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Resumen
La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de las estrategias de producción de noticias en algunos medios de comu-
nicación. Además, recientemente sistemas conversacionales como ChatGPT y otros han mostrado su capacidad para 
aumentar la productividad en la producción de contenidos. Todo esto lleva a la necesidad de considerar cómo pueden 
tratar este aspecto las facultades de Periodismo. Este trabajo presenta un estudio académico sobre cómo aplicar la IA a 
los estudios superiores de Comunicación. Para ello, se realizaron 4 entrevistas en profundidad y 28 entrevistas semies-
tructuradas a profesores e investigadores universitarios. Los resultados confirman la existencia de diferentes grados de 
convergencia y divergencia sobre distintos aspectos como la incorporación de la IA a las facultades de comunicación, la 
capacitación de los alumnos para usarla, el desarrollo de una asignatura de IA y Periodismo, y el potencial de la IA en la 
producción y consumo de noticias. A su vez, se propone un esquema formativo nuclear sobre IA y Periodismo centrado 
en su fundamentación, competencias técnicas y competencias éticas. 
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Abstract
Artificial intelligence (AI) is already integrated into news production strategies in some media outlets. Recently, generati-
ve AIs such as ChatGPT and others have demonstrated their ability to enhance productivity in content production tasks, 
raising the question of how journalism faculties can address this new technology. This paper presents an academic study 
on the application of AI in higher communication studies. The study involved 4 in-depth interviews and 28 semi-structu-
red interviews with university lecturers and researchers. The findings confirm varying degrees of convergence and diver-
gence on different aspects of the technology, including the integration of AI in communication faculties, student training 
in AI usage, the introduction of AI and journalism as a subject area, and the potential uses of AI in news production and 
consumption. Additionally, this paper proposes a comprehensive training program on AI and journalism, focusing on its 
foundations, technical competencies and ethical considerations.

Keywords
Artificial intelligence; Journalism; Journalists; Communication; Interviews; Innovation; AI; Training; Teaching plans; Curri-
cula; University studies; Higher education;  Competencies; Skills; Ethics; ChatGPT.

1. Introducción
Los estudios académicos sobre inteligencia artificial (en adelante IA) y su aplicación al Periodismo se vienen desarro-
llando con intensidad desde 2008, alcanzando un cierto auge a partir de 2015 (Calvo-Rubio; Ufarte-Ruiz, 2021). Desde 
entonces, encontramos estudios centrados en innovación periodística y nuevos formatos (Meier et al., 2022) en los que 
el tema central de la IA ha sido, entre otros: 

- el Periodismo computacional y la producción informativa (Vállez; Codina, 2018); 
- el Periodismo de datos y los big data (Segarra-Saavedra; Cristófol; Martínez-Sala, 2019; Flores-Vivar, 2019; Herre-

ro-de-la-Fuente; Saavedra-Llamas; Castillo-Lozano, 2022); 
- la gamificación (Tejedor, 2022); 
- el chequeo de información (Canavilhas, 2022; Sánchez-Gonzales, 2022).

Otro de los grandes bloques de investigación sobre IA y Periodismo de los últimos años ha sido tanto la implantación 
de la IA en la docencia como sus implicaciones en el mercado laboral. En concreto, destacan los centrados en conocer 
la oferta formativa en automatización de contenidos (Túñez-López; Toural-Bran; Cacheiro-Requeijo, 2018; Ufarte-Ruiz; 
Fieiras-Ceide; Túñez-López, 2020; Ufarte-Ruiz; Calvo-Rubio; Murcia-Verdú, 2020) y los estudios que tratan de identificar 
las iniciativas investigadoras y docentes disponibles que ayuden a introducir la IA en los planes de estudio de comunica-
ción (Gómez-Diago, 2022). 

Sin embargo, el nuevo tipo de IA generativas (como ChatGPT, Midjourney, Dall-e y Stable Diffusion) ha sido capaz de 
llegar al público general. Esto ha provocado que 2023 haya sido un año de inflexión a todos los niveles, causando, por un 
lado, un gran impacto en la sociedad que ha dado como resultado que la IA alcance una mayor penetración y, por otro 
lado, un nuevo debate sobre su implementación (o no) en los planes docentes de las universidades españolas.

Ante estas circunstancias, parece necesario revisar las nuevas IA generativas desde el punto de vista de las necesidades 
formativas, razón por la cual nace esta investigación. Específicamente, este trabajo tiene como objetivo principal estu-
diar las IA de tipo generativo desde el punto de vista de los intereses periodísticos y educativos. Más concretamente 
presentar un diagnóstico de su impacto y su posible aplicación en las facultades de Comunicación. Los planes docentes, 
por un lado, requieren un tiempo de elaboración, pero por otro, las facultades de comunicación no pueden permanecer 
ajenas a cambios que tienen una dimensión tan importante en la sociedad y que muestran tener una amplia repercu-
sión en la empleabilidad. Además, las facultades tienen instrumentos para incorporar de modo temprano estas nuevas 
líneas a través de su oferta de postgrados, seminarios, etc. A partir de esta situación, los objetivos específicos de esta 
investigación son:

- Explorar la opinión de los docentes e investigadores expertos en Comunicación sobre la IA en Periodismo y en la for-
mación periodística.

- Determinar si existe consenso por parte de los profesores e investigadores sobre la incorporación de la IA en los planes 
docentes de las facultades de Comunicación.

- A partir del punto anterior, identificar y proponer un posible modelo formativo sobre competencias en IA en los estu-
dios de Comunicación.

Financiación

Este trabajo forma parte del proyecto “Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y 
la comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y visibilidad y (Cuvicom)”. PID2021-123579OB-I00, 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Micin), España.
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2. Marco teórico
La inteligencia artificial se está desarrollando rápidamente y está cambiando nuestras vidas, algo que incluso los organis-
mos supranacionales están reconociendo (Comisión Europea, 2020). Este hecho ha afectado además a la ciencia tanto a 
nivel de oportunidades como de desafíos (Stokel-Walker; Van-Noorden, 2023; Bom, 2023). 

