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Pri mer a: l a vi si ón de l argo pl azo 

La vi si ón de l argo plazo ti ene l a 

extraor di nari a vent aj a de que 

pri ori za el l argo pl azo sobr e el  cort o 

pl azo, est o si gni fi ca que, par a poder 

defi ni r una estrat egi a, es deci r, “el 

mej or cami no”, l o más i mport ant e 

es defi ni r par a dónde vamos. 

 

La pr ospecti va, co mo opci ón 

met odol ógi ca, est udi a y trabaj a sobr e 

el  f ut ur o, se apoya en tres gr andes 

estrat egi as:    

 

Segunda: l a cobert ur a hol í sti ca   

La cobert ur a hol í sti ca (vi si ón del  

t odo por enci ma de l as part es) 

per mi t e ver el t odo y sus part es a 

ef ect o de oper ar mej or l a 

compl eji dad que ha de pr esent arse, 

i ncl ui do un manej o más fi no de l os 
i ndi cador es adecuados.  

La utili dad de est e pl ant eami ent o se expli ca de 

l a si gui ent e maner a: hoy en dí a se trabaj a con 

l os i ndi cador es que per mi t en anali zar en 

f unci ón de l o que est á di sponi bl e del  f enómeno 

del  pasado y del  f enómeno del  present e 

Ter cer a: el consensuami ent o 

El  consensuami ent o es l a gr an dif erenci a entre 

manej ar una vi si ón de car áct er académi ca (l a 

que se pi ensa y se crea en document os) y otra 

vi si ón que per mi tirí a ll evar l o que se tiene 

pl ant eado (en document os) a l a práctica, 

ll evarl o a cabo par a que no quede en el  mero 

est udi o de un f enómeno si no l ogr ar l a 

transf or maci ón de ést e en sí.    

 

¿Qué es l a prospecti va? 

Apr oxi ma a una met odol ogí a o estrat egi a 

met odol ógi ca que permi ti rí a salirse de est os 

dos extremos coment ados creenci a a pi e 

j untill as en l a ci encia y creenci a a pi e 
j untill as en el ement os mí sti cos 

3. 1.- Utili dad Y 

Facti bili dad.  

 



Per mi t e:  

expl orar posi bl es y/ o 

pr obabl es evol uci ones 

f ut uras de i nstit uci ones o 

pr obl emáti cas de medi ano y 

l argo pl azo, medi ant e el 

análi si s de l as vari ables que 

más i nfl uyen en su evol uci ón 

y teni endo en cuenta l os 

comport ami ent os de l os 

act ores i mpli cados.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

PROSPECTI VA 
ESTRATEGI CA 

Una caract erí sti ca que 

cabe dest acar de l as 

técni cas adecuadas a l a 

pr ospecti va es que ést a 

pri vil egi a hast a ahora,  en 

general, l a i nf or maci ón 

cualitati va, 

compl ement ando l os 

mét odos cl ási cos par a 

desarroll ar proyecci ones, y 

l os cual es ponen su mayor 

énf asi s en l os aspect os 

cuantitati vos.  

La pr ospecti va estrat égi ca 

es un enf oque 

mul ti di sci pli nari o que 

utili za mét odos 

(cuantitati vos o 

cualitati vos) que se 

consi deran i dóneos para 

l a temáti ca obj et o de 

est udi o.  

 

Se el aboran escenari os 

pr obabili dades, a partir de 

l os cual es se obti enen 

i nput s que servi rán para 

defi nir l as estrat egi as más 

adecuadas.  

  

Es una mi rada al 

por veni r diri gi da a 

escl arecer l a acci ón 

pr esent e.  

La pr ospecti va es una 

di sci pli na con vi si ón 

gl obal, si stémi ca, 

di ná mi ca y abi ert a que 

expli ca l os posi bl es 

f ut ur os 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

METODO DE ESCENARI OS FUTUROS 

La descentrali zaci ón se enti ende como un proceso 

per manent e y por et apas que cubr e aspect os 

económi cos, soci al es y políti cos.   

El proceso de descentrali zaci ón se reali za por et apas 

en f or ma pr ogresi va y ordenada conf or me a criteri os 

que per mi t an una adecuada asi gnaci ón de 

compet enci as y transf erenci a de recursos del gobi er no 

central haci a l os gobi ernos regi onal es y l ocales.  

 

Los escenari os trat an de estruct urar el ent orno de 

las organi zaci ones con t oda su ga ma de 

sit uaci ones compl ej as e i nt errel aci onadas donde 

se i nt errel aci onan recípr oca ment e l o políti co con 

l o cult ural, con l o económi co, con l o tecnol ógi co y 

l o competiti vo.  

