada a la inteligencia artifi-
cial como la formación sobre la misma (Ventura, 2021). La revisión literaria realizada por 
Pérez-Seijo et al. (2020), recoge también algunos de los principales retos del periodismo 
que pasarían por los conflictos que comprometen la ética profesional del periodista y del 
periodismo, las cuestiones legales que dificultan la atribución de responsabilidades y de los 
derechos de autor, la percepción de los usuarios de la credibilidad y objetividad informativa 
cuando los contenidos son fruto de una mediación tecnológica, el rol del profesional de la 
información cuando una máquina sustituye su papel como mediador, la aproximación hacia 
un periodismo de corte más emocional que puede abrir la puerta al sesgo, y el elevado coste 
económico que la introducción de la más alta tecnología actual representa para las redaccio-
nes con menos recursos (Pérez-Seijo et al., 2020, p. 144).

A nivel tanto nacional como internacional diversas investigaciones han reflexionado a 
lo largo de los últimos años sobre el tema desde posturas críticas sobre los posibles efectos 
(Sanahuja-Sanahuja, 2022a), alertando de aspectos como la necesidad de transparencia en 
su uso (Diakopoulos, 2019a; Diakopoulos y Koliska, 2017; Trattner et al., 2021); la necesi-
dad de una mayor regulación ante las posibilidades que abre la aplicación de la inteligencia 
artificial en el ámbito de la comunicación (Jina, 2019; Lie, 2021; Túñez López, 2021); la 
atribución de responsabilidades (Chen y Wen, 2021; Lewis et al., 2018); los riesgos de los 
recomendadores de noticias y su relación con los valores de los periodistas y de los medios 
(Salazar García, 2018); la forma en que la interrelación entre hombres y máquinas afectarán 
al periodismo y al ejercicio de su profesión (Lewis et al., 2018); la percepción de los humano 
por parte de la audiencia (Gonzales, 2017; Shin, 2021); la repercusión en la profesión 
periodística (Kim et al., 2020); la necesidad de formación de los nuevos periodistas ante 
las nuevas competencias que demanda (Salnikovа, 2019; Ufarte Ruiz, Calvo Rubio, et al., 
2020; Ufarte Ruiz, Fieiras-Ceide, et al., 2020); la necesidad de una educación ciudadana a 
todos los niveles para detectar el uso de automatismos (L. M. Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 
2020; Túñez López, 2021); y los efectos de la tecnología en la difusión de desinformación 
pero también el potencial de su uso como herramienta para combatirla (Flores Vivar, 2019; 
Grmuša y Prelog, 2020; Manfredi Sánchez y Ufarte Ruiz, 2020; Túñez López, 2021). 

4.  La autorregulación como recomendación

La tecnología no es buena ni mala ni tampoco neutral afirma Kranzberg (1986) en sus 
leyes sobre la tecnología, en las que defiende asimismo cómo, aunque la tecnología puede 
ser un elemento primordial en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos han de 
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tener prioridad en las decisiones de política tecnológica. Si coincidimos con Helberger et 
al. (2019) en que el periodismo desempeña un papel crucial en las democracias, ya que 
proporciona al público una fuente de información, una plataforma para la deliberación y 
una vigilancia crítica; resultará claramente necesario que sean factores no técnicos guiados 
por la ética y los valores del periodismo los que determinen el uso de la inteligencia artifi-
cial en las esferas y etapas del proceso informativo. La autorregulación a través de códigos 
deontológicos, libros de estilo, consejos de prensa o defensores de la audiencia es uno de 
los principales mecanismos de control ético de la profesión periodística (Ufarte Ruíz et al., 
2021). De este modo, repensar a través de estos marcos el uso de la inteligencia artificial en 
los procesos periodísticos y el modo en el que los medios y los profesionales del periodismo 
se autorregulan, resultan aspectos clave. Es necesario plantear una hoja de ruta que permita 
buscar más puntos de convergencia en favor de un mejor periodismo para hacer frente a 
los riesgos profesionales y deontológicos de estas tecnologías (Murcia Verdú y Ufarte Ruiz, 
2019; Parratt-Fernández et al., 2021) e incluso que fije unas «directrices claras sobre qué se 
puede y qué no automatizar» (Ufarte Ruíz et al., 2021, p. 679). Esto posibilitaría avanzar 
hacia un pacto comunicacional que preserve el bien interno del periodismo que no es otro 
que aportar información que favorezca la formación de una opinión pública madura en 
sociedades democráticas, de tal modo que el ciudadano tenga acceso a aquella información 
que tiene derecho a saber. En palabras de Cortina, «un periodismo comprometido con el 
objetivo de ayudar a promover una sociedad informada y abierta» necesario para construir 
y consolidar la democracia (Cortina, 2021, p. 17). 

