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RESUMEN
Introducción: Los proyectos competitivos de investigación emprendidos desde la academia sobre el impacto, 
las posibilidades y los desafíos que la inteligencia artificial introduce en el ámbito periodístico es un objeto 
de estudio aún no proyectado sobre una cartografía europea que integre en espacio y tiempo proyectos 
financiados, centros de estudio, presupuesto y líneas temáticas de trabajo. Objetivos: Esta investigación 
aspira a realizar un primer mapeo sobre el estado de la investigación, el desarrollo y la innovación en el 
campo de la inteligencia artificial aplicada al periodismo en Europa desde 2013 a 2023. Metodología: Para 
alcanzar este propósito, se utiliza una metodología exploratoria en la base de datos del portal Horizonte 
Europa, en el apartado de ayudas concedidas, utilizando como palabras clave de búsqueda las diferentes 
etiquetas denominativas con las que ha sido nombrada la aplicación de esta tecnología en el periodismo 
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y la comunicación. Resultados: Entre los hallazgos destaca la suma de más de 77.292.667,23 euros entre 
los 29 proyectos concedidos entre 2013 y 2023, con una aportación europea de 70.941.649,57 euros, 
siendo Reino Unido, con siete proyectos, y Grecia y España, con tres proyectos cada uno, los países que 
lideran este ámbito de estudio. En el plano metodológico, se aprecia una tendencia hacia los trabajos de 
tipo experimental. Conclusiones: Los proyectos de investigación concedidos apuestan principalmente por 
analizar cómo combatir la desinformación y diseñar bots y algoritmos para potenciar la comunicación de las 
organizaciones. Se necesitan, por tanto, investigaciones futuras centradas en las estrategias o soluciones para 
gestionar los obstáculos actuales del uso de la inteligencia artificial al ámbito periodístico, las percepciones 
de los espectadores para analizar la calidad y características de los contenidos, así como la emergencia de 
renovados perfiles profesionales.

Palabras Clave: Inteligencia artificial; Algoritmo; Newsmaking; Periodismo; Comunicación; Proyecto de 
investigación; I+D+i.

ABSTRACT
Introduction: The competitive research projects undertaken from the academy on the impact, possibilities 
and challenges that artificial intelligence introduces in the journalistic field is an object of study not yet
projected onto a European cartography that integrates funded projects in space and time, study centers, budget 
and thematic lines of work. Objectives: This research aims to carry out a first mapping of the state of research, 
development and innovation in the field of artificial intelligence applied to journalism in Europe from 2013 to 
2023. Methodology: To achieve this purpose, an exploratory methodology is used in the database of the Horizon 
Europe portal, in the section on grants awarded, using as key search words the different denominative labels with 
which the application of this technology in journalism and communication has been named. Results: Among the 
findings, the sum of more than 77,292,667.23 euros stands out among the 29 projects granted between 2013 
and 2023, with a European contribution of 70,941,649.57 euros, being the United Kingdom, with seven projects, 
and Greece and Spain, with three projects each, the countries that lead this field of study. At the methodological 
level, there is a trend towards experimental work. Conclusions: The research projects awarded focus mainly on 
analyzing how to combat disinformation and designing bots and algorithms to enhance the communication of 
organizations. Therefore, future research is needed focused on strategies or solutions to manage the current 
obstacles to the use of artificial intelligence in the journalistic field, the perceptions of viewers to analyze the 
quality and characteristics of the content, as well as the emergence of renewed professional profiles.

Keywords: Artificial intelligence; Algorithm; Newsmaking; Journalism; Communication; Investigation project; 
R&D&i.

1.  Introducción

El periodismo artificial (Túñez-López et al., 2019), el periodismo robot (Burrell, 2016; Kim et al., 2007; Lee y 
Kim, 1998; Levy, 2012; Salazar-García, 2018; Van-Dalen, 2012), el periodismo algorítmico (Anderson, 2013), el 
periodismo automatizado (Caswell y Dörr, 2018; Clerwall, 2014; Napoli, 2014), el periodismo computacional 
(Coddington, 2015; Cohen et al., 2011; Gynnild, 2014; Vállez y Codina, 2018), el periodismo aumentado (Pavlik 
y Bridges, 2013) y periodismo de alta tecnología (Salaverría, 2016) se ha convertido en una voz habitual en 
el ámbito comunicativo y periodístico. Autores como Diakopoulos (2019), Flores-Vivar (2018), Lindén (2017), 
Lokot y Diakopoulos (2016), Oppenheimer (2018) y Powers (2012), entre otros, afirman que estas formas 
de nombrar al oficio se refieren a la introducción de la inteligencia artificial en los procesos de búsqueda, 
producción, difusión y gestión de los mensajes de comunicación.