En este sentido, en las Ciencias Sociales y, concretamente, en Comunicación y Periodismo, se han realizado estudios 
sobre IA con cierta intensidad al menos desde 2015 (Calvo-Rubio; Ufarte-Ruiz, 2021). Esto queda de manifiesto con 
trabajos que abordan una amplia variedad de temas, como el Periodismo automatizado, la percepción e implementa-
ción de la IA en el sector periodístico, o su uso como verificador de información y otras rutinas periodísticas, por poner 
algunos ejemplos. Y es que, la inteligencia artificial se ha vuelto gradualmente más prevalente en las redacciones perio-
dísticas (Noain-Sánchez, 2022), abriendo paso a una era de potencial transformación del Periodismo y el contenido de 
los medios (Pavlik, 2023).

En concreto, existen estudios que han explorado cómo las empresas periodísticas pueden adoptar la IA y los algoritmos 
como una herramienta para procesar grandes volúmenes de datos y contar historias periodísticas (Furtado, 2020), para 
identificar los impactos de las noticias automatizadas en los profesionales de los medios (Danzon-Chambaud; Cornia, 
2021; Túñez-López, 2021), para comprender en qué punto se encuentra el campo de los estudios del Periodismo en rela-
ción con el uso del aprendizaje automático supervisado (De-Grove; Boghe; De-Marez, 2020; Danzon-Chambaud, 2021), 
la confianza y credibilidad de las noticias (Sinatra; Hofer, 2023; Fletcher; Schifferes; Thurman, 2023) y, en definitiva, para 
identificar los desafíos y debates en el campo de la investigación del Periodismo automatizado y la IA (De-Lima-Santos; 
Salaverría, 2021). Así sucede también con los denominados estudios de software, un campo de investigación interdisci-
plinar que se centra en las implicaciones sociales y culturales del software, y en cómo el Periodismo se ha utilizado para 
la producción automatizada de noticias (Dierickx, 2023).

Dichos debates y desafíos ya han propiciado en el pasado la necesidad de estudiar la opinión del sector laboral y aca-
démico sobre el empleo de la IA en la educación (Lim et al., 2023), y específicamente en el Periodismo (Calvo-Rubio; 
Ufarte-Ruiz, 2020), entender las necesidades de los periodistas al utilizar herramientas de inteligencia artificial en su 
trabajo diario para la creación de noticias (Diakopoulos, 2020). Y, por supuesto, trabajar por el desarrollo de la alfabeti-
zación en inteligencia artificial para el Periodismo, lo que incluye abordar los retos éticos y sociales relacionados con esta 
tecnología (Díaz-Campo; Chaparro-Domínguez, 2020; Deuze; Beckett, 2022; Herrero-de-la-Fuente; Saavedra-Llamas; 
Castillo-Lozano, 2022) y combinar el saber humanístico con el manejo de la IA.

Adicionalmente, se han abordado diferentes investigaciones que se han centrado en la innovación periodística (Lopezo-
sa et al., 2023), en la IA y los nuevos perfiles de usuarios emergentes que han propiciado la aparición de nuevos formatos 
periodísticos (Tejedor, 2022), y en el uso de la IA por parte de organismos de verificación para contrastar la información 
(Sánchez-Gonzales, 2022). 

Las investigaciones sobre la innovación periodística, lo que incluye la aplicación de la IA, se han vuelto cada vez más 
relevantes para la empresa periodística (Salazar-García, 2020; Meier et al., 2022). Sin embargo, este escenario investi-
gativo ha dado un gran vuelco a partir de 2023 tras el lanzamiento de las IAs generativas. No solo en la academia, sino 
que, además, ha causado un gran impacto en la sociedad y parece que este hecho continuará al menos a corto y a medio 
plazo (Llaneras; Rizzi; Álvarez, 2023). 

Todo ello ha confirmado, entre otras cosas, la apuesta cada vez más clara por parte del sector periodístico por elabo-
rar y distribuir contenidos apoyados en la IA (Ufarte-Ruiz; Murcia-Verdú; Túñez-López, 2023), así como una apuesta 
por introducirla en sus rutinas productivas y más concretamente en las fases de tratamiento de la información (Sán-
chez-García et al., 2023). Sin embargo, también se constata que el uso de la IA en un ámbito específicamente humano 
como el Periodismo requiere de una aproximación social responsable y que, por tanto, se deben abordar retos como 
la calidad, la transparencia, la privacidad, la desinformación y, en definitiva, el desarrollo social (Peña-Fernández et al., 
2023). Un ejercicio de calidad que han abanderado especialmente las plataformas de fact-checking incorporando la IA 
o la implementación de sistemas de detección basados en machine learning para identificar afirmaciones a verificar ya 
sean textos, imágenes o vídeos (Flores-Vivar, 2019).

Como sea, podemos concluir que, aunque la IA ya se había venido estudiando en relación con el Periodismo, el nuevo 
escenario provocado por las IAs generativas ha hecho patente la necesidad de analizar de nuevo los posibles aspectos 
formativos que ayuden a los futuros periodistas a conocer la IA y utilizarla adecuadamente y de forma responsable, ra-
zón por la cual surge esta investigación. 

3. Material y métodos
Para realizar esta investigación se han llevado a cabo 4 entrevistas en profundidad y 28 entrevistas semiestructuradas 
durante el mes de marzo de 2023 a docentes e investigadores del campo de la comunicación que se han pronunciado de 
manera directa sobre innovación periodística y/o sobre IA. 

En primer lugar, se han realizado las entrevistas en profundidad, en este caso 4, con el objetivo, por un lado, de tener una 
visión general sobre la IA en Comunicación y, por otro lado, han ayudado a validar y confeccionar las 5 preguntas especí-
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ficas sobre IA en los estudios de Comunicación que posteriormente se han trasladado a los 28 docentes e investigadores 
que han participado en las entrevistas semiestructuradas.

Para la selección de los 4 entrevistados, se ha tenido en cuenta que la relación que tuvieran con la IA y la Comunicación 
fuera destacada (véase tabla I) y que, además, cubrieran, gracias a su experiencia, uno de estos cuatro temas: 

- IA y tecnología; 
- implementación de la IA en las redacciones; 
- implementación de la IA en las facultades de comunicación; 
- aspectos éticos de la aplicación de la IA en el Periodismo. 