De cara a una autorregulación por parte de los medios a nivel nacional, por el momento, 
las recomendaciones planteadas por el Consell de la Informació de Catalunya para dotar a la 
inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo parecen un primer paso en la línea 
de buscar una hoja de ruta a nivel práctico. En concreto, a partir del proceso de reflexión 
colectiva desarrollado, el informe establece ocho recomendaciones para los medios: (1) 
velar por la calidad de los datos y la gestión responsable de los mismos, manteniendo una 
vigilancia constante sobre su representatividad; (2) supervisar los procesos, asegurando su 
calidad técnica para minimizar los riesgos y evitar los errores; (3) transparencia y rendición 
de cuentas; (4) gestionar responsablemente los datos y la privacidad, recogiendo los datos 
personales estrictamente necesarios, anonimizándolos si no son relevantes y preservándolos 
de un mal uso por parte de terceros; (5) gestionar de forma responsable las personalizaciones 
y recomendaciones, evitando un uso de algoritmos que socave el pluralismo o perjudique a 
las personas vulnerables; (6) poner en valor el factor humano, recordando que es el profe-
sional el que tiene el talante ético que no tiene la máquina; (7) impulsar la formación y la 
promoción de la interdisciplinariedad de los equipos con el fin de alcanzar una capacitación 
técnica y ética, y (8) promover la investigación encaminada a explorar la convergencia entre 
la eficacia técnica y los valore de un periodismo ético (Ventura, 2021). 

Las recomendaciones planteadas recogen así algunos aspectos claves para hacer frente a 
los retos éticos de la inteligencia artificial y el periodismo en los que parece existir un claro 
consenso como es la necesidad de transparencia y explicabilidad (Diakopoulos y Koliska, 
2017; Ufarte Ruíz et al., 2021) ya que los lectores tienen derecho a entender en términos 
comprensibles como es usada la inteligencia artificial y las decisiones que se toman a partir 
de las mismas (Hansen et al., 2017). Este punto no está exento a su vez de retos, incluida 
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la necesidad de determinar de qué automatizaciones es necesario informar al usuario ya 
que, como ejemplifica Ventura (2021, p. 35), igual no es necesario informar de que se ha 
utilizado inteligencia artificial para realizar una transcripción pero sí cuando el texto se ha 
generado de forma automática o se ha realizado una recomendación a partir de algoritmos. 
Otras dificultades se encuentran en la propia opacidad con la que pueden llegar a funcionar 
los algoritmos. Descampe et al. (2021) alertan además de que la transparencia por sí sola no 
es suficiente ya que hay que tener en cuenta la necesidad de reforzar desde la perspectiva 
ética los requisitos técnicos para hacer frente a problemas técnicos de aprendizaje automá-
tico, sesgos y manipulación interesada de datos. En esta misma línea (Diakopoulos, 2019b) 
reivindica la necesidad de la orientación ética del diseño tecnológico para la producción 
automatizada de noticias, resaltando la necesidad de métricas para medir la alineación de 
las implementaciones técnicas con los objetivos y valores de la organización.

El caso de la bbc puede ser un buen ejemplo de rendición de cuentas unido a una volun-
tad de establecer un diseño tecnológico responsable alineados con los valores del medio. 
La corporación británica de radiotelevisión presentó en 2017 a la Cámara de los Lores un 
escrito2 en el que plasma su compromiso para liderar el uso responsable de todas las tecno-
logías de inteligencia artificial, para lo que establecía una serie de principios dirigidos a que 
los motores de aprendizaje automático de la cadena reflejen los valores de la organización. 
En cuanto a la audiencia, el texto establece que los datos recogidos se utilizan para mejorar 
sus experiencias con la bbc y recoge el derecho de los usuarios a saber qué hacen con sus 
datos por lo que se comprometen a explicar en un lenguaje sencillo qué datos recogen y 
cómo los utilizan, por ejemplo, en la personalización y las recomendaciones. Estos princi-
pios muestran además su apuesta por un desarrollo responsable de la tecnología con el fin 
de que sus algoritmos sirvan a sus audiencias de forma equitativa y justa y que la difusión 
de contenidos se ajuste a los valores editoriales de la bbc, tratando de ampliar, en lugar de 
reducir, los horizontes de la audiencia. 