La inteligencia artificial como tecnología aplicada al periodismo existe desde finales de la década de los años 
80 (Rusell y Norvig, 2003), aunque en los últimos años se ha desarrollado de manera vertiginosa (Parratt-
Fernández et al., 2021), despertando la curiosidad de tecnólogos y de la academia (Prasad y Choudhary, 2021). 
Las empresas periodísticas, por su parte, también han mostrado interés por la aplicación del procesamiento 
del lenguaje natural y actualmente se contabilizan a nivel mundial hasta 103 actores del sistema mediático que 
integran los bots y algoritmos con diversidad de objetivos, productos y modelos (Tejedor-Calvo, 2023). Se trata 
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de un escenario que ya anticipaba Prisecaru (2016) cuando empezaban a surgir las primeras experiencias en 
Reino Unido (Gani y Haddou, 2014), China (Martin, 2017), Corea del Sur (Jung et al., 2017), Francia (Sánchez-
Gonzales y Sánchez-González, 2017), Suecia (Stern, 2017), Alemania (Horky y Pelka, 2017), Noruega (Karlsen 
y Stavelin, 2014), Brasil (Monnerat, 2018), Finlandia (Melin et al., 2018) y España (De-Lara et al., 2022), entre 
otros países.

Su uso se ha justificado, en muchos casos, porque son capaces de liberar al periodista de tareas mecánicas y 
tediosas que demandan muchas horas de trabajo (Papadimitriou, 2016) y que las máquinas pueden asumir con 
mayor eficiencia (Graefe, 2016) y precisión en un tiempo reducido (Silverman, 2013; Wölker y Powell, 2018), 
con el correspondiente aumento del beneficio empresarial (Mittal y Kumaraguru, 2014). El objetivo sería, como 
apunta Pereda (2014), exonerar a los profesionales de la información de tareas mecánicas que pueden ser 
realizadas por una máquina con supervisión mínima de un ser humano y permitir que se centren en aspectos 
más creativos. Sin embargo, las posibilidades que ofrece son muy diferentes, incluyendo desde el reconocimiento 
de patrones y tendencias (Lemelshtrich-Latar, 2018; Steiner, 2014; Van-der-Kaa y Krahmer, 2014), hasta la lucha 
contra la desinformación y las noticias falsas (Flew et al., 2012; Flores-Vivar, 2019) y la localización perfiles en 
redes sociales (Dickerson et al., 2014; Ferrara et al., 2016; Tavares y Faisal, 2013).

No obstante, la implantación de esta herramienta emergente y sofisticada en las redacciones (Pérez-Seijo et al., 
2020) también ha inaugurado diferentes debates que abarcan desde la calidad de las noticias automatizadas 
(Sandoval-Martín et al., 2019), a cuestiones deontológicas (Ufarte-Ruiz et al., 2021), legales (Montal y Reich, 
2017; Weeks, 2014) y reflexiones sobre la precarización del sector (Acemoglu y Restrepo, 2019; Bostrom, 2014; 
Bravo-Orellana et al., 2014; Brynjolfsson y McAfee, 2014; Cerezo, 2018; Cervera, 2017; Cosoy, 2017; Matsumoto 
et al., 2007; Valdiviezo-Abad y Bonini, 2019) y la aparición de las primeras redacciones sin periodistas (Ufarte-
Ruiz et al., 2023).

En cualquier caso, Gutiérrez-Caneda et al. (2023) recuerdan que, entre los expertos y profesionales del 
periodismo, de acuerdo con estudios focales, existe la creencia de que esta tecnología jugará un papel importante 
en la industria, debido a que reduce los costes y mejora de la precisión de los textos periodísticos (Lecompte, 
2015). Además, la personalización de contenidos de la que hablan Newman et al. (2019), Keeney (2015) y Slater 
y Rouner (2002) ayudará al receptor a conocer los que ocurre en su entorno más próximo y los periodistas, por 
su parte, podrán conocer con antelación el hecho noticioso, lo que generará un estrecho contacto con el usuario 
y su mayor participación.

Entre los académicos de la Comunicación existe una corriente de opinión a la hora de estimar que la
inteligencia artificial puede elaborar piezas informativas accesibles, diversas, pertinentes y oportunas (De-
Lima-Santos y Ceron, 2022). Las diferentes perspectivas que coexisten apuntan la necesidad de un mejor 
conocimiento de las consecuencias a partir de experiencias concretas, con estudios de casuísticas que luego 
permitan interpretaciones más globales. En este contexto, el impacto, las posibilidades y los desafíos que la 
inteligencia artificial introduce en el ámbito comunicativo ha instado a la academia y a distintos sectores de la 
sociedad a solicitar fondos de financiación públicos para proporcionar una visión holística sobre los principales 
hallazgos relacionados con este campo de estudio. Estas ayudas son un instrumento ampliamente utilizado 
por los Estados para fomentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación por parte de empresas y 
entidades públicas y privadas (Mote et al., 2011; Nagesh y Thomas, 2015).