Dados sus destacados perfiles individuales respectivos, trabajamos grupos de preguntas específicos para expertos, pero 
con preguntas comunes, según mostramos en la tabla 1.

Tabla 1. Expertos de las entrevistas en profundidad

Entrevistados Justificación de la selección del experto/a Preguntas

Clara 
González

Docente e investigadora. Una de las perso-
nas encargadas de elaborar la primera asig-
natura de IA y Periodismo que se lanzará 
en el curso 2023-2024 en la Universidad de 
Navarra.

¿Qué les inspiró a crear esta asignatura sobre inteligencia artificial y Periodismo?
¿Cómo cree que la inteligencia artificial impactará el futuro del Periodismo y 
de qué manera los estudiantes deben prepararse para enfrentar esos cambios?
¿Qué competencias específicas espera que sus estudiantes desarrollen a través 
de esta asignatura?
¿Cree que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver algunos de los 
desafíos actuales del Periodismo, como la desinformación o la evitación de no-
ticias?
¿Cómo deben prepararse los profesionales ante un campo tan cambiante y en 
constante evolución como la IA?

Pavel 
Sidorenko

Docente e investigador. Integrante de 
ChatGPT Impact Project, el primer proyecto 
de investigación cuantitativa sobre la IA, y 
más específicamente, ChatGPT, en España.

¿Cómo cree que la IA impactará el futuro del Periodismo y de qué manera los 
estudiantes en Comunicación estarán preparados para enfrentar esos cambios?
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la IA en la educación universitaria de los 
estudiantes de Comunicación, y cómo pueden los profesores aprovechar su po-
tencial para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos?
¿Cuáles son los posibles desafíos que surgen al utilizar la IA en la educación 
universitaria, y cómo pueden los profesores mitigar estos desafíos para 
garantizar un aprendizaje eficaz?
¿Cómo puede la integración de la IA en la educación universitaria de los 
estudiantes de Comunicación mejorar su comprensión y aplicación de concep-
tos clave en el campo de la Comunicación?
¿Cómo puede la tecnología de ChatGPT mejorar la capacidad de los estudiantes 
de Comunicación para generar ideas, crear contenido y resolver problemas en 
el ámbito del Periodismo y la Comunicación?

Patricia 
Ventura

Formadora y especialista en IA. Es una de los 
grandes referentes del uso ético de la IA en 
Periodismo. Realiza formación a periodistas, 
docentes y entidades sobre ética, inteligen-
cia artificial y comunicación a través del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es autora 
del primer informe sobre ética, inteligencia 
artificial y Periodismo publicado por el Con-
sell de la Informació de Catalunya.

¿Cuál considera que son los principales desafíos éticos que enfrentan los 
periodistas al utilizar herramientas de IA en su trabajo diario y cómo deberían 
afrontarlos?
¿Considera que la IA puede ayudar a los estudiantes de Comunicación a analizar 
y comprender mejor las informaciones y tendencias en los medios de comuni-
cación?
¿De qué manera los estudiantes en Comunicación estarán preparados para en-
frentar esos cambios que supone la entrada de la IA en las redacciones? 
¿Puede explicar algún ejemplo de aplicaciones de IA en la producción de no-
ticias y cómo afectan la calidad de la información que se comunica a los con-
sumidores?
¿Qué competencias técnicas y éticas considera que deberían adquirir los estudi-
antes de Comunicación para trabajar con éxito con herramientas de IA en el 
futuro?

Santiago 
Tejedor

Docente e investigador del Departamento 
de Periodismo y de Ciencias de la Comuni-
cación de la UAB, tiene formación en inge-
niería. Ha sido premiado por un trabajo de 
investigación sobre inteligencia artificial y 
Periodismo.

¿Qué aplicaciones prácticas de la IA cree que son más relevantes para el Peri-
odismo y de qué forma ayudan a los futuros profesionales de la Comunicación?
¿Cómo debería ser la formación de los alumnos de Comunicación para que 
comprendan y manejen las herramientas de inteligencia artificial que se utili-
zan en el Periodismo?
¿De qué manera los estudiantes en comunicación estarán preparados para 
enfrentar la entrada de la IA en las redacciones?
¿Cuáles son los mayores desafíos éticos que plantea el uso de la IA en el Period-
ismo, y cómo deberían abordarse en el ámbito educativo?
¿De qué forma puede la inteligencia artificial ayudar a los periodistas a realizar 
investigaciones más profundas y complejas, y cómo se puede enseñar esto a 
los estudiantes universitarios de comunicación?

Tras las entrevistas en profundidad, y analizando sus resultados, se diseñaron las entrevistas semiestructuradas, en este 
caso, utilizando el mismo esquema de preguntas para todos los entrevistados. En concreto, se entrevistó a un total de 20 
docentes e investigadores radicados en universidades españolas (tabla 2). Para triangular estos resultados se consiguió 
entrevistar a 8 expertos de Iberoamérica (tabla 3). Para la selección de estos expertos se tuvo en cuenta su perfil profe-
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sional (docente y/o investigador universitario) así como el principio de las preguntas-criterio (Valles, 2002) en donde se 
plantea quien tiene la información relevante, tiene mayor disponibilidad, está más dispuesto a colaborar y tiene mayor 
capacidad de comunicar la información con precisión. Por último, para la selección se tomaron en cuenta las siguientes 
características: 

- los entrevistados debían tener conocimientos sobre innovación periodística; 
- debían haber llevado a cabo alguna actividad en sus redes sociales sobre IA; y/o 
- debían haber publicado algún estudio sobre IA y Periodismo en revistas académicas. 

Tras aplicar estas premisas, se han obtenido las 28 entrevistas en total. Las tablas 2 y 3 muestran las características de 
los entrevistados. 