Poner las tecnologías emergentes al servicio de los valores que rigen el periodismo de 
calidad puede ser también una oportunidad para los medios de comunicación, de forma que 
un uso responsable y ético de la inteligencia artificial contribuya a reforzar los principios 
de verdad, justicia, libertad y responsabilidad que rigen la profesión periodística (Ventura 
2021). En unos momentos en los que la inteligencia artificial se está consolidando a pasos 
de gigante en las redacciones, periodistas y medios de comunicación tendrían que jugar un 
papel clave para decidir el rumbo a tomar en esta implementación. Sin embargo, un estudio 
reciente de De Haan et al. (2022) alerta de la postura «sorprendentemente pasiva» que adop-
tan los periodistas hacia la introducción de la lógica algorítmica en su proceso de producción 
predominando la sensación de que es suficiente con su autonomía profesional para combatir 
la influencia de algoritmos y otros sesgos tecnológicos, lo que lleva a que aprender más sobre 
la inteligencia artificial y el proceso periodístico no parezca ser una prioridad ni un aspecto 
que se facilite a nivel de dirección. No obstante, para hacer frente de forma responsable a 
los retos que supone la inteligencia artificial, tanto medios como expertos destacan la nece-
sidad de formación y de incorporar nuevos perfiles profesionales (Ufarte Ruíz et al., 2021; 

2 BBC – Written evidence (AIC0204): http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evi-
dencedocument/artificial-intelligence-committee/artificial-intelligence/written/70493.pdf%20

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/artificial-intelligence-committee/artificial-intelligence/written/70493.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/artificial-intelligence-committee/artificial-intelligence/written/70493.pdf
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Ventura, 2021). La inversión que supone la inteligencia artificial, tanto en tiempo -incluido 
el de formación- como en dinero, se percibe como un desafío que puede aumentar aún más 
la brecha ya existente entre grandes grupos mediáticos y medios más pequeños y locales, 
según advierte un estudio publicado por Associated Press (Rinehart y Kung, 2022). Contar 
con la apuesta clara de la dirección, recursos y formación se perfilan como aspectos claves 
para avanzar hacia una introducción responsable de la inteligencia artificial en las redaccio-
nes y promover una necesaria autorregulación por parte de los medios. 

5.  Principios éticos ante los retos que plantea el uso de inteligencia artificial en el 
periodismo 

Los riesgos éticos identificados y las recomendaciones elaboradas desde diferentes ins-
tancias profesionales, académicas y de la sociedad civil permiten evidenciar expectativas y 
demandas éticas específicas y relativas al uso e incorporación de la inteligencia artificial en 
la práctica comunicativa. Podría hablarse, como se ha argumentado en el apartado anterior, 
de una interpretación y visión crítica del uso de la inteligencia artificial a la luz de la meta 
o bien interno de la práctica periodística, así como de los valores éticos reconocidos por la 
profesión y la sociedad. 

Llevar a cabo esta interpretación y visión crítica en el día a día, no es tarea fácil. Así 
autores como Túñez López (2021) abordan la necesidad y la dificultad de la gobernanza de la 
inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación, recogiendo las reflexiones de Robles 
Carrillo (2020) sobre cómo la gobernanza de la inteligencia artificial constituye, posible-
mente, uno de los mayores desafíos que se ha planteado a la ciencia y a la técnica jurídicas 
ya que funcionalmente, la inteligencia artificial no es una categoría estanca, sino permeable, 
transversal, porque actúa sobre los elementos y realidades preexistentes afectando e interfi-
riendo en su desarrollo y funcionamiento. Por estas razones, la autora argumenta que no es 
posible proceder a la gestión y regulación de la inteligencia artificial exclusivamente desde 
postulados previos «creados para una sociedad en la que no existía un desarrollo científico 
y tecnológico con ese alcance, contenido y naturaleza» (Robles Carrillo, 2020, p. 25). La 
complementariedad con la autorregulación ética se hace pues necesaria, en entornos globa-
les, interdependientes y donde el pluralismo moral está presente (González-Esteban, 2022). 

Como ya se ha mencionado, en el último lustro se ha incrementado enormemente el 
interés y los esfuerzos desde el ámbito académico, político y organizativo, nacional e 
internacional, por desentrañar colectivamente de qué modo queremos como sociedades que 
sea utilizada la inteligencia artificial. Una mirada a estos avances puede ser de ayuda para 
identificar los principios éticos que se pueden utilizar en la autorregulación de la actividad 
periodística ante el uso de la inteligencia artificial.