2.  Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo principal de esta investigación es elaborar una primera aproximación al mapa de la investigación, 
el desarrollo y la innovación sobre la investigación de la inteligencia artificial en el ámbito comunicativo en 
Europa en los últimos diez años, que ayudará a la academia a generar propuestas más asertivas de cara a 
futuras convocatorias. El trabajo trata de dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:
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RQ1. ¿Cuántos proyectos de I+D+i relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al
periodismo y la comunicación se han concedido a nivel europeo en los últimos diez años?

RQ2. ¿Qué países lideran las investigaciones?

RQ3. ¿Cuál es la filiación predominante?

RQ4. ¿Qué partida presupuestaria tienen estos proyectos?

RQ5. ¿Qué temas se investigan con mayor frecuencia?

RQ6. ¿Qué enfoque se utiliza en las investigaciones?

3.  Metodología

Este artículo pretende elaborar una primera aproximación a un mapa de la investigación sobre la aplicación de la 
inteligencia artificial al periodismo y la comunicación en Europa en los últimos diez años. El diseño metodológico 
para alcanzar este propósito ha requerido una ejecución por etapas (Igartua, 2006), en las que se ha producido 
una triangulación metodológica (Gaitán-Moya y Piñuel-Raigada, 1998), que según Gómez-Diago (2010) y Soler-
Pujals y Enrique-Jiménez (2012), sirve para contrastar información entre distintas fuentes para obtener una 
contextualización suficiente de los fenómenos estudiados. Las distintas fases se presentan a continuación de 
manera explícita para que otros investigadores en distintos momentos y circunstancias puedan replicar este 
proceso y obtener resultados equiparables, completándolos o verificándolos en espacios de análisis coherentes 
(Ortega-Mohedano y Pereira-Galhardi; Igartua, 2016).

3.1.  Revisión de la literatura

En primer lugar, se ha realizado una revisión de la literatura científica de referencia, como parte de la 
investigación secundaria (Codina, 2017). Para ello, se han aplicado técnicas propias de la revisión documental 
con una mirada compilatoria y descriptiva (Bickman y Rog, 1998; Phillips y Pugh, 2008) para confrontar las 
aportaciones más importantes del estado de la cuestión (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018), ofrecer una 
visión contextualizadora del tema objeto de estudio, de cómo ha ido evolucionado en el tiempo y en función 
del contexto (Babbie, 1989; Fernández-Collado y Dankhe, 1986). Esta revisión muestra un incremento notable 
de la producción académica a partir de 2015, donde priman los estudios exploratorios y descriptivos centrados 
principalmente en analizar el impacto de los bots y algoritmos en la escritura de textos periodísticos, estudiar 
calidad de las noticias automatizadas y explicar el uso de algunos programas que permiten extraer y procesar 
información para que los periodistas descubran lo antes posible un hecho noticioso. De igual modo, esta revisión 
ha constatado la ausencia de trabajos previos, por lo que esta investigación es oportuna, no solo por su valor 
teórico, descriptivo y exploratorio, sino porque llena una laguna que persiste en este ámbito de estudio.

3.2.  Periodo de análisis y selección de la muestra

Esta investigación longitudinal analiza un marco temporal de 10 años, que van desde el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2023. Se ha optado por 2013 como punto inicial porque fue cuando se produjo el 
despegue definitivo de la inteligencia artificial en el sector comunicacional (Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz, 2021). En 
relación con la fuente, se ha seleccionado el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 
Horizonte Europa (2021-2027) por ser la principal iniciativa europea para el fomento de la I+D+i, desde sus 
fases iniciales hasta su desarrollo y llegada al mercado. Este programa se plantea en términos de continuidad 
del Programa Horizonte 2020, sirve de complemento a la financiación nacional y regional y su propósito es 
fortalecer la base científica y tecnológica de la UE, además de contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e impulsar la competitividad y el crecimiento. Asimismo, es el de mayor presupuesto 
hasta la fecha, teniendo el potencial de generar importantes beneficios económicos, sociales y científicos. La CE 
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afirma que busca financiar ciencia y tecnología punteras 
a nivel mundial, que adopten las políticas públicas y 
que beneficien a la economía, al medioambiente, a la 
ciencia y a la innovación, para dar solución a retos de la 
sociedad (European Commission, 2019). Además, supera 
en financiación pública a Horizonte 2020, que hasta el 
momento había logrado ser el máximo exponente a nivel 

mundial en investigación e innovación, por lo que supone una oportunidad para los profesionales y estudiosos 
de la comunicación social, y en especial de la comunicación y la difusión de la ciencia (Campos et al., 2021).

Este programa se estructura en tres ejes, dentro de los cuales se desarrollan los principales instrumentos de 
financiación. El primero es Ciencia Excelente y cuenta con tres objetivos:

1) Apoyar a investigadores para poder llevar a cabo investigación con carácter puntero y de alta calidad,
cuya financiación deriva del Consejo Europeo de Investigación (ERC, European Research Council).

2) Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), que son becas de investigación cuyo propósito es el
desarrollo de la carrera investigadora y la formación continua de los investigadores (European 
Commission, 2022).