Tabla 2. Asignaturas impartidas por los entrevistados radicados en universidades españolas

Entrevistado Asignatura(s) que imparte

1 Tendencias en Periodismo digital/ Historia del Periodismo

2 Teoría y análisis de los cibermedios

3 Documentación audiovisual / Cultura audiovisual / Teoría de la Comunicación

4 Dirección de máster en Periodismo

5 Recursos de información / Interfaces gráficos para la visualización de información / Storytelling y Gestión avanzada de datos

6 Teoría de la Comunicación

7 Teorías de la Comunicación/ Cartografías culturales / Periodismo ciudadano

8 Fundamentos de la Comunicación II

9 Análisis de la Comunicación digital interactiva

10 Comunicación periodística / Sistema mediático / Redacción y locución en radio y TV / Bases teóricas y multimedia

11 Ciberperiodismo / Periodismo de investigación

12 Periodismo digital

13 Principios del diseño periodístico / Aplicaciones, bases de datos y redes sociales para la investigación / Modelos y géneros 
del ciberperiodismo

14 Documentación audiovisual y Comunicación en la Red / Gestión de redes sociales 

15 Visualización de información / Arquitectura de la información / Lenguaje y tecnología multimedia

16 Marketing computacional 

17 Comunicación política

18 Marca personal y relación en Red / Marketing online

19 Redacción periodística

20 Relaciones internacionales / Periodismo internacional / Información radiofónica

Tabla 3. Asignaturas impartidas por los entrevistados radicados en universidades de América Latina

 Entrevistado País Asignatura(s) que imparte

1 Argentina Géneros informativos

2
Chile

Herramientas digitales / Diseño 1 y 2

3 Periodismo digital y nuevos medios / Producto periodístico multimedia / Marketing viral y redes sociales

4 Ecuador Nuevas tecnologías en la educación

5 México Periodismo

6 Perú Teorías de la Comunicación

7 Portugal Nuevos periodismos / Webperiodismo / Periodismo de radio y televisión

8 Puerto Rico Periodismo

A su vez, las preguntas de las entrevistas semiestructuradas se han diseñado tomando en consideración las respuestas 
de los cuatro expertos (tabla 1), dando como resultado la identificación de 5 preguntas que responden a 5 objetivos 
específicos (tabla 4). Las entrevistas se solicitaron y registraron a través de correo electrónico. Seguidamente, los resul-
tados se codificaron y analizaron con el programa de análisis cualitativo Atlas.ti (Lopezosa; Codina; Freixa, 2022). 
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Tabla 4. Codificación: preguntas y objetivos de las entrevistas semiestructuradas

Preguntas Objetivos/Categorías

¿Qué opina sobre la posible incorporación de IAs como ChatGPT, 
Midjourney, Stable Diffusion, Dall-e, etc., en las aulas en el caso de 
facultades de Comunicación?

(1) Incorporación de la IA en facultad de Comunicación

¿Cree que los estudiantes de Periodismo deberían estar capacitados 
para utilizar tecnologías de IA? (2) Capacitación de los alumnos para uso de IA

¿Considera que debería crearse una asignatura específica sobre IA y 
Periodismo en los planes de estudio de Comunicación? ¿Por qué sí o 
por qué no?

(3) Asignatura de IA en Periodismo: ¿si/no?

¿Qué competencias y conocimientos relacionados con la IA cree que 
deberían ser enseñados a los estudiantes de Periodismo?

(4) Qué competencias deben enseñarse a los estudiantes sobre IA y 
Periodismo

¿Cree que la IA tiene el potencial de transformar la manera en que se 
produce y consume el Periodismo? ¿De qué manera? (5) Potencial de la IA en la producción y consumo de noticias

Por último, a partir de los análisis del conjunto de resultados se ha elaborado un modelo formativo nuclear sobre com-
petencias en IA en los estudios de Comunicación tomando para ello los niveles altos y medios de percepción de acuerdo 
de las respuestas de los 32 entrevistados, es decir, de las 4 entrevistas en profundidad y las 28 entrevistas semiestruc-
turadas.

4. Resultados
A continuación, en primer lugar, ofrecemos una panorámica sobre la IA en Comunicación como resultado de las entrevis-
tas en profundidad. En segundo lugar, presentamos una síntesis de las entrevistas semiestructuradas, articulada alrede-
dor de 5 categorías. En tercer lugar, presentamos el esquema para un posible modelo formativo sobre competencias en 
IA en los estudios de comunicación. Este esquema está basado en el nivel alto y medio de acuerdo con la convergencia 
de las respuestas de los 32 expertos (4 entrevistas en profundidad y 28 entrevistas semiestructuradas). 

4.1. Panorámica de la IA en Comunicación
Sobre el resultado de las entrevistas en profundidad, no solo hemos podido identificar las preguntas clave que permiten 
el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas (tabla 3) sino que además hemos podido tener una primera aproxi-
mación de la IA en Comunicación desde el punto de vista de su aplicación en el sector periodístico y en las aulas, tanto 
desde el punto de vista tecnológico como ético.

En este sentido, se confirma que el Periodismo ha experimentado el impacto de la IA desde hace algunos años, sobre 
todo, en lo que tiene que ver con la generación de texto automatizado para, por ejemplo, la información meteorológica, 
resultados deportivos o información financiera. También se utiliza para aspectos relacionados con la fidelización del 
lector y la recomendación de contenidos.

Respecto a los retos, se identifica la necesidad de utilizar la IA de manera supervisada y transparente, por lo tanto, hay 
coincidencia en pensar en un trabajo desde la complementariedad y no desde la sustitución. Asimismo, se precisa ali-
mentar a la IA con datos de calidad puesto que un mal diseño puede generar sesgos de todo tipo. Existen retos relacio-
nados con la privacidad de los datos usados porque cada vez los medios de comunicación cuentan con más información 
de sus lectores y deben de ser capaces de tratarlos y de cumplir con el Reglamento general de protección de datos. Por 
último, se señala que las IAs generativas cometen errores sobre todo si se pretende usarlas para datos y, por lo tanto, el 
Periodismo basado en la IA se debe retroalimentar desde la dimensión humana para fortalecer todos los procedimientos 
de verificación. 