El model o de escenari os pret ende l ograr una 

i magen que, aunque simpl ifi cada, repr oduzca en 

la f or ma más fi el y aj ustada a l a reali dad que sea 

posi bl e el deveni r del comport ami ent o 

cont ext ual, en el que tendr á l ugar el acci onar de 

la organi zaci ón.  

 Deli mit aci ón del si st ema y búsqueda de las 

vari abl es cl aves.  

 Análi si s estruct ural. 

 Análi si s de estrat egi as de act ores.  

 Fi nal ment e, el paso más vali oso para el gerent e 

es t omar l os resultados y apli carl os al pr oceso de 

t oma de deci si ones del  present e.  

 

 



La prospectiva no trata de prever, 

si no de ubi carse en el mañana para 

act uar hoy.  

Consi st e en pregunt arse:   

¿Qué es l o que aparecerá absur do, 

o i mport ant e, en l o que haga hoy, 

desde el i nst ant e en que puedo 
el egi r entre est o o aquell o?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guí a para l a el aboraci ón de 

vocaci ones y escenarios para el 

desarroll o regi onal competiti vo: 

El  pr oceso de 

descentrali zaci ón en el paí s 

pr evé un mecani smo para l a 

transf erenci a progresiva de 

compet enci as y recur sos 

desde l as i nst anci as del 

gobi erno naci onal haci a l os 

gobi ernos regi onal es y 

l ocal es.  

Model o para l a 

pl anifi caci ón de escenari os 

para el desarroll o 

descentrali zado 

 

El mant eni mi ent o del ent or no 

macr oeconómi co establ e y 

una mayor seguri dad jurí di ca, 

bri ndarán l a oport uni dad de 

atraer mayores i nversi ones 

naci onal es como extranj eras. 

Se requi ere una mej ora 

i mport ant e de l a 

competiti vi dad naci onal del 

paí s.  

El creci mi ent o económi co 

constit uye un fact or 

f unda ment al para el 

desarroll o de l as economí as 

regi onal es.  

La utili dad y l os obj eti vos 

de l a Pr ospecti va 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ I NVESTI GAR 

EL FUTURO? 
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I NTRODUCCI ÓN 

La predi cci ón del fut uro se ha encabezado como una de las pri nci pal es necesi dades de cubrir por part e 

de las organi zaci ones y actual ment e se cuent a con mucho mat erial para l os est udios del fut uro y est o 

nos ayuda a expl orar fut uros alternati vos que graci as a muchos pi oneros de esta materia como Ackoof 

y Amara han profundi zado por mucho con sus i nvesti gaci ones de las visi ones del mundo, existen l os 

fut uros posi bl es, probables y preferi dos, los mi s mos que deben t omarse en cuent a para confi gurar l os 

fut uros deseados.  

Predecir al cien por cient o de t odo l o que nos rodea es i mposi bl e, pero se tiene la oport uni dad de que 

poda mos hacer nuestra propia i nterpretaci ón de ella, Roy Amara menci ona que sol emos sobreesti mar 

los efect os de una tecnol ogía a cort o plazo y subesti marlos a largo pl azo, puest o que, son l os efect os 

i mprevisi bles del mundo moderno.  

Se tiene que realizar una buena pl aneaci ón que nos va antici par y crear alternati vas para la mej or t oma 

de decisi ones sobre le rumbo a t omar para el mej or provecho de la organi zaci ón, más adel ant e se 

analizará l os model os propuest os por est os dos aut ores ant es menci onados que nos será de mucha 

utilidad al planificar los objeti vos y met as que quere mos para l ograr nuestro fut uro deseado.  La gent e 

no se desar mó debi do a la compl eji dad del probl e ma. Las herra mi ent as creadas ayer suelen sernos 

útiles hoy. De hecho, si el mundo ca mbi a, todaví a hay muchas i nvarianci as y si milit udes en la 

nat uraleza de l os probl e mas que se enfrent an. Ol vi dar la herenci a equi val e a perder un poderoso 

apal anca mi ent o y perder mucho tie mpo rei nventando las sol uci ones existent es. Mant ener la me mori a 

de mét odos y herra mi ent as puede hacer que evol uci onen y se enri quezcan.  

A conti nuaci ón, se detallará en el present e ensayo sobre las herra mi ent as utilizadas en la prospecti va 

y sus li mitaci ones, así como el análisis estruct ural.  