3) Infraestructuras de Investigación, que financia equipamiento científico, instrumentos y recursos para el
desarrollo de nuevas infraestructuras.

En el anterior programa, Horizonte 2020 (2014-2020), se incorporaba en este primer eje otra línea destinada 
a financiar la investigación colaborativa, con el fin de establecer nuevas áreas de investigación e innovación 
mediante las Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET, Future Emerging Technologies).

El segundo pilar recibe el nombre de Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, que financia 
proyectos que abarquen retos sociales, además de reforzar las capacidades tecnológicas industriales. Este eje 
se divide a su vez en seis clústeres:

1) Salud (Health);

2) Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva (Culture, Creativity and Inclusive Society);

3) Seguridad Civil para la Sociedad (Civil Security for Society);

4) Mundo Digital, Industria y Espacio (Digital, Industry and Space);

5) Clima, Energía y Movilidad (Climate, Energy and Mobility); y

6) Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medioambiente (Food, Bioeconomy,
Natural Resources, Agriculture and Environment).

Este segundo bloque es una reformulación del tercer pilar del programa Horizonte 2020, que se denomina Retos 
Sociales (Societal Challenges) y contaba con siete objetivos principales:

1) Garantizar la salud y el bienestar y cómo afecta el estudio del cambio demográfico (SC1, Health,
Demographic Change and Wellbeing).

2) Asegurar un abastecimiento suficiente de alimentos y otros bioproductos de alta calidad (SC2, Food
security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research, and the Bio-economy).

"Muestra un incremento notable 
de la producción académica a partir 
de 2015, donde priman los estudios 
exploratorios y descriptivos."
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3) Promover la transformación hacia un modelo energético sostenible y económico (SC3, Secure, Clean
and Efficient Energy).

4) Lograr un transporte ecológico e integrado (SC4, Smart, Green and Integrated Transport).

5)  Alcanzar una economía eficiente en el empleo de recursos y materias primas en la acción por el clima
(SC5, Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials).

6) Apoyar a las ciencias sociales y humanidades para un desarrollo sostenible de los cambios sociales y
culturales de las sociedades europeas (SC6, Europe In A Changing World - Inclusive, Innovative And 
Reflective Societies).

7) Optimizar la protección y la seguridad de Europa (SC7, Secure Society).

Por último, el tercer eje se denomina Europa Innovadora y promueve el impulso del mercado y el desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas mediante el Consejo Europeo de Innovación (EIC, European Innovation 
Council). Por otra parte, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT, European Institute of Innovation 
and Technology) potencia la integración de la investigación, el emprendimiento y la educación superior. Y, en 
última instancia, incorpora los Ecosistemas Europeos de Innovación (EIE, European Innovation ecosystems) para 
permitir el desarrollo de avances más sostenibles. Este tercer pilar se aproxima al segundo del Horizonte 2020, 
llamado Liderazgo Industrial (Industrial Leadership), cuyas principales finalidades eran tres:

1) El empleo de las tecnologías para impulsar y garantizar el liderazgo de la industria europea y la
investigación aplicada con el programa Liderazgo en Tecnologías Industriales y Facilitadoras 
(LEIT, Leadership in Enabling and Industrial Technologies). Este a su vez, cuenta con una serie de 
subprogramas que potencian la investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
(ICT, Information and Communication Technologies); promueven cerrar la brecha entre los mercados y 
las nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología, procesos y fabricación avanzados; y Espacio, 
que busca fomentar empresas más competitivas.

2) Facilitar el acceso a financiación de riesgo para las empresas emergentes (Access to Risk Finance).

3) Colaborar con la pequeña y mediana empresa para incentivar su desarrollo e internacionalización
(Innovation in SMEs).

3.3.  Búsqueda automática a través de descriptores

Una vez acotada la fuente, se ha diseñado una estrategia de búsqueda para recopilar los proyectos de 
investigación relacionados con el objeto de estudio. Este proceso ha partido de una consulta exploratoria, en 
la que se ha trabajado con palabras clave que aluden al uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Los 
descriptores de búsqueda han sido las diferentes denominaciones en inglés que ha recibido esta manera de 
redactar textos periodísticos por parte de los investigadores, ya que este fenómeno aún no se ha conceptualizado 
por unanimidad en la Academia (Tabla 1).

(“bots” OR “inteligencia artificial” OR “periodismo artificial” OR “periodismo robotizado” OR 
“periodismo algorítmico” OR “periodismo automatizado” OR “periodismo computacional” 
OR “periodismo aumentado” OR “periodismo de alta tecnología”)

Tabla 1. Términos de búsqueda.

