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El porcentaje de ciudadanos que evita el consumo in-
formativo ha aumentado bruscamente según el 2022 
Digital News Report (Newman, Fletcher, Robertson, 
Eddy & Nielsen, 2022). Los altos niveles de confu-
sión y desconfianza alcanzados durante la infodemia 
que acompañó a la pandemia global han provocado 
una fatiga informativa (Tandoc & Tim, 2023), apatía 
social y la búsqueda de mecanismos de desconexión 
y autoprotección. Paralelamente, las redes socia-
les han propiciado que el principio de autoridad se 
haya distorsionado creando una dependencia infor-
mativa de las plataformas (Hartley, Petre, Bengtsson 
& Kammer, 2023) a pesar de los escasos niveles de 
moderación que practican, como se ha demostrado 
en el conflicto bélico palestino-israelí y en la guerra 
de Ucrania. Estos ingredientes han forjado el sistema 
de medios más complejo de la historia, generando si-
multáneamente un impacto emocional y existencial 
en el seno de la profesión periodística. 

En este contexto, la desinformación se ha conver-
tido en una preocupación en las redacciones y en una 
línea prioritaria de investigación a nivel global (Cea 
& Palomo, 2021), compitiendo en protagonismo con 
un nuevo reto, ya que la dimensión estratégica de la 
actividad periodística se ha incrementado exponen-
cialmente con la expansión de la inteligencia artifi-
cial. A la tradicional selección de temáticas, enfoques, 
elementos lingüísticos e imágenes, se incorporan so-
luciones tecnológicamente avanzadas que permiten 
agilizar y perfeccionar el proceso productivo aunque, 
paralelamente, también facilita la alteración de la rea-
lidad. La fascinación por el posibilismo tecnológico 
ha provocado una saturación de iniciativas en un cor-
to periodo de tiempo, y los medios se han transforma-
do en cómplices de esta difusión, construyendo imá-
genes de portada o incluso doblando a otros idiomas 
vídeos de personajes conocidos. 

Con menor intensidad se han visibilizado los lí-
mites éticos de estas herramientas (Palomo, Masip & 
Heravi, 2022), y la crítica profunda ha sido despla-
zada por la velocidad de los avances y la resonancia 
de la IA. Pero la irrupción de la automatización de 
la información suscita debates e incertidumbres, y 
mientras algunos le asignan un rol degenerativo, ene-
migo, otros la perciben como aliada. Una dicotomía 
que convivirá durante los próximos años aunque en 
este número hemos decidido apostar por una línea 
constructiva y contemplar en la inteligencia artificial 
una oportunidad para reducir los desórdenes informa-
tivos. 

La corriente de análisis sobre desinformación más 
extendida se ha fijado tradicionalmente en los mensa-
jes, las teorías de conspiración, los grupos de interés 
y los emisores de dichos contenidos, y el impacto en 
la ciudadanía. Como prueba de ello, hace un año esta 
revista lanzaba el monográfico “¿Crisis de la media-
ción? Periodismo, política y ciudadanía ante la des-
información”, coordinado por colegas de la Univer-
sidad de Valencia. Resulta por tanto pertinente y ne-
cesario complementar esa tendencia contemplando la 
perspectiva profesional, reflejando su mirada experta, 
con aproximaciones actuales cuantitativas, cualita-
tivas y teóricas que supongan un avance de conoci-
miento, y esos son los objetivos que han acompañado 
a este número cuyas bases se sentaron durante la cele-
bración de IX European Communication Conference 
(ECREA) en Aarhus (Dinamarca, 2022). 

Los editores invitados de esta monografía agrade-
cemos a los 76 investigadores participantes la apuesta 
realizada por esta llamada y su compromiso presente 
y futuro con el binomio desinformación-inteligencia 
artificial. Tras un complejo proceso de revisión, quin-
ce artículos han sido seleccionados para componer 
un ejemplar innovador, abierto, accesible, integrador, 
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equilibrado desde la perspectiva de género y con se-
llo internacional, ya que se nutre de investigaciones 
procedentes de Brasil, Chile, China, España, India, 
México, Reino Unido y Singapur.

La revisión sistemática de la literatura sobre la re-
lación entre la inteligencia artificial, el periodismo y la 
desinformación en China desarrollada por Barredo, Ja-
mil y de la Garza inaugura este número original y am-
bicioso, donde queda patente que la creatividad no está 
reñida con la investigación. Así Tandoc y Seet recurren 
a un enfoque lúdico al rescatar la teoría de la inocula-
ción para vacunar a la población joven contra la des-
información apoyándose en los juegos serios. En una 
línea similar, Elizabeth Saad y Márcio Carneiro experi-
mentan con ChatGPT para demostrar la vulnerabilidad 
de la herramienta y reforzar la legitimidad del periodis-
ta. Por otra parte, Magdalena Saldaña y Marcelo 
Santos acuden a las audiencias para entender cómo 
afecta su formación, su ideología política y el uso de 
medios alternativos al comportamiento verificador 
del usuario chileno, observando un patrón activo espe-
cialmente entre quienes poseen educación superior y se 
alinean con el segmento de la izquierda. 