 

  



 

UNI DAD I V “LAS HERRAMI ENTAS EN LA PROSPECTI VA”  

Para e mpezar con el te ma se debe conocer más sobre la prospecti va y es que se encarga de est udi ar y 

analizar el ent orno fut uro de la organi zaci ón.  Plant ea y organi za l os obj eti vos, porque visualiza el 

fut uro. Es una herra mi ent a para pronosticar el fut uro del ent orno e mpresarial. Es ampli o y abi ert o en 

su ejecuci ón a diferenci a de una estrategi a. Son más compl ej os y generales, así como, versátil y 

flexi bl e. Una estrategi a por su parte analiza la situaci ón act ual del ent orno de la organi zaci ón, auxilia 

a for mul ar los obj eti vos, ya que ayuda a l ograr el fut uro deseabl e. Establ ece procesos y recursos para 

al canzar l os propósit os y pro mueve las acti vi dades en la organi zaci ón. Es defi ni do y condi ci onado al 

mo ment o de ejecut arlo. Estos son más específicos y li mitados. Su aplicaci ón es concreta y restri ngi da.  

Ambos concept os cont e mpl an el fut uro, y j unt os se antici pan para act uar, puest o que, con la 

prospecti va se reflexi ona el desafí o y con la estrategi a se act úa. Junt as se utilizan para el logro del 

fut uro esperado, mi entras que la prospectiva l o guí a la estrategi a opera para obt ener l os resultados 

deseados. Ambas categorías cont e mpl an l os fact ores que desconocen, los que se esperan y l os peores. 

Cr ean un pensa mi ent o estratégi co antici pador. Su aplicaci ón es exa mi nar el fut uro para visualizar l o 

que se espera y qué hacer para construir ese fut uro. El domi ni o de a mbos se ve li mitado a t odo l o 

relaci onado con la organi zaci ón que le afecte y cómo afront arl o de manera conj unta. Sus efect os son 

not ori os en la organi zaci ón y son irreversi bles en cuestión de que no se pueden poner pausa a l o que 

ya e mpezaron a operar. 

En l o que respect a a las herra mi ent as prospectivas, general ment e se encuentran a mbi güedades, a 

saber, cuál es son específicas de la expl oraci ón y cuáles se utilizan común ment e en otros ti pos de 

investi gaci ón fut ura. Ta mbién es difícil defi nir cuál es más útil y se usa con más frecuenci a, o cuál 

ya no se usa.  Las técni cas prospecti vas son herra mi ent as útiles para construir sol uci ones. Su uso 

depende del enfoque metodol ógi co elegi do y de la etapa del proceso anticipado que se está 

desarrollando. Su elecci ón si gnifica conocer sus obj etivos y cómo al canzarl os (proceso). Por tant o, 

es necesari o repasar brevement e al gunos de ell os. 

Se di vi de en dos categorías: 

 Herra mi ent as Int uiti vas: es una siste matizaci 6n del conoci mi ent o i nt uitivo de un probl e ma o 

de las capaci dades i nnat as de previsi ón de una persona o grupo de i ndi vi duos.  

 Herra mi ent as técni cas: es un procesa mi ent o o trata mi ent o de la i nfor maci ón que requi ere de 

al gún procedi mi ent o mat emáti co.  



 

A efect os prácticos, a continuaci ón, se enumeran y descri ben breve ment e las 20 técni cas de previsi ón 

más fa mosas, y sus usos son l os si gui ent es: 

Para e mpezar, se debe aclarar que el "brai nst or mi ng", tambi én deno mi nada t or menta de i deas, o ll uvi a 

de i deas, es una herra mi enta de trabaj o grupal que facilita el surgi mi ent o de nuevas i deas sobre un 

tema o probl e ma det er mi nado.  

TRES I DEAS CLAVE DE LA PROSPECTI VA 

Toda for ma de predi cci ón es una i mpost ura. El fut uro no está escrit o, si no que queda por hacer. El 

fut uro es múlti ple, indet ermi nado y abi ert o a una gran variedad de fut uros posi bles. Lo que pasará 

mañana, depende menos de las fuertes tendenci as que se i mpondrían fatal ment e a los hombres que 

de las políticas que desarrollan l os hombres al obj et o de hacer frent e a esas tendencias. Si el fut uro es 

en parte frut o de la vol unt ad, esta últi ma para ejercerse eficaz ment e debe i ntent ar guardar el espírit u 

de las ci nco i deas clave de la prospecti va 

 El mundo ca mbi a, pero l os probl e mas per manecen:  

Después de un cuart o de sigl o de reflexi ones y de est udi os prospecti vos sobre l os territori os, 

las e mpresas y las grandes apuest as que tienen las sociedades modernas, pode mos decir que 

he mos llegado a una constat aci ón bi en conoci da y, por tant o, general ment e i gnorada: Son 

sie mpre l os hombres y las organi zaci ones l os que crean la diferenci a. Así, cuando una 

e mpresa se encuentra en dificultades, no sirve para nada buscar un chi vo expiatori o en la 

tecnol ogí a o en la competenci a que, ade más, como sabe mos, muchas veces viene con un 

carácter fuerte ment e desleal por moti vo de las subvenci ones. En reali dad, todo se explica 

mej or si consi deráse mos que se trata de un fall o grave de cali dad en el manage ment y que se 

muestra incapaz de antici par, de i nnovar y de moti var a los hombres.  