En cuanto a las oportunidades de la IA en Periodismo, estas dependen de la capacidad de los medios de comunicación 
de aprender a utilizar adecuadamente la IA para fortalecer los valores del Periodismo. De hecho, ya se usa este tipo de 
herramientas para verificar contenido, e incluso para lograr productos comunicativos más éticos, como, por ejemplo, 
para detectar los propios sesgos de la información o de género. Como ejemplo significativo, se puede utilizar la IA para 
identificar la longitud de las frases que se atribuyen a hombres versus mujeres, o cuántas imágenes de mujeres versus 
de hombres se usan en medios de comunicación específicos.

En lo que respecta a la formación en IA, una asignatura de IA y Periodismo debe contar con las necesidades de los 
alumnos, y también de la profesión periodística. Evidentemente hay opiniones encontradas sobre su implementación y 
existen divergencias en este sentido. Existe un mayor grado de consenso en que acercar la realidad de la IA y sus infinitas 
posibilidades al campo académico, puede ayudar a los periodistas del futuro. 

En esta línea, los estudiantes deberán de ser capaces de 
utilizar todos estos recursos para su propio beneficio, 
además de enfrentarse a esta clase de innovaciones con 
una mente abierta y deseos de aprender. Se entiende 
que la formación de los alumnos de Comunicación re-

Se constata que el uso de la IA en un 
campo específicamente humano como 
el Periodismo requiere de una aproxima-
ción social responsable
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quiere un trabajo interdisciplinar que los conectará con otras disciplinas tanto técnicas (ingeniería, informática, etc.) 
como sociales (lingüística, psicología, etc.). Pero, ante todo, es una gran oportunidad para recuperar valores y dinámicas 
estrictamente periodísticas. Lo fundamental será distinguir los diferentes usos de la IA y su taxonomía. Por último, una 
de las misiones propuestas cuando se plantea una asignatura sobre IA y comunicación pasa por ayudar a que la IA deje 
de ser percibida como una amenaza y pueda ser aprovechada por los estudiantes para mejorar su trabajo en un futuro, 
ya sea como periodista de datos, verificador, redactor, etc.

Aun así, se reconoce la necesidad de acercarse a la IA desde la responsabilidad y la ética, razón por la cual surgen ciertos 
desafíos éticos, centrados principalmente en la autoría, los contenidos y sus límites. Si bien es cierto que la inteligencia 
artificial puede ayudar a los periodistas a realizar investigaciones más profundas y complejas, una de las claves será la 
gestión de ingentes cantidades de datos, el trabajo cruzando variables y la identificación de elementos puntuales para 
después humanizar dichos datos y convertirlos en buenas historias. 

Todo ello implica que los estudiantes de Comunicación deberán adquirir competencias técnicas y éticas para trabajar 
con éxito con programas de IA, lo que incluiría, por un lado, conocer aspectos del diseño de prompts (peticiones) y el 
manejo de hojas de cálculo. Pero también cuestiones como saber diferenciar entre IA, aprendizaje automático, apren-
dizaje profundo, etc. Por otro lado, deberán entender aspectos de responsabilidad de uso como el pensamiento crítico, 
la toma de decisiones en la elección de las IA a utilizar para conseguir una mejor calidad del producto periodístico, etc.

Tras la síntesis de resultados de las entrevistas en profundidad pasamos a continuación a resolver los resultados de las 
entrevistas semiestructuradas. Para ello dividimos los resultados tomando como punto de partida cada categoría.

4.2. Incorporación de la IA en facultades de Comunicación
La realización de las 28 entrevistas semiestructuradas ha podido confirmar que existe un grado de consenso alto en la 
necesidad de incorporar la IA en las facultades de Comunicación. Algunos de ellos consideran que es una necesidad 
ineludible, otros entienden que su implantación es muy necesaria y otros que será positivo. La razón de esta postura 
radica principalmente en la necesidad de estar al día de las innovaciones en tecnología y trasladar este conocimiento al 
alumnado ya que consideran que la IA será un instrumento de futuro en el trabajo periodístico. Sin embargo, reconocen 
que será complicado incorporar la IA a los planes de estudio y que es probable que sean principalmente los docentes 
más jóvenes quienes asuman esos contenidos en sus asignaturas.

Existen también algunos entrevistados con ciertas reticencias en su implantación en las aulas. Estos consideran que es 
necesario medir bien las posibilidades y las consecuencias de incorporar dichas tecnologías en estos momentos a la do-
cencia universitaria y que, antes de ser introducidas en las aulas de las facultades de Comunicación, será necesaria una 
actualización más básica en los planes de estudio.

Asimismo, se muestran dos tendencias en la incorporación de las IAs en las facultades de Comunicación. Por un lado, 
existe la opinión de que debemos integrarlas de manera general y transversal para su conocimiento y utilización en 
diferentes asignaturas y, por otro lado, los que creen que deberían incorporarse de manera específica en asignaturas 
concretas de IA aplicada al Periodismo.

Aun así, independientemente de una implementación directa o transversal de la IA en las facultades de Comunicación, 
en general se confirma que, dadas las tendencias comunicativas y que son un recurso que los estudiantes aplicarán con-
tinuamente, será necesario ayudarlos y guiarlos en usos conscientes y completos, lo que incluye establecer un debate 
sobre su aplicabilidad ética y responsable en la Comunicación y Periodismo, explicar el uso de la IA desde una visión 
crítica y no solo instrumental, y defender una postura de rigor y transparencia, mostrando no solo sus bondades sino 
también los posibles sesgos que pueden producirse.

4.3. Capacitación de los alumnos para uso de IA
En general los entrevistados consideran que los estudiantes de Periodismo deberían estar capacitados para utilizar tec-
nologías de IA, de hecho, según las respuestas mayoritarias, los alumnos deberían conocer cómo funcionan y qué impac-
to tienen en la producción periodística, lo que incluye comprender los cambios en las rutinas productivas, los modelos 
de negocio de las plataformas que usan IA y sus límites legales y éticos.