Son numerosas las propuestas de guías, directrices o marcos para generar una inte-
ligencia artificial o para hacer uso de la misma de modo que se considere socialmente 
aceptable y éticamente deseable (Hagendorff, 2020; Jobin et al., 2019). Iniciativas que 
proceden en ocasiones de organismos político-gubernamentales, como la Unión Europea 
(Comisión Europea, 2021) o las Naciones Unidas (UNESCO, 2021). Y, en otras ocasio-
nes, del sector privado y/o de la sociedad civil, donde se suele invocar a la necesidad de 
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complementar la regulación de los estados mediante mecanismos jurídico-políticos con 
la autorregulación basada en principios éticos que permitan generar códigos éticos y de 
conducta, ser utilizados por comités éticos especializados en inteligencia artificial o para la 
identificación de buenas prácticas. Una comparativa de los principios que se proponen en 
estos documentos internacionales desarrollada por Jobin, Ienca y Veyana (2019) identifica 
12 principios fundamentales: justicia y bienestar; no-maleficencia; responsabilidad; priva-
cidad; beneficencia; libertad y autonomía; confianza; sostenibilidad; dignidad; solidaridad; 
transparencia y; explicabilidad y rendición de cuentas. Como apunta Cortina se trata de 
once principios tradicionalmente utilizados en diferentes contextos y prácticas humanas 
desde la ética aplicada, y uno original: el de explicabilidad y rendición de cuentas, que 
merecería una atención especial (Cortina, 2019, p. 388).

Este principio ético de explicabilidad y transparencia constituyen, junto al de rendición 
de cuentas y supervisión, los dos pilares argumentativos en la identificación de los riesgos 
éticos, así como en las recomendaciones del uso e integración de la inteligencia artificial en 
los contextos comunicativos. Por este motivo conviene una comprensión más profunda de 
los mismos, así como una interpretación adecuada de sus implicaciones.

El principio de explicabilidad y transparencia exige que los afectados puedan cono-
cer qué algoritmos se han utilizado, de dónde proceden, quién los ha construido, con 
qué sesgos y con qué finalidades. Con este principio se sitúa la responsabilidad en las 
organizaciones y los profesionales que diseñan y utilizan la inteligencia artificial en la 
práctica periodística. La confiabilidad que se exige la inteligencia artificial es importante 
no confundirla con una cualidad antropomórfica de la tecnología (Ryan, 2020). Podremos 
confiar en la inteligencia artificial porque confiamos en la información que se nos propor-
ciona sobre cómo y para qué se ha utilizado. Información que debemos recibir de modo 
inteligible, veraz y comprensible. Donde el ser humano como agente queda identificado. 
Así pues, es fundamental que quede claro quién ha elaborado, recopilado o distribuido 
la información, si es una persona o si es un sistema de inteligencia artificial. Sólo de ese 
modo podremos juzgar como afectados e interlocutores válidos si aceptamos o no ese uso 
y práctica periodística. Con este principio se exige que la autonomía y la dignidad de las 
personas sea respetada en todo momento reconociéndolas como interlocutores válidos que 
pueden ejercer su libertad.

El principio de rendición de cuentas y supervisión orienta las actuaciones para que en 
todo momento sea posible rastrear al agente que ha desarrollado y aplicado la inteligencia 
artificial, y por tanto, al sujeto al que cabe pedir responsabilidad, aunque ese sea un actor 
múltiple. Ellos son los responsables de las acciones que se generan o de los efectos —positi-
vos o negativos— que produce el uso de la inteligencia artificial. En el caso del periodismo, 
los sujetos de responsabilidad deben quedar identificados en el medio de comunicación, de 
forma que no se diluya. Por otra parte, para que la rendición de cuentas sea adecuada debe 
existir un sistema de supervisión basado en una continua evaluación de los riesgos éticos, 
presentes o potenciales, junto con un sistema para garantizar que los diferentes stakeholders 
puedan informar de sus preocupaciones. De nuevo son los valores de la autonomía, dignidad 
y libertad los que se pretenden exigir al impulsar este principio ético en la práctica periodís-
tica en el contexto de la inteligencia artificial.
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Como se ha venido señalando el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la 
práctica comunicativa y periodística puede ser beneficioso siempre y cuando el progreso 
técnico que ofrece no menoscabe el progreso ético que es capaz de ofrecernos la actividad 
periodística a través de su bien interno: una información que nos permita ir formando en 
sociedades moralmente pluralistas con una opinión pública madura, desde la salvaguarda 
y exigencia de la autonomía, la libertad y la dignidad que son propiamente humanas. Para 
ello, es necesario seguir profundizando en cómo desplegar los principios de explicabilidad 
y rendición de cuentas en el terreno periodístico para avanzar en una autorregulación capaz 
de dar respuesta de las exigencias éticas que se erigen por parte de los afectados. 
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