Fuente: Elaboración propia.
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Para garantizar la fiabilidad, las búsquedas se han realizado en paralelo por los investigadores entre el 1 
de septiembre y el 15 de octubre de 2023, previa definición de criterios y siendo revisadas las posibles 
contradicciones en reuniones precedentes. Los resultados cosechados de esta búsqueda se han revisado para 
eliminar las repeticiones y filtrar aquellos proyectos que no son pertinentes a las áreas de las Ciencias Sociales y 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

3.4.  Identificación de las variables a estudiar

A cada unidad de análisis se le ha aplicado una ficha de codificación con variables acordes a los propósitos que se 
persiguen. De esta manera, entre las variables a estudiar destacan los datos descriptivos del proyecto, como el 
nombre, el periodo de ejecución, el identificador, el coste total, la institución y el país. Además, se ha analizado 
la temática y enfoque metodológico del proyecto. Para garantizar la fiabilidad de la codificación, la aplicación de 
la ficha a cada proyecto ha sido realizada en paralelo, previa definición de las pautas de análisis (double-check). 
Con este proceso se han evitado sesgos y fallas metodológicas para optimizar la validez y la consistencia de los 
hallazgos (Okuda-Benavides y Gómez-Restrepo, 2005).

4.  Resultados 

4.1.  Proyectos financiados

Las sinergias que han impulsado Horizonte Europa y anteriormente Horizonte 2020 entre la ciencia, la 
tecnología, la producción y la innovación en los proyectos financiados han motivado una creciente participación 
en las diferentes convocatorias. La alta tasa de solicitudes relacionadas con el periodismo, que ha alcanzado 
los 198 proyectos de I+D+i financiados desde 2013 hasta septiembre de 2023, muestra la alta competitividad 
que presenta este Programa Marco europeo para los equipos de investigación de una gran parte del mundo. 
Sin embargo, después de filtrar y eliminar aquellos proyectos que están fuera del objeto de estudio, la cifra de 
resultados es relativamente baja, contabilizándose tan solo 29 proyectos de I+D+i financiados en los últimos diez 
años (Tabla 2).

Periodo de
ejecución Título Identificador Programa

Marco

Coste total /
Aportación 

Europa

Institución / 
País

2015-2021

Profiling and targeting news 
readers – implications for 
the democratic role of the 
digital media, user rights and 
public information policy

638514 ERC

1.479.515,00 €
-

1.479.515,00 €

Universiteit Van 
Amsterdam

-
Países Bajos

2016-2018
Real-time Content Analysis 
and Processing (ReCAP) for 
Agile Media Production

732461 ICT

1.306.125,00 €
-

990.037,50 €

NMR 
Consultancy Ltd

-
Reino Unido

2016-2019
Reverse EngiNeering 
of sOcial Information 
pRocessing

691152 Marie Curie

1.314.000,00 €
-

1.273.500,00 €

Politechnika 
Warszawska

-
Polonia

2016-2019 Scalable Understanding of 
Multilingual Media

688139 ICT

7.963.951,25 €
-

6.193.361,25 €

The University of 
Edinburgh

-
Reino Unido

Tabla 2. Listado de proyectos concedidos por el Programa Marco de Investigación e Innovación (I+i) de la Unión 
Europea entre 2013 y 2013.
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2016-2020
Computational Propaganda: 
Investigating the Impact 
of Algorithms and Bots on 
Political Discourse in Europe

648311 ERC

1.980.112,00 €
-

1.980.112,00 €

The Chancellor, 
Masters and Scho-
lars of the Univer-

sity of Oxford
-

Reino Unido

2017-2018 Innovative Journalism: 
Enhanced Creativity Tools

732278 ICT

993.270,38 €
-

993.270,38 €

City University of 
London

-
Reino Unido

2017-2018
PeRsOnalized DocUmentary 
Creation based on 
Automatically Annotated 
Content

731893 ICT

1.496.875,00 €
-

992.062,50 €

Reti Televisive 
Italiane SPA

-
Italia

2017-2019
MediaRoad – European 
Media Ecosystem for 
Innovation

761412 ICT
994.187,50 €

-
994.187,50 €

EBU-UER
-

Bélgica

2017-2019
Finding Bots, Detect 
Harassing Automation, and 
Restoring Trust in Social 
Media Civic Engagement

767454 ERC
149.921,00 €

-
149.921,00 €

The Chancellor 
Masters and 

Scholars of the 
University of Cam-

bridge
-

Reino Unido

2017-2020
Blockchains in the new 
era of participatory media 
experience

762091 ICT
3.283.616,08 €

-
2.757.662,50 €

Wordline Iberia SA
-

España

2017-2021
Opinion Dynamics and 
Cultural Conflict in European 
Spaces

732942 FET
5.817.276,25 €

-
5.817.276,25 €

Max-Planck- 
Gesellschaft Zur 
Furderung der 

Wissenschaften 
EV
-

Alemania

2018-2019

Artificial Intelligence for a 
new generation of Public 
Relations (PR): smart digital 
assistant for start-ups and 
SMEs to maximise results of 
press releases within the EU-
28 and beyond