El mundo ca mbi a y l os probl e mas per manecen. Tal es la const ataci ón que se i mpone cada 

vez que nos tropeza mos con un probl e ma con el que ya nos he mos encontrado cinco, di ez o 

incl uso qui nce años ant es. Los hombres tienen la memori a corta: desconocen l o que es el 

largo pl azo y sus enseñanzas. La hist oria no se repite, pero l os comport ami ent os se 

reproducen. Con el correr del tie mpo, los hombres conservan i nqui etant es si mi lit udes de 

comporta mi ent o que les conducen, col ocados ant e sit uaci ones comparabl es, a reacci onar de 

manera casi idéntica y, en consecuenci a, de una manera previsi ble 

 Los act ores clave en el punto de bifurcaci ón.  



El  mundo real es muchísimo  más compl ejo de lo que nos pensamos  y sería inútil esperar que 

un buen dí a al gui en di ese con la ecuaci ón que nos descubriese su event ual deter mi nis mo 

escondi do.  

He ahí las cuesti ones que plant ea Il ya Pri gogi ne (1990). Estas cuesti ones constit uyen el menú 

coti diano de la prospecti va. Cuando i dentifica mos el abani co de l os fut uros posi bles a través 

de la elaboraci ón de escenarios esta mos reconoci endo el diagra ma de las bifurcaciones. Los 

pará metros de las bifurcaciones son las variabl es-clave del análisis prospecti vo. En est os 

últi mos años, se const ata una convergenci a entre las diferent es teorías hacia el concept o de 

aut o-organi zaci ón que per mite la adapt aci ón haci a l o "nuevo" y la creaci ón de l o nuevo. Todo 

est á ocurriendo como si hubi ése mos rei nverti do la flecha del tiempo de suerte que "l o que 

hace mos hoy se explica, no por sus condi ci ona mi ent os, si no por el obj eti vo que explicita mos 

y haci a el cual tende mos" (Jean- Pi erre Dupuy (1982) 

Así es como nos encontra mos con "el fut uro como razón de ser del present e" ( Gaston Berger) 

lo que nos per mite un avance en el que el deseo como fuerza product ora de fut uro se convi erte 

tambi én en el princi pal motor de la aut o-organi zaci ón.  

 Un alt o a la complicaci ón de l o compl ej o 

Nosotros pensa mos más bien l o contrari o; los grandes seres que han estado dotados de un 

pensa mi ent o compl ej o han sabi do, mej or que otros, dar con leyes relati va ment e simpl es a la 

hora de comprender el uni verso.  

" Una teoría cuyas hi pót esis y consecuenci as no pueden ser contrastadas con la realidad carece 

de t odo i nterés científico" Ma uri ce Allais (1989). Maurice Allais añade que nunca tendre mos 

model os perfect os si no sol ament e model os que se aproxi man a la reali dad y precisa; "de dos 

model os, el " mej or" será sie mpre aquél que por aproximaci ón represent ará de la manera más 

sencilla los dat os que se derivan de la observaci ón de la reali dad". Sería bueno tranquilizar a 

los que te mí an que habí amos perdi do el latí n y hacer reacci onar a t odos aquell os que 

confunden complicaci ón con compl eji dad.... y si métrica ment e si mplici dad con si mplis mo. El 

ret o está en ser a mbi ci oso porque si es fácil complicar las cosas, es bien difícil si mplificarlas.  

El númer o uno es el Visi oning (“visualizando”) su obj etivo es establ ecer una visi ón para el fut uro. Se 

puede di vi dir en tres etapas: 1) De buscar las caract erísti cas que pueden constituir un fut uro i deal 

(t omándol o como met a). Si el partici pant e encuentra que el probl e ma se enfoca de manera positiva, 

puede pl anificar de manera positi va (encuentre l o que se necesita: lo que se espera) o de manera 

negati va (trate de deter mi nar l o que no se necesita: algo desagradable). 2) Planificar a través de una 



serie de cuestionarios relacionados con aspectos específicos (como  gobierno,  estructura social, 

educaci ón, seguri dad, etc.), verificar cómo operará la soci edad baj o las caract erísticas dadas. 3) Pedir 

a l os partici pant es del grupo que descri ban sus días nor mal es favorit os en el fut uro.  