Las razones predominantes por las que los alumnos deben estar capacitados para usar la IA estriban en que son he-
rramientas que permiten mejorar muchos aspectos de la práctica periodística y seguramente serán requeridas por las 
empresas de comunicación en un futuro próximo.

Como reconocen, las tecnologías de IA ya han llegado a nivel de consumo profesional y popular, y no solo para expertos 
ingenieros, por lo que los alumnos no deberán darles la espalda. De hecho, son ellos en especial los que deben estar al 
tanto de todos los avances tecnológicos para incorporarlos en su desarrollo académico y profesional.

Asimismo, algunos entrevistados consideran que los estudiantes de comunicación no solo deben conocer las funcionali-
dades de la IA y las fuentes de datos que utiliza, sino que deben saber que, al menos por ahora, es una herramienta de 
redacción, pero no para documentar o contextualizar hechos ya que la IA todavía ofrece inexactitudes. 
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Por último, se reconoce que el aprendizaje de las tec-
nologías de IA se tendrá que incorporar junto con otros 
instrumentos digitales, como por ejemplo el uso de tra-
ductores automáticos, la Wikipedia o los procesadores 
de texto.

4.4. Asignatura de IA y Periodismo
El amplio acuerdo sobre la oportunidad de capacitación en IA en diversos apartados del plan de estudios no implica que 
todos los expertos estén de acuerdo en la oportunidad de implementar asignaturas específicas de IA aplicada al Periodis-
mo. En concreto, no existe consenso claro sobre si debiera implantarse una asignatura de IA y Periodismo. Se observan 
tres opiniones predominantes: 

- los docentes e investigadores que consideran que sí habría que crearse una asignatura de IA y Periodismo; 
- los que consideran que no o que todavía es muy pronto para implementarla;
- los que consideran que hay que incorporar la IA de forma transversal o complementaria en otras asignaturas de comunicación.

Respecto a los que consideran que sí debería crearse una asignatura de IA y Periodismo justifican esta decisión aludien-
do a que creen que la tendencia señala que tendremos que aprender a convivir con la IA. Según consideran, en este 
sentido, la expansión en el uso de la IA hará que se integre rápidamente en los departamentos de Comunicación, por lo 
que su conocimiento será pronto un requisito básico e indispensable en diversos empleos, en especial, todos aquellos 
relacionados con la Comunicación y que por tanto deberemos saber utilizarlas para ser profesionales competentes. Otro 
motivo para su implantación como asignatura unitaria estriba, según los entrevistados que defienden esta postura, en 
que es la forma perfecta de darle entidad a esta necesidad de investigar y profundizar con detalle en las aportaciones 
(ventajas e inconvenientes), los estándares profesionales y las implicaciones éticas de la IA en el trabajo periodístico. 
Y, por último, estos entrevistados consideran que sería bueno incluirla en los planes docentes porque ya hay algunas 
experiencias de implantación de este tipo de asignatura. Casos significativos son la 

- Universidad de Santiago de Compostela con su asignatura de Periodismo automatizado: teoría, técnica y aplicaciones; 
- Universidad de Navarra que lanzará, en el curso 2023-2024, una asignatura de IA y Periodismo.

Por el contrario, los que consideran que no debe crearse una asignatura sobre IA y Periodismo, o al menos de momento 
no, consideran que debemos ser prudentes porque: 

- no es fácil modificar los planes de estudio, 
- la tecnología IA todavía ofrece bastantes fallos, 
- la evolución de esta área en unos meses se ha mostrado exponencial. 

Lo que sí consideran es que los contenidos sobre IA deberían permear en aquellas asignaturas o contenidos que lo ame-
riten, sin embargo, aquí el problema será la preparación de cada docente para incorporar estos contenidos.

Bajo esta última premisa, existe una tercera visión que hace referencia a aquellos entrevistados que proponen una im-
plementación transversal de la enseñanza sobre IA. En general se propone implementar el estudio de la IA en asignaturas 
más macro, que sirvan para dar contexto y fundamentación teórica a la cuestión de la IA, como pueden ser tecnologías 
de la información o ciberperiodismo. Con ello se conseguirían actualizar las asignaturas en sí mismas. Adicionalmente, 
algunos de ellos consideran que, al tratarse de una etapa aún embrionaria, el contenido debería integrarse en los planes 
de estudio relacionados con la producción de contenido, como las clases de Periodismo o las de Publicidad y en una 
etapa posterior, con la estabilización de la tecnología, ya se podrían crear asignaturas específicas sobre IA.

4.5. Qué debería enseñarse a los estudiantes sobre IA y Periodismo
Del resultado de las entrevistas se derivan distintos conocimientos que se pueden enseñar en las aulas, sin embargo, 
en general existe un consenso alto en explicar conocimientos sobre las cuestiones éticas derivadas del uso de la IA en la 
profesión periodística, por lo que uno de los temas nucleares en la enseñanza de la IA parte de este uso responsable y 
crítico de la misma.

Asimismo, hemos podido identificar dos dimensiones fundamentales y tres cuestiones clave que giran en torno a los 
conocimientos que deben aprenderse en las aulas sobre la IA. Las dimensiones fundamentales tienen que ver, por un 
lado, con la IA como recurso y herramienta docente y, por otro lado, con la IA como fuente periodística. En cuanto a 
las tres cuestiones que se relacionan exclusivamente con la IA tienen que ver con el conocimiento de la tecnología, sus 
potencialidades y posibles sesgos, y su aplicación al ámbito periodístico.

Adicionalmente, las entrevistas confirman la necesidad de enseñar a los alumnos el funcionamiento de algunas de estas 
herramientas a un nivel profesional, cómo interactuar con ellas con responsabilidad, cómo utilizarlas para realizar prác-
ticas de actividades profesionales, y cómo desarrollar un espíritu crítico sobre su uso.

En un sentido más específico, los alumnos deberían tener unos conocimientos básicos de búsqueda y selección de he-
chos noticiosos, de verificación, de generación de textos automatizados y de imágenes, gráficos y videos, de personali-
zación de noticias para adecuarse a las necesidades de la audiencia y de distribución de las mismas. 