836279 Innovation 
In SMEs

71.429,00 €
-

50.000,00 €

Comunicae 
Seedrelease 
Network SL

-
España

2018-2021 Co-Creating Misinformation-
Resilient Societies

770302 SC6
4.110.758,75 €

-
4.110.758,75 €

Stockholms 
Universitet

-
Suecia

2018-2021
FAke News discovery and 
propagation from big Data 
ANalysis and artificial 
intelliGence Operations

780355 ICT
3.583.125,00 €

-
2.879.250,00 €

Engineering- 
Ingegneria 

Informatica Spa
-

Italia

2018-2021
Open Distributed Digital 
Content Verification for 
Hyper-connected Sociality

825477 ICT
3.178.110,00 €

-
2.505.027,00 €

Erevnitiko 
Panepistimiako 

Institouto 
Systimaton 

Epikoinonion Kai 
Ypologiston

-
Grecia

https://doi.org/10.4185/rlcs-2024-2256
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2018-2021 Wider and enhanced 
verification for you

825297 ICT
2.931.000,00 €

-
2.499.450,00 €

Sirma AI EAD
-

Bulgaria

2018-2021
Methods for Managing 
Audiovisual Data: Combining 
Automatic Efficiency with 
Human Accuracy

780069 ICT
3.431.593,75 €

-
3.431.593,75 €

Aalto
Korkeakoulusaatio 

SR
-

Finlandia

2018-2022 Harnessing Data and 
Technology for Journalism

765140 Marie Curie
3.912.451,72 €

-
3.912.451,72 €

Dublin City
University

-
Irlanda

2018-2022 Providing Verification 
Assistance for New Content

825227 ICT
2.696.454,08 €

- 
2.438.810,00 €

Dublin City 
University

-
Irlanda

2019-2019
Fake news recognition 
applying Service-based 
Cross-Media Analytics

854497 Innovation 
In SMEs

71.429,00 €
-

50.000,00 €

Hensoldt Analytics 
GMBH

-
Austria

2019-2019
First real-time fact-checking 
tool to fight against the fake 
news and disinformation

855556 Innovation 
In SMEs

71.429,00 €
-

50.000,00€

Newtral Media 
Audiovisual SL

-
España

2019-2022
Cross-Lingual Embeddings 
for Less-Represented 
Languages in European News 
Media

825153 ICT
2.998.850,00 €

-
2.998.850,00 €

Institut Josef 
Stefan

-
Eslovenia

2019-2022
smART socIal media 
eCOsytstem in a blockchaiN 
Federated environment

825134 ICT
4.166.877,50 €

-
4.166.877,50 €

Universitaet 
Klagenfurt

-
Austria

2019-2022 Global Under-Resourced 
MEedia Translation

825299 ICT
2.906.098,75 €

-
2.906.098,75 €

The University of 
Edinburgh

-
Reino Unido

2020-2022
Datafication, Media and 
Democracy: Transformation 
of news work in datafied 
society

895273 Marie Curie
214.158,72 €

-
214.158,72 €

Universitet I 
Bergen

-
Noruega

2020-2023
A universe of media 
assets and co-creation 
opportunities at your 
fingertips

957252 ICT
5.995.612,50 €

-
4.932.997,50 €

Ethniko Kentro 
Erevnas Kai 

Technologikis 
Anaptyxis

-
Grecia

2021-2025 Automated Verification of 
Textual Claims

865958 ERC
1.982.824,00 €

-
1.982.824,00 €

The Chancellor 
Masters and 

Scholars of the 
University of 
Cambridge

-
Reino Unido
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2022-2025 vera.ai: VERification Assisted 
by Artificial Intelligence

101070093
Digital, 

Industry and 
Space

5.691.875,00 €
-

5.691.875,00 €

Ethniko Kentro 
Erevnas Kai 

Technologikis 
Anaptyxis

-
Grecia

2023-2028
Modelling Text as a Living 
Object in Cross-Document 
Context

101054961 ERC
2.499.721,00 €

-
2.499.721,00 €

Technische 
Universitat 
Darmstadt

-
Alemania

Fuente: Portal Horizonte Europa (https://www.horizon-eu.eu/). Elaboración propia.

Con relación al periodo de ejecución, la tendencia a la concesión es dispar. A partir de 2016, la cifra comienza a 
ser significativa, debido a que ese mismo año se financian 4 proyectos de investigación (13,79%) y 6 proyectos 
un año más tarde (20,68%). Pero es en 2018 cuando se brindan más ayudas, contabilizándose hasta un total de 
8 proyectos, lo que representa el 27,58% del total. Sin embargo, a partir de esa fecha se aprecia un punto de 
inflexión a la baja, ya que la cifra se reduce en 2019 al 17,24% (N=5) y al 6,69% en 2020 (N=2). En los últimos 
tres años solo se han concedido tres proyectos, uno por año (Tabla 3).