El númer o dos es el FWS (Fut ure Wor k Shop) o talleres de prospecti va, la investi gaci ón sobre el 

fut uro se realiza baj o la premi sa de que una persona participa en la construcci ón del fut uro, por l o que 

es necesari o defi nir cuál es el fut uro esperado para poder converger hacia el fut uro. Su propósit o es 

"popul arizar" o "de mocratizar" la t oma de decisi ones, y buscar sol uci ones a probl e mas comunes a 

partir de la opi ni ón de la ciudadaní a, en l ugar de recurrir a los lla mados "expert os": políticos, 

investi gadores, etc. Jungk descri be esta tecnol ogí a como "una herra mi ent a que per mit e a cual qui er 

persona nor mal realizar investi gaci ones fut uras. Descripci ón: En F WS, baj o la premi sa de est udi ar el 

fut uro, una persona participa en la construcci ón del fut uro. Por l o tant o, es necesari o defi nir qué el 

fut uro deseado es con el fin de converger hacia ese fut uro. Es una combi naci ón de i nnovaci ón y 

enfoque grupal, di vi di do en tres pasos: analizar el problema, resol ver la visi ón y el sueño del pri mer 

probl e ma, eval uar la sol ución y desarrollar un pl an de acci ón práctico.  

El númer o 3 es el de Intui ci ones Siste máticas su obj eti vo es confi gurar respuestas o nuevos 

si gnificados a di versos probl e mas y reali dades en base a la experienci a y la percepci ón. Se utiliza 

para det ectar patrones de percepci ón obsol et os. Identificar creenci as, estereoti pos y concept os que no 

tienen funda ment o en la reali dad. Disti ngue las limi t aci ones i nadecuadas en la defi nici ón del 

probl e ma, es decir, aquellos argument os y creenci as que se han argument ado repeti da ment e se 

consi deran correct os cuando son profunda ment e cuesti onados. Y foment a la si mpatía entre l os 

concept os act ual es y fut uros para crear un "choque cultural" que acerque el fut uro. Ade más, es  

 

creati va y sisté mi ca. Represent a una oport uni dad de emoci ones col ecti vas o i ndivi dual es. Per mit e 

mi t os superar raci onalidades del present e. Manifiesta aspect os de la reali dad dando pi e a nuevas 

percepci ones. Una de sus vent ajas es dar paut a para el pensa mi ent o creati vo, superaci ón de mit os y 

supuest os raci onal es, pensami ent o diferent e del mundo, visi ón di ná mi ca de la soci edad. Pero depende 

mucho de la experienci a, la creati vi dad, el conoci mi ento y la prospectiva del investigador.  

El númer o cuatro es de l os Juegos de Si mul aci ón, su obj eti vo es la trans mi si ón y adquisici ón de 

infor maci ón, así como facilitar la comuni caci ón entre los partici pant es, con el fin de i nspirarl os y 

prepararl os para fut uras experienci as fut uras. Proporci onar a las personas sí mbol os y di agra mas 

multi di mensi onal es que i nvol ucren fenómenos que puedan servir de base para comprender la reali dad 

a est udi ar. Se encarga de desarrollar model os o abstracci ones del fenó meno a analizar. El juego est á 



di señado aclarando eventos y problemas relacionados con la situación y estableciendo un lenguaje 

especi al que promueve la comuni caci ón entre los jugadores. Asi gne un "papel" que dese mpeñará cada 

partici pant e. Present a el model o realista que qui eres aprender a través del juego.  

El númer o ci nco es el Co mpass su propósit o es expl orar la política, resumir l os pros y l os contras de 

la política propuest a y realizar diferent es eval uaci ones de l os resultados de diferent es proyect os. La 

tecnol ogí a tiene dos ni vel es: el pri mer ni vel es un pequeño se mi nari o que dura aproxi mada ment e 24 

horas y el resultado es un breve i nfor me combi nado. El segundo ni vel es opt ativo e i ncl uye la 

reflexi ón sobre la investi gaci ón a partir de las concl usiones señal adas en el pri mer infor me. Est e ni vel 

puede variar de un día a dos se manas. La acti vi dad a realizar es la si gui ent e: Abrir una conversaci ón 

proporci onando a l os partici pant es i nfor maci ón sobre el tema o progra ma a analizar. Con base en 

opi ni ones i nfor madas, pregunt e sobre el posi ble resultado del procedi mi ent o. Enumere l os efect os del 

progra ma y di buj e gráficos. Resuma gráfica ment e las opi ni ones de l os partici pantes y compare las 

opi ni ones a favor o en contra. Infor me de segui mi ent o. Incorporar los resultados del trabaj o post eri or 

al trabaj o ant eri or. 

En la sext a técni ca del Compass modificado, ade más de la descri pci ón de la ant erior, se encarga de 

realizar consultas adi ci onales con expert os que no son mi e mbr os del grupo ori ginal que realizó la 

reflexi ón esperada. Est os partici pant es ext ernos pueden ser convocados por el coordi nador del taller 

o por mi e mbr os del grupo ori gi nal. Sus i deas se han incorporado a la discusi ón del grupo y se han 

incl ui do en el infor me fi nal. 

