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ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Resumen

El anhelo de la política por controlar el presente previendo el futuro 
y la capacidad científica para desarrollar los mejores modelos pre-
dictivos, se intensifican con un escenario comunicacional que plan-
tea la producción, monitoreo y procesamiento de grandes volúme-
nes de datos regidos por los algoritmos. Las interacciones virtuales 
nos siguen abriendo a la posibilidad de avanzar en la exploración 
de las temporalidades en la comunicación política o rendirse ante el 
ejercicio predictivo que las compañías de redes sociales ya realizan. 

Palabras claves: predicción; inteligencia artificial; comunicación 
política; futuro.

Abstract

The desire of the policy to control the present, foreseeing the fu-
ture and the scientific capacity to develop the best predictive mo-
dels, are intensified with a communicational scenario that raises 
the production, monitoring and processing of large volumes of data 
governed by the algorithms. Virtual interactions continue to open 
us to the possibility of advancing the exploration of temporalities in 
political communication or surrendering to the predictive capacity 
that social network companies already carry out.

Keywords: prediction; artificial intelligence; political communica-
tion; future.
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Desde que el poder político se constituye como una 
esfera de actividades e influencias que aspira a nive-
les estratégicos en su formalización e instituciona-
lización, la fascinación (Hawkins, 2004) por la bús-
queda y comprensión de los escenarios futuros ha 
sido un objetivo. La prospectiva, como una vía para 
enfocar el futuro desde el presente (Godet, 1991) y 
la predicción, entendida más como una previsión o 
forescasting (Jantsch, 1967), han formado parte de un 
prolongado espacio experimental de certezas/incer-
tezas vinculadas a la sensibilidad y funcionalidad en 
la toma de decisiones.

Adelantarse a los movimientos del resto de los actores 
que conviven en el mismo contexto, obtener ventajas 
competitivas en dinámicas de cambio o estar prepa-
rado para esa “tormenta perfecta” generada por una 
crisis impredecible, son algunas de las condiciones 
imaginadas por la política para el control de su pre-
sente. Por supuesto, esto presentaría sostenidos efec-
tos en las dimensiones éticas, sociales, estratégicas, 
legales, administrativas-presupuestarias y logísticas, 
por citar algunas. 

Ese añorado “manejo del ahora” (gestión de lo político 
y lo público) se fundamentaría, entonces, en el conoci-
miento que se observa del futuro. El tiempo como un 
continuo estratégico-político relevante bajo el cual, la 
predicción de los hechos de interés para esas entida-
des políticas, dotaría de un efectivo poder decisional 
para quien lo tuviese (Bas, 1999). Es decir, alcanzar 
una elasticidad temporal evidenciaría capacidad para 
detectar “lo que viene”, conectándolo a la dinámica 
cotidiana y acortando esas brechas en favor de los 
intereses de aquellos que “descifran” el horizonte de 
posibilidades (de ahí el fervor de algunos gobiernos o 
liderazgos por las encuestas).  

Esas brechas también señalarían una distancia, la que 
podría ser suplida por la velocidad para alcanzar lo 
que acontecerá (en base a la información) y retornar 
con esa visión al punto de origen, sitial de entrada-
salida que no es algo estático sino que está en movi-
miento (Makridakis, Wheelwright y Hyndman, 1983). 
Por ende, la observación estratégica-política cambia-
ría desde su origen, pero además la predicción puede 
ser inmediata (nowcasting) porque la estimación en 
tiempo real es valiosa para ese escenario (Choi y Va-
rian, 2009). 

Por tanto, el futuro no sería uno y las maneras de 
abordarlo dependerían de los mejores trayectos para 
alcanzarlo (Masini, 1993), con las implicancias que 
aquello tendría para los responsables de la política y 
los procesos democráticos en los cuales están las res-

pectivas ciudadanías. Es un viaje de exploración lejos 
de la “adivinación” a la que la comunicación política 
también está llamada a involucrarse, pudiendo dotar 
al ejercicio predictivo de un mayor prisma público, 
transparencia y rigor científico social. 

Lo que la política de antaño no imaginó es que al-
canzaríamos un sistema comunicativo-tecnológico-
cultural que impulsaría el tipo de revolucionarios 
rasgos que vivimos. Por de pronto, “temporalidad 
atemporal” (Castells, 2009), fragmentación social 
y liquidez espacial, entre otras manifestaciones. Se 
constituye, además, un nuevo ecosistema mediático 
de alteración de roles y producción informativa, in-
crementando los datos de forma exponencial y la ve-
locidad con la que interacciona esa información en lo 
público (Annanny, 2018).      

Un viaje de exploración donde la  
comunicación política también está 

llamada a involucrarse, pudiendo  
dotar al ejercicio predictivo de un 

mayor prisma público, transparencia y 
rigor científico social. 