4.2.  Países destacados y universidades o centros de 
investigación

Los investigadores que solicitan los 29 proyectos de 
investigación proceden de instituciones de 15 países 
diferentes. Entre todos ellos, sobresale la presencia 
de centros de Reino Unido, que aglutina el 24,13% 
(N=7) del corpus. Grecia (N=3) y España (N=3) ocupan 
el segundo puesto con mayor número de proyectos 
de investigación concedidos sobre esta materia, con 
un 10,34% del total, seguido de Italia (N=2), Austria 
(N=2), Irlanda (N=2) y Alemania (N=2) con un 6,89% 
cada uno. Con solo un proyecto concedido (N=1), 
destacan Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Bulgaria, 
Suecia, Eslovenia, Noruega y Polonia, representando 
el 3,44% del total cada uno (Tabla 4).

En relación con la universidad o centro de investigación 
solicitante, se han localizado un total de 25 instituciones 
diferentes. Las corporaciones más prolíferas, con 2 
proyectos cada uno, son el Ethniko Kentro Erevnas 
Kai Technologikis Anaptyxis (Grecia), The Chancellor 
Masters and Scholars of the University of Cambridge 
(Reino Unido), The University of Edinburgh (Reino 
Unido) y Dublin City University (Irlanda).

Fuente: Portal Horizonte Europa
(https://www.horizon-eu.eu/). Elaboración propia.

Fuente: Portal Horizonte Europa 
(https://www.horizon-eu.eu/). Elaboración propia.

Figura 1: Listado de proyectos concedidos por años.

Figura 2: Listado de proyectos concedidos por país.
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4.3.  Presupuesto

Por partida presupuestaria, los proyectos concedidos en la última década suman una cantidad de 77.292.667,23 
euros, con una aportación europea de 70.891.649,57 euros, lo que supone el 91,78% de la financiación. Por 
países, las universidades o centros de investigación que lideran la financiación son las de Reino Unido, que 
suman 15.195.624,88 de euros del total, seguidos de los de Grecia, con 13.129.899,50 de euros, Alemania, con 
8.316.997,25 de euros, e Irlanda, con 6.351.261,72 de euros (Tabla 5).

4.4.  Temática y enfoque del proyecto

A nivel temático, la base de datos del portal Horizonte 
Europa permite una primera aproximación al objeto 
de estudio, que se ha complementado con un análisis 
pormenorizado a partir de la lectura del proyecto 
en la página web del Servicio de información para la 
comunidad de investigación y desarrollo (CORDIS), 
que es la principal fuente de la Comisión Europea 
sobre los resultados de los proyectos financiados por 
los programas marco de investigación e innovación 
de la UE. Los resultados (Tabla 3) señalan que el tema 
más estudiado se relaciona con las posibilidades que 
brinda la inteligencia artificial, y más concretamente 
aprendizaje automático, para combatir el problema 
de la desinformación. Estas propuestas van desde la 
clasificación automática de texto hasta la extracción 
de características, así como el papel relevante que pueden jugar en la creación de contenido artificial. En 
segundo lugar, se localizan proyectos de investigación que ofrecen herramientas inteligentes para mejorar la 
comunicación y la gestión de las organizaciones y las empresas emergentes y las pymes, de cara a maximizar 
los resultados, mientras que en tercer lugar se identifican proyectos enfocados a analizar el impacto de la 
inteligencia artificial en el periodismo, atendiendo a la influencia en la producción informativa, en las audiencias 
y en la profesión. Otros proyectos localizados se enfocan a analizar la relación de la inteligencia artificial con 
las plataformas, principalmente las redes sociales, estudiar la incidencia en la esfera pública, la democracia y la 
comunicación política, así como proponer nuevos canales y alternativas de formación para los investigadores.

Fuente: Portal Horizonte Europa 
(https://www.horizon-eu.eu/). Elaboración propia.

Figura 3: Concesión en euros de los proyectos 
por país.

Objeto de estudio Proyectos %
Desinformación y Verificación 10 34,48%

Diseño de herramientas de IA para la comunicación y gestión de organizaciones 9 31,03%

Producción y gestión de contenidos 6 20,69%

Plataformas (redes sociales) 2 6,9%

Formación de investigadores 1 3,45%

Esfera pública, democracia y comunicación política 1 3,45%

Tabla 3. Temas de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

En el plano metodológico, las técnicas de investigación utilizadas son variadas, aunque se aprecia una
tendencia hacia los trabajos de tipo experimental que apuestan por desarrollar y diseñar herramientas 
tecnológicas que aporten valor añadido a la sociedad y presenten avance real sobre el conocimiento ya 
existente. En segundo lugar, destacan los proyectos de enfoque cualitativo, con un enfoque hacia la percepción 
de profesionales y expertos, como entrevistas, encuestas y focus group. Con menor incidencia aparecen otros 

https://www.horizon-eu.eu/
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abordajes metodológicos, como el análisis de contenido en combinación con otras técnicas utilizadas. La 
tendencia marca, por tanto, que la investigación sobre los nuevos temas es innovadora y apuesta por nuevos 
instrumentos y perspectivas, lo que apunta a innovar en metodologías o adoptar enfoques procedentes de 
otras áreas del conocimiento.