El númer o siete el mét odo Del phi su i ntenci ón es obt ener un consenso en temas cualitati vos y 

predi cci ones cuantitati vas para el fut uro para apoyar la toma de decisi ones. La tecnol ogí a Del phi fue  

 

desarrollada ori gi nal ment e por Rand Corporati on en la década de 1950 y es probablement e el mét odo 

cualitati vo o i nter medi o más a mplia ment e utilizado que se espera. Se trata de un procedi mi ent o 

siste mático y control abl e que eli mi na defect os (rui do, presi ón de grupo, pérdi da de tiempo, falta de 

consenso) y aument a la posi bilidad de reuni ones grupal es, proporci onando así una visi ón de fut uro 

coherent e: consi derada el fut uro más probabl e. Pregunt ar a l os expert os a través de cuesti onari os 

conti nuos puede revel ar la coherenci a de l os punt os de vista y llegar a ciert o consenso sobre pregunt as 

precisas. Se di vi de en tres etapas. La pri mera etapa es: se propone la pregunt a (definir con precisi ón 

el área de i nvesti gaci ón para present arla al grupo de expert os recién contratado, el cuesti onari o debe 

est ar for mul ado de acuerdo con ciertas regl as: la pregunt a debe ser precisa, cuantificabl e e 

independi ent e). La segunda es: la elecci ón de l os expertos (l os expert os serán selecci onados por su 



capacidad de afrontar el futuro,  serán aislados, sus opiniones se recogerán de forma  anóni ma,  de 

manera de obt ener las verdaderas opi ni ones de cada expert o, en l ugar de ser más o más Menos 

falsificaci ón de opi ni ones de expert os, el proceso grupal "eli mi na lí deres"). La tercera etapa es: 

desarroll o real y utilizaci ón de l os resultados (envi ar el cuesti onari o a cien expert os, consi derando la 

no respuest a y la deserci ón, el últi mo grupo debe ser no menos de 25) Los cuestionari os conti nuos 

reducirán la dispersi ón de opi ni ones y especificarán una opi ni ón de consenso promedi o.  

El octavo mét odo es el de Escenari os y su propósit o es establ ecer escenari os hi potéticos basados en 

supuest os previ os. De acuerdo con el ent orno general y la compet enci a de la organi zaci ón, l os 

linea mi ent os estratégi cos y las acci ones se proponen de acuerdo con las capaci dades de la 

organi zaci ón. Diseña muchos escenari os, descri be posibl es estados soci ales fut uros, luego desarrolla 

un conj unt o de posi bl es estrategi as y l uego analiza el i mpact o de l os escenari os esperados en las 

estrategi as consi deradas a través de si mul aci ones, y vi ceversa. Repita esta secuenci a hasta que la 

estrategi a haya obt eni do la compl eji dad requeri da por el departa ment o de gesti ón para deter mi nar la 

robust ez de cada estrategi a en un ent orno ca mbi ant e. Se di vi de en tres fases, la fase 1: Est abl eci mi ent o 

de la base: Incl uye establecer un conj unt o de represent aci ones del estado act ual del siste ma 

constit ui do por la organi zaci ón y su ent orno, defi nir el siste ma y su ent orno, definir las variabl es 

básicas, analizar la estrategia del act or, la fase 2: Marcar áreas posi bles y reducir la incerti dumbre, 

una vez i dentificadas las variabl es clave y analizado el juego de l os act ores, el fut uro posi bl e se 

det er mi na medi ant e una serie de Supuest os y reflejan, por eje mpl o, el mant eni mi ento de una tendenci a 

o l o contrari o., por últi mo la tercera etapa: preparar el pl an, descri be la situaci ón act ual y la i magen 

fi nal. 

 

 

El MACTOR (j uego de actores) es el noveno mét odo y su obj eti vo es facilitar a un act or una ayuda 

para la decisi ón de la puesta en marcha de su política de ali anza y de conflict os. Co mprende 7 fases: 

Fase 1: Construir el cuadro “estrategi as de l os act ores” (el númer o útil de act ores es entre 10 

y 20). 

- Est abl ecer la i denti dad de cada act or: fi nali dades, obj eti vos, proyect os (preferenci as), 

moti vaci ones, obli gaci ones y medi os de acci ón i nternos (coherenci a), comport a mi ent o 

estratégi co pasado (actit ud). -Exa mi nar por otra parte los medi os de acci ón que dispone cada 

act or sobre l os otros.  



Fase 2:  Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. El  choque de los actores, 

ret os estratégi cos sobre l os que l os act ores tienen obj etivos convergent es o di vergent es.  