A partir de las 28 entrevistas semiestruc-
turadas se ha confirmado que existe un 
grado de consenso alto en la necesidad 
de incorporar la inteligencia artificial en 
las facultades de comunicación
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Por último, hemos podido confirmar del resultado de las entrevistas que es esencial explicar los principios básicos de la 
IA generativa para poder colaborar en grupos de trabajo multidisciplinares en los que la carga técnica recaiga sobre todo 
en expertos informáticos y no en periodistas. En este sentido, debería enseñarse que existe la IA y las aplicaciones que 
puede tener en Comunicación y específicamente en Periodismo, pero dejando claro a los estudiantes que nunca puede 
sustituir el trabajo de un periodista, por motivos de ética y de rigor profesional.

4.6. Potencial de la IA en producción y consumo de noticias
En general, los investigadores entrevistados consideran que la IA sí tiene el potencial de transformar la manera en que se 
produce y consume el Periodismo. Sin embargo, existe un mayor grado de consenso en pensar que esta transformación 
será mayor en la producción periodística que en su consumo.

En líneas generales se considera que el cambio ya se está dando en las redacciones y esto aumentará progresivamente a 
medio plazo y es por esta razón por la que ahora lo que debemos analizar son los efectos disruptivos y cómo canalizar y 
orientar la aplicación de la IA al Periodismo, y, por lo tanto, adaptar la profesión para un uso adecuado, evitando temo-
res, y buscando la fórmula de cómo no precarizar la profesión. Si bien es cierto que existe el convencimiento de que el 
buen Periodismo no puede hacerlo la IA. 

Por otro lado, existe un grado de acuerdo alto por parte de los entrevistados al considerar que habrá una transformación 
importante que afectará a todo el proceso periodístico, lo que incluye la documentación, la producción y la distribución de 
noticias, y muy probablemente será la clave de la sostenibilidad económica, de relación con la audiencia y de eficiencia. 

Asimismo, algunos de los expertos entrevistados consideran que la IA se utilizará probablemente de manera más o me-
nos auxiliar o más o menos protagonista en multitud de funciones, entre las que destacan: 

- recogida de datos e informaciones; 
- gestión de grandes cantidades de datos; 
- tareas auxiliares de redacción y de organización de información; 
- redacción de determinadas piezas periodísticas; 
- validación de la información que ayudará en la batalla contra la desinformación. 

Respecto a este último punto, además, inciden en que los periodistas deberán estar atentos a un mal uso orientado a 
manipular, intoxicar y generar ruido.

En definitiva, respecto a su potencial en las redacciones, se entiende la IA como un instrumento más, no como reem-
plazo del periodismo actual, aunque a futuro si se utilizan de manera correcta o incorrecta, puede que genere cambios 
importantes en la producción y distribución, por lo que muy probablemente esto supondrá una redefinición de los es-
tándares de producción periodística y un impacto directo en la formación profesional. 

Por otro lado, los expertos entrevistados consideran que también la IA afectará a la manera en la que se consumen las 
noticias. En este sentido, las audiencias supuestamente recibirán más y mejor información, y más personalizada; pero 

Tabla 5. Propuesta de esquema formativo nuclear en IA y Periodismo

Competencias Objetivos Temas

Fundamentación 
Conocer el origen, evolu-
ción y actualidad de la IA 
aplicada al Periodismo

Tipos de IA, diferencias entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo

Origen y evolución de la IA

Aspectos básicos sobre algoritmos

Impacto de las IA en la ecología de medios

Tipo de IA y cómo se pueden utilizar para apoyar el trabajo periodístico

Competencias 
técnicas

Adquirir competencias 
para la producción de 
contenidos, los programas 
y herramientas más habi-
tuales y el tipo de trabajo 
que implican

Descripción y uso de herramientas de IA

Diseño de prompts (peticiones), aprendizaje de técnicas específicas para la creación escrita, 
gráfica y audiovisual con la IA y la posterior “postproducción” donde el sujeto debe chequear, 
pulir y afinar los resultados generados por la IA

Identificación de información fiable a través de la IA: uso de los sistemas de búsqueda, limpie-
za, procesamiento, verificación, análisis de adquisición, etc.

Aplicaciones de visualización de datos aplicada a IA

Análisis de casos de estudio de medios que utilicen estos recursos

Competencias 
éticas

Adquirir competencias 
sobre las implicaciones 
éticas y los valores de esta 
disciplina

Introducción a la problemática ética de estas nuevas formas de construcción de la realidad

Responsabilidad de uso a través del pensamiento crítico para la toma de decisiones en la elec-
ción de las IA a utilizar para conseguir una mejor calidad del producto periodístico

Interpretar y criticar los posibles sesgos que tiene la IA y su aplicación

Aspectos de análisis crítico, derechos de autor y aspectos legales en el contexto de uso de la IA
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también el uso de esta tecnología puede afectar a la confianza de la gente en lo que se consume si desde los medios no 
se toman medidas de transparencia, motivo por el que se obligará seguramente a extremar los controles y las precau-
ciones ante la desinformación.

4.7. Recomendaciones formativas
Por último, a partir del análisis de las 32 entrevistas (4 en profundidad y 28 semiestructuradas) se ha elaborado un posi-
ble modelo formativo expresado en forma de tabla (tabla 5) que incluye las competencias, objetivos y temas de estudio 
sobre IA y Periodismo más importantes detectados. Se trata de un esquema nuclear que puede formar parte de un plan 
más amplio. Y por supuesto, como tal esquema deberá ser desarrollado de forma específica según la carga docente pre-
vista, o la modalidad de impartición, como asignatura unitaria del plan de estudios, como parte de formación de post-
grado o como seminarios especializados, etc. Este esquema presenta el núcleo principal detectado, pero no presupone 
la forma concreta de su implantación que deberá plantearse con cuidado en cada contexto.

5. Discusión y conclusiones
Gracias a esta investigación podemos proponer un primer diagnóstico general de la IA generativa en el sector perio-
dístico y concretamente en su posible aplicación en la formación de los futuros periodistas, ampliando así los estudios 
de referencia previos desarrollados en España principalmente por Calvo-Rubio; Ufarte-Ruiz (2020), Ufarte-Ruiz; Fiei-
ras-Ceide; Túñez-López (2020), y Ufarte-Ruiz; Calvo-Rubio; Murcia-Verdú (2020; 2021). 