La percepción de los profesionales ha constituido 
una de las líneas prioritarias de la llamada de 
artículos, y ha sido abordada en seis de los artículos 
selecciona-dos mediante técnicas cuantitativas y 
cualitativas. Adi-tya Sinha, Ranjeet Kumar, 
Ramanuj Vishwakarma y Debabrata Basu explican el 
compromiso de 309 perio-distas de medios impresos, 
youtubers y blogueros para combatir la 
desinformación en la India, y qué apoyo observan 
procedente de los avances tecnológicos. En España, 
Mayoral, Parrat y Mera afirman que el 60 por ciento 
de los medios ha integrado la IA en alguna de sus 
rutinas, y presentan una evolución de la opinión 
positiva en las redacciones. Simón Peña, Urko Peña y 
Maider Eizmendi obtienen resultados menos optimis-
tas, donde predomina la cautela centrándose en la opi-
nión difundida por más de un centenar de periodistas 
en Twitter sobre la inteligencia artificial y su relación 
con la desinformación. Dentro de este bloque también 
destaca la visión especializada de los responsables de 
comunicación corporativa y las relaciones públicas y 
las escasas estrategias que poseen para anticipar y 
neu-tralizar ataques, investigación firmada por 
Rodríguez-Fernández y Establés. 

La implantación de nuevos roles y su impacto en la 
actividad empleadora mediante el análisis de las ofertas 
de empleo y las entrevistas a responsables de innova-
ción y tecnología de una decena de radiotelevisiones 
públicas europeas permite detectar a Fieiras, Ufarte y 
Vaz la existencia de perfiles y aptitudes prioritarias en 
las nuevas contrataciones. Finalmente, Subiela-Her-
nández, Gómez-Company y Vizcaíno-Laorga 
analizan un estudio de caso, aproximándonos a las 
fortalezas y debilidades detectadas por usuarios de 
la plataforma MediaVerse, que aplica blockchain, 
smart contacts e IA.

El mensaje mantiene también su liderazgo como 
objeto de estudio, y resulta relevante el análisis de la 
agenda mediática para diagnosticar cómo ha evolu-
cionado el tratamiento otorgado a la desinformación 

en la prensa española, como proponen Cea, Fernán-
dez y Teruel, y cuyo escenario se complementa con 
el novedoso enfoque audiovisual de Blanco, Martín y 
Sedano, centrado en el caso de TVE. En ambas inves-
tigaciones se aporta una detallada metodología que 
puede facilitar su aplicación en otros medios. María 
Lamuedra y Lucía Ballesteros recurren también al 
análisis de contenido de las verificaciones publicadas 
en Objetif Desinfox durante las elecciones presiden-
ciales francesas y sugieren mejoras en la redacción 
de las piezas. En el mismo ámbito se ubica el trabajo 
de Palacios, Bonete y Gelado, quienes afirman que la 
mayoría de las cuentas de influencers políticos gene-
ran contenidos desinformativos. 

Santiago Tejedor y Belén Sancho ponen el bro-
che final a este número mapeando a un centenar de 
fact-checkers, herramientas y proyectos para conocer 
cómo se apoyan en la inteligencia artificial y cómo 
promueven la alfabetización mediática.

Este número no es un punto y final en la línea de 
investigación planteada, y aspira despertar nuevos 
interrogantes vinculados con la forma de ver la in-
formación, su gestión, el desarrollo de una formación 
especializada o cómo la inteligencia artificial puede 
facilitar la accesibilidad de los datos para combatir la 
desinformación (Cunha, 2022). Reducir la brecha en-
tre periodistas e ingenieros constituirá un punto clave 
para intercambiar conocimientos, promover un mejor 
periodismo interdisciplinar y formas más efectivas 
de contar una historia.

Debemos ser conscientes de que, aunque hemos 
avanzado en su análisis, el problema de las noticias 
falsas persiste e incluso podría empeorar al dismi-
nuir significativamente las barreras para el uso de 
la inteligencia artificial generativa, lo que permite a 
cualquier persona con acceso a Internet manipular 
imágenes, grabaciones de audio y vídeos, o incluso 
generar contenido visual y sonoro de apariencia real 
desde cero. La IA está redefiniendo los cánones de la 
investigación ortodoxa y el ejercicio periodístico, por 
lo que estamos convencidos de que estos contenidos 
serán un referente para estudios futuros y contribui-
rán a la continuidad del debate. Lo que este extenso 
cuerpo de investigación nos indica es que todavía hay 
muchos factores y procesos que no comprendemos 
completamente y que requieren una asimilación y 
una maduración para predecir tendencias.

El desafío está ante nosotros, y exige un esfuerzo 
coordinado, lo que significa que debemos continuar 
diversificando la investigación en esta área, estimu-
lando y buscando investigaciones más allá de los 
contextos occidentales.

La publicación de este monográfico coincide con 
el reciente fallecimiento de Mario Tascón, quien ilu-
minó el camino del periodismo digital y apadrinó a 
numerosos profesionales del sector. Comprometido 
con la innovación, la inteligencia artificial en las re-
dacciones cautivó su interés y fue una de sus inquie-
tudes más visibles en los últimos tiempos, motivo por 
el que le rendimos homenaje a este maestro de maes-
tros dedicando a su memoria este número especial. 
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