Fase 3: Sit uar cada act or en relaci ón con l os obj eti vos estratégi cos ( matriz de posi ci ones. 

Represent aci ón matricial act ores por obj eti vos la actitud act ual de cada act or en relaci ón a 

cada obj eti vo i ndi cando su acuerdo (+1), su desacuerdo (-1) o bien su neutrali dad (0). 

Fase 4: Jerarqui zar para cada act or sus pri ori dades de obj eti vos ( matriz de posi ci ones 

eval uadas). Eval uar la intensi dad del posi ci ona mi ento de cada act or con la ayuda de una 

escal a específica. 

Fase 5: Eval uar las relaci ones de fuerza de l os act ores. Matriz de i nfl uenci as direct as entre 

act ores a partir de un cuadro estratégi co de act ores valorando l os medi os de acci ón de cada 

act or. 

Fase 6: integrar las relaci ones de fuerza en el análisis de convergenci as y de di vergenci as 

entre act ores. 

Fase 7: for mul ar las recomendaci ones estratégi cas y las pregunt as clave del fut uro.  

El déci mo mét odo es el Mapeo cont ext ual su i ntenci ón u obj eti vo es: comprender los estándares de 

relevanci a, poder y practicidad de l os medi os, en est os estándares, el desarroll o fut uro depende del 

movi mi ent o si multáneo de múlti ples pará metros int errelaci onados y / o condi ci ones extra 

organi zaci onal es de caráct er soci ocult ural, econó mi co o técni co. Su funci ón es deter mi nar y elegir 

una direcci ón a largo pl azo.  Identificar departa ment os y subsect ores que puedan mapear la infl uenci a 

y la direcci ón básica a largo plazo. Deter mi nar y selecci onar las áreas funci onal es de cada 

departa ment o pri nci pal para gui ar la for mul aci ón del plan.  

 

El Incasti ng (pronóstico deducti vo) el númer o once, se encarga de predecir fut uros alternati vos de 

for ma deductiva comparando diferent es fut uros posi bles y utilizando i mágenes macro predefi ni das.  

El mét odo de capt ura i mplica la aplicaci ón siste mática de estas macro i mágenes al obj et o en est udi o, 

con el obj eti vo de obt ener un conj unt o de fut uros alternati vos que cubran las más a mpli as 

posi bili dades posi bl es. 

Backcasti ng (“pronosticar al revés”) el número doce su propósit o: encontrar la causali dad en la 

predi cci ón. Co mo sugiere el nombre, esta técni ca ta mbién se llama "pronóstico de Apol o", si milar a 

"pronóstico haci a atrás". Su descri pci ón: la tecnol ogí a incl uye la construcci ón de mét odos para l ograr 



met as preestablecidas y encontrar la cadena causal que conduce a la met a (a la inversa: buscar la 

relaci ón "efect o / causa"). El punt o de parti da es el est udi o del fut uro deseado, acercándol o a la 

tecnol ogí a del árbol de referenci a, para que pueda ser consi derada como una tecnol ogí a más si mpl e 

deri vada de ella. 

El déci mo tercer mét odo es el Análisis Estruct ural, brinda la posi bili dad de describir el siste ma con 

la ayuda de una matriz rel aci onada con t odos l os el e ment os constit uti vos. Int ent a mostrar las 

pri nci pal es variabl es que infl uyen y las variabl es dependi ent es y, por tant o, las variabl es de la 

evol uci ón del siste ma. Es ejecut ado por un grupo de trabaj o compuest o por act ores experi ment ados 

y expert os, pero est o no excl uye la intervenci ón de direct ores ext ernos. Para ell o se debe i dentificar 

las tres etapas, la lista de variabl es y descri ba la relaci ón entre las variabl es para i dentificar las 

variabl es clave.  

Fase 1: listado de las variables. Enu merar el conj unt o de variabl es que caracterizan el siste ma 

est udi ado y su ent orno, no debe exceder el númer o de 70-80 variabl es. 

Fase 2: descri pci ón de relaci ones entre las variables. Es un proceso de i nterrogaci ón 

exhausti vo que hace posi ble evitar los errores, ordenar y clasificar ideas dando lugar a la 

creaci ón de un lenguaj e común en el seno del grupo.  

Fase3: i dentificaci ón de las variabl es clave. Identificar las variabl es esenci ales a la evol uci ón 

del siste ma, pri mero medi ante una clasificaci ón directa y post eri or ment e por una clasificaci ón 

indirecta (lla mada MI CMAC para Matrices de I mpactos Cruzados Multi plicaci ón Apli cada 

a una Cl asificaci ón). 