Se trata por tanto de poner sobre la mesa un primer esquema, junto con su fundamentación teórica, que puede orientar 
a los responsables de planes docentes que están preocupados por la influencia de las IA generativas y se plantean o bien 
su aplicación en futuros planes de estudio, a medio plazo, o bien algunas formas de reacción más rápidas basadas en 
seminarios o postgrados. 

Por otro lado, si recuperamos los objetivos de esta investigación y examinamos su grado de cumplimiento, podemos 
observar los siguientes elementos significativos:

O1. La opinión de los expertos entrevistados (tanto las 4 entrevistas en profundidad, como las 28 entrevistas semies-
tructuradas) han ofrecido resultados ricos y variados sobre la IA generativa y medios de comunicación en cuanto a su 
posible aplicación en los estudios de comunicación, y más concretamente ha permitido ofrecer una panorámica de la IA 
en Periodismo, identificar cómo se puede incorporar a las facultades de comunicación y en definitiva conocer su poten-
cial tanto en la producción como en el consumo de noticias. Este objetivo no hace sino reafirmar aspectos ya tratados 
en estudios previos como el fortalecimiento de los valores periodísticos (Peña-Fernández et al., 2023), el uso ético de la 
IA por parte de los medios (Ventura, 2021), el futuro del periodista (Codina; Lopezosa; Rovira, 2022), o sobre el uso de 
la IA para verificación de noticias “fact-checking automatizado” (Thorne; Vlachos, 2018).

O2. No existe un consenso por parte de los profesores e investigadores entrevistados sobre la incorporación de la IA en 
los planes docentes de las facultades de Comunicación. En este sentido, se identifican tres posturas. La más aceptada es 
la de su incorporación a las aulas en forma de asignatura unitaria, seguida de una postura más conservadora en la que 
se recomienda incorporar la IA de manera transversal a asignaturas que así lo demanden. Por último, existen los que 
consideran que todavía es muy prematuro incorporar la IA en Periodismo. Si bien es cierto, todos ellos hablan de su uso 
ético y responsable, lo que confirma la corriente más defendida por las investigaciones más recientes al respecto (Sok; 
Heng, 2023; Kasneci et al., 2023; Liebrenz et al., 2023; Lopezosa; Codina, 2023; Sabzalieva; Valentini, 2023).

O3. Se ha podido presentar una propuesta formativa de IA y Periodismo centrada en tres ejes centrales: fundamenta-
ción, competencias técnicas y competencias éticas. Estas recomendaciones formativas se ajustan a los últimos estudios 
relacionados con la formación de la IA generativa en distintas ramas del saber permitiendo así consolidar lo que otros 
investigadores han dicho al respecto (Halaweh, 2023; Mhlanga, 2023; Liebrenz et al., 2023, entre otros).

En definitiva, este trabajo se adscribe a la doble posición propuesta por la Comisión Europea (2020) de marco de exce-
lencia y marco de confianza. Dicho marco anima a conocer lo mejor posible las posibilidades de la IA y anima a que los 
profesionales, en este caso, los profesores e investigadores en comunicación, aprendan lo mejor posible a utilizarlas. 

Además, esta investigación pretende ser un punto de partida para el desarrollo e implementación responsable de la IA 
generativa en los planes de Comunicación, ajustándose así a algunas propuestas realizadas por otros estudios publica-
dos durante 2023 que recomiendan enseñar sobre IA de manera que se garantice la integridad y la responsabilidad del 
sector educativo (Mhlanga, 2023; Kasneci et al., 2023) y, por supuesto, se garantice un uso de la IA inclusivo, equitativo, 
transparente y ético (Sok; Heng, 2023; Halaweh, 2023).

En conclusión, la investigación aquí propuesta comple-
menta estudios previos de IA, Periodismo y formación, al 
tiempo que llena un vacío en esa línea de investigación al 
enfocarse específicamente a la IA generativa. Nuestro es-
tudio, sin embargo, no está exento de limitaciones, entre 
ellas el hecho de que hemos optado por centrarnos en 
las experiencias iberoamericanas y concretamente en la 

Se identifica la necesidad de utilizar la IA 
de manera supervisada y transparente. 
Por lo tanto, hay coincidencia en pensar 
en un trabajo desde la complementarie-
dad y no desde la sustitución
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formación universitaria. Claramente, otros estudios que entrevisten a expertos en otros países pueden obtener resultados 
diferentes. Además, esta investigación sigue una lógica cualitativa y, en consecuencia, tales métodos no permiten medir ni 
calcular en qué medida las percepciones u opiniones son compartidas en el conjunto de la población, pero en este caso, 
nuestro trabajo puede ser un buen punto de partida para estudios cuantitativos en la búsqueda de esta dimensión. 

Asimismo, los resultados están ligados a un campo que está evolucionando diariamente como es el caso del lanzamiento 
de nuevas IA generativas como la de Google o la de Facebook, por poner algunos ejemplos, o como es el caso del futuro 
marco regulatorio del uso de las IA que están elaborando los gobiernos, por lo que en futuros trabajos es posible que sea 
necesaria una revisión de este contexto que está por venir para generar un intento de ampliar el conocimiento y lograr 
una comprensión más global del impacto de las IA generativas. 

Como limitaciones podemos señalar también que hemos centrado nuestra investigación en aspectos de formación. En 
futuros trabajos se pueden realizar otras investigaciones preguntando por dimensiones concretas o por nuevos desarro-
llos de la IA en Periodismo, como por ejemplo la verificación de noticias utilizando la IA. 

En todo caso, quizá el punto más positivo que se desprende de este estudio es la necesidad de un uso ético, transparente 
y que incorpore al pensamiento crítico tanto en su uso como en su enseñanza. Igualmente, la insistencia en que el uso 
de la IA debe contemplar los valores periodísticos y debe servir para desarrollar un mejor Periodismo.
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