5.  Conclusiones

Esta investigación cumple el objetivo planteado inicialmente de elaborar una primera aproximación al mapa 
de la investigación, el desarrollo y la innovación sobre la investigación de la inteligencia artificial en el ámbito 
comunicativo en Europa en los últimos diez años. En esta fecha, se han concedido un total de 29 proyectos 
I+D+i, un porcentaje irrelevante si se tiene en cuenta el número total de proyectos sobre periodismo concedidos 
entre 2013 y 2023 (N=198). Por el contrario, los grandes resultados de I+D+i se localizan en otras áreas de 
conocimiento de la ciencia básica o aplicada.

Del análisis de los 29 proyectos concedidos, se extrae que existe una variedad terminológica para referirse al 
proceso de elaboración y distribución de noticias elaboradas y publicadas a partir de procedimientos ejecutados 
por máquinas en los que no intervienen periodista para redactar o locutar el texto. Los primeros proyectos 
de investigación se concedieron en el año 2015, pero es en 2018 cuando se financian el mayor número de 
investigaciones. Queda respondida, por tanto, la primera cuestión planteada en esta investigación. 

En la misma línea, los resultados permiten responder a la segunda y a la tercera pregunta de investigación, al 
señalar que Reino Unido, Grecia, España, Alemania, Italia, Austria e Irlanda son los países que lideran el número 
de concesiones. En cuanto a las universidades o centros de investigación destacan el Ethniko Kentro Erevnas Kai 
Technologikis Anaptyxis, The Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge, The University of 
Edinburgh y Dublin City University. 

Por presupuesto, los proyectos concedidos entre 2013 y 2023 suman una cantidad de 77.292.667,23 de 
euros, con una aportación europea de 70.941.649,57 de euros, lo que supone el 91,78% de la financiación. 
En concreto, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis lidera la partida presupuestaria, al sumar un 
total de 10.624.872,50 de euros en dos proyectos diferentes. En segundo lugar, se posiciona The University of 
Edinburgh, con 9.099.460 de euros de financiación europea perteneciente también a dos proyectos diferentes, 
mientras que en tercera posición Dublin City University alcanza los 6.351.261.72 de euros de financiación.

A nivel temático, el mayor peso de la investigación se centra en analizar la inteligencia artificial como un 
instrumento adecuado para detectar y combatir la desinformación y las noticias falsas de manera efectiva, 
evaluando las características que se pueden emplear para su identificación automática para contribuir a 
una sociedad mejor informada. En segundo lugar, se sitúan los proyectos de investigación competitivos que 
apuestan por diseñar bots y algoritmos para potenciar la comunicación de las organizaciones. Se trata, en 
definitiva, de investigaciones que apuestan por el desarrollo tecnológico y aportan valor añadido a la sociedad 
al presentar un avance real sobre el conocimiento ya existente a nivel europeo. A nivel metodológico se aprecia 
una tendencia hacia los trabajos de tipo experimental, que hacen prototipos y demuestran ideas para estimular 
la creatividad y la innovación en el entorno europeo.

Los proyectos de I+D+i financiados entre 2013 y 2013 
ofrecen propuestas precisas y relevantes, pero la
investigación sobre posibles soluciones y estrategias para 
gestionar adecuadamente los desafíos éticos, laborales y 
sociales que presentan las altas tecnologías en el ámbito 
periodístico todavía es necesaria. Tampoco existen 
propuestas centradas en la calidad del periodismo artificial, 
a pesar de que investigaciones previas demuestran que la 

"Los proyectos de investigación 
competitivos que apuestan por 
diseñar bots y algoritmos para 
potenciar la comunicación de las 
organizaciones."
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estructura narrativa de los textos generados mediante algoritmos es reiterativa, ya que es posible identificar un 
patrón constante en la ordenación secuencial de los datos (Murcia et al., 2022; Túñez y Toural, 2018).

En este sentido, la investigación sobre el impacto, las posibilidades y los desafíos que la inteligencia artificial 
introduce en el ámbito periodístico durante la última década muestra una falta de estrategias o soluciones para 
enfrentar los desafíos actuales que enfrenta este modo de hacer periodismo, por lo que las futuras proyectos 
de I+D+i deberían hacer hincapié en posibles soluciones y estrategias para gestionar los obstáculos actuales 
del uso de inteligencia artificial, ya que es fundamental para garantizar una ciudadanía bien informada. De 
igual modo, futuras solicitudes también podrían incluir críticas y percepciones reales de los espectadores para 
analizar rigurosamente la calidad y características de los contenidos creados por esta tecnología. Finalmente, 
la línea de investigación debe considerar incluir otros elementos como la emergencia de renovados perfiles 
profesionales. Son, pues, muchos los retos de los próximos años en un escenario todavía incierto.
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