Es decir, la clásica interrogante de la primera mitad 
del siglo XX sobre si los datos serían suficientes para 
entender la realidad en medio del cambio tecnológico 
de la época, cobra especial atención en la actualidad. 
Sobre todo, si recientemente un Nobel de Economía 
plantea que el estudio de los procesos de interacción 
viral de las redes sociales, nos permitirá mejorar los 
métodos para anticiparnos y predecir los eventos so-
ciales y económicos (Shiller, 2019).  

Bajo este contexto, los climas de opinión son más 
cambiantes y difíciles de medir para las disciplinas 
sociales (Van Dijck, 2016; Wescott, 2008), apreciándose 
un mayor nivel de volatilidad y movilidad (Feijóo, 
Maghiros, Abadie y Gómez Barroso, 2009), siendo las 
redes sociales una gran fuente de información social 
de los usuarios (Aguado y Navarro, 2013) y una de las 
principales plataformas para recoger y difundir infor-
mación política y comercial (Fábrega y Paredes, 2012; 
García, 2015), de manera, además, micro-segmentada 
(Sánchez-Medero, 2016).

En este dinámico escenario, las mediciones tradicio-
nales se ven afectadas, así como la interpretación de 
esos sondeos y encuestas por parte de los medios 
(Harvey, 2013).

El desarrollo de Inteligencia Artificial genera nuevos 
tipos de interacciones sujetos-máquinas y entre suje-
tos (Russell, Norvig y Davis, 2016), pues los algorit-
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mos van perfilando a los usuarios y estimulando in-
teracciones que desafían la realidad social. Debido a 
una “minería de datos” sin precedentes (Ceron, Cu-
rini e Iacus, 2017) y con capacidad para procesarse 
con la Inteligencia Artificial (Provost y Fawcett, 2013), 
la predictibilidad ingresa a un inédito escenario, tan 
riesgoso como siempre para lo empírico, pero necesa-
rio de enfrentar ante las grandes compañías dueñas 
de las redes sociales que ya lo aplican con fines de va-
riada índole (Hilbert, 2017). De hecho, la creciente con-
fianza en la capacidad demoscópica se basa en el com-
pleto monitoreo computacional del comportamiento 
de los usuarios (Magnani, 2017).

Por eso, la exploración y experimentación de la capa-
cidad predictiva de las redes sociales en contextos de 
campaña comienza a desarrollarse en la comunica-
ción política, con todas las limitaciones que esto con-
lleva (Schoen, Gayo-Avello, Takis Metaxas, Mustafa-
raj, Strohmaier y Gloor, 2013). Recolección de datos, 
clasificación computacional y codificación artificial 
son puestas al servicio para una “escucha social inte-
ligente” en favor de la medición y predicción electo-
ral (Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe, 2010). De 
hecho, interesantes casos se han aplicado en diferen-
tes realidades políticas internacionales (Aparaschivei, 
2011; Larson y Moe, 2011; Deltell, Claes y Osteso, 2013; 
Momoc, 2012; Congosto, Fernández y Moro, 2011, Tu-
masjan et al., 2010).

En Chile, la experiencia sistematizada por el grupo 
de investigación DEEP-PUCV (Demoscopia Electró-
nica del Espacio Público de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso), liderada por el profesor Pe-
dro Santander Molina, realizó avances exploratorios 
en las elecciones presidenciales chilenas de 2017, me-
diante el ajuste y entrenamiento de clasificadores en 
tres momentos relevantes, como fueron las primarias, 
primera vuelta electoral y el posterior balotaje.

Los resultados de los ejercicios predictivos dados a 
conocer en diversas publicaciones (Santander, Elórte-
gui, González, Allende-Cid y Palma, 2017; Rodríguez 
y otros, 2018; Castillo et al., 2019), han sido alentadores 
debido al error absoluto medio (MAE), métrica utili-
zada para contrastar el rendimiento de las prediccio-
nes y los resultados reales (Willmott y Matsuura, 2005), 
posibilitado por el trabajo interdisciplinario desde la 
informática, la lingüística y la comunicación política.

Para este caso, la extracción de más de nueve millones 
de tuits, el machine learning (aprendizaje automático) 
basado en una considerable clasificación/etiquetación 
manual de posteos, sobre todo referido a eventos re-
levantes para los procesos electorales-mediáticos de 
esta cultura política, así como la detección de bots, en-
tre otros aspectos de procedimiento computacional y 
algorítmico, permitieron que los modelos predictivos 
fueran mejorando. 

Las experiencias comparadas, el incremento de las 
labores académicas interdisciplinarias y el propio de-
sarrollo de la Inteligencia Artificial, sin lugar a dudas 
podrán optimizar estas líneas de investigación, nece-
sarias para el trabajo conceptual y aplicado de la co-
municación política.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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