La matriz de decisi ón es el númer o cat orce, su obj etivo es identificar el probl ema. Det er mi na dos 

conj unt os de fact ores. Enumera cada fact or y sus component es, uno vertical y otro horizont al. Asi gne  

 

un númer o de base cero a la uni dad que represent a la relaci ón cuantitati va entre los fact ores. La matriz 

de decisi ones for ma parte de la met odol ogí a para la investi gaci ón fut ura, denomi nada previsi ón 

tecnol ógi ca, defi ni da por Jant ch como "el estí mul o probabilístico para la transferenci a de tecnol ogí a 

fut ura con un grado de confianza relati va ment e alt o". La matriz de decisi ones vi ncul a l os pronósticos 

verticales y horizont ales de una posi bl e transferenci a de tecnol ogí a. Ordena las uni dades de 

infor maci ón y las combi na en pequeñas piezas, en las que se puede j uzgar el resultado y el si gnificado 

de la i nteracci ón.  



El  mét odo númer o quince es el MI C (análisis de impacto cruzado)  es el análisis de impacto cruzado 

que i ntent a refi nar la probabili dad relaci onada con la ocurrenci a de desarroll os futuros i ndi vi dual es y 

su i nteracci ón con otros desarroll os, es una tecnol ogí a muy cercana a Del phi y Escenari os. La 

diferenci a funda ment al entre ell os es que la tecnol ogía MI C tiene en cuent a estas i nteracci ones, en 

lugar de hacerl o de for ma aislada. El MI C descri be dos tipos de dat os para un conj unt o de posi bl es 

desarroll os fut uros: la probabili dad de que cada event o en consi deraci ón ocurra dentro de un perí odo 

de tie mpo específico y la probabili dad de cada event o teni endo en cuent a la ocurrenci a de cada uno 

de l os event os y event os restant es.  

Ár bol es de decisi ón es el déci mo sext o mét odo, este tiene el propósit o de construir, analizar y resol ver 

probl e mas de t oma de decisiones en circunst anci as inciertas, donde no se pueden usar dat os pasados 

para predecir tendenci as fut uras. Un árbol de decisiones es una for ma de exponer y comuni car 

probl e mas a diferent es gerent es, verificar si están de acuerdo y hacerles recomendaci ones. Per mit e 

proponer la estruct ura absoluta del probl e ma a resol ver; correcta ment e. Co mbi na el análisis gráfico 

con el análisis de probabilidad. Per mit e cálcul os y resultados de decisi ón, registrando el i mpact o de 

las disti ntas ra mas; no renunci a a la "experienci a e int uici ón" de det er mi nar el te ma; y extrae 

concl usi ones consistent es con la experienci a, juici o e int ui ci ón del equi po directi vo, que ade más es 

muy ci entífico.  

El númer o di ecisiete es el Análisis FODA ( Fortalezas, Oport uni dades, Debili dades y Amenazas), es 

una herra mi ent a que se utiliza para est udi ar la situación de una e mpresa, instituci ón, proyect o o 

indi vi duo medi ant e el uso de una matriz cuadrada para analizar sus características i nternas y 

condi ci ones ext ernas. Pretende conocer las fuerzas y las debili dades de los ci nco recursos 

funda ment ales de la e mpresa (humanos, fi nanci eros, técni cos, producti vos y comerciales). Se puede 

estruct urar en seis pasos: Paso 1: ¿Cuál es el obj eti vo? Paso 2: Defi na la a menaza. Paso 3: Apr ovecha  

 

 

la oport uni dad. Paso 4: ¿Cuál es son mi s vent ajas? Paso 5: Detect a debilidades. Paso 6: Defi na la 

estrategi a. 

Pr onóstico Tecnol ógi co, es el déci mo oct avo mét odo el cual su met a es antici par la introducci ón de 

tecnol ogí as que puedan a menazar las vent ajas obt eni das por un país o e mpresa. Cal cul e la fecha de 

lanza mi ent o de est os product os i nnovadores. De acuerdo con l os obj eti vos y capaci dades del país, 

prepare una política con antici paci ón, ya sea defensiva o agresi va. Det er mi ne cuándo i ngresar al 

mercado para comenzar un nuevo y conveni ent e cicl o de producci ón. Asi mi smo, consi dere l os 



patrones que se han verificado en el pasado y opere de acuerdo con la lógica predicha (asumi endo 

que est os patrones no cambi arán repenti na ment e). Ut ilizar redes de i nfor maci ón (tecnol ogí a, 

industria, educaci ón, admi nistraci ón, etc.). Utilice diferent es técni cas para ayudar a detectar ca mbi os 

en patrones conoci dos.  

El penúlti mo es el de Est adísticas Bayesi anas su obj etivo es t omar decisi ones basadas en i nferenci as 

sobre el estado de una transacci ón det er mi nada. Pretende convocar a un grupo de expert os en el te ma. 

Est abl ecer un conj unt o de supuest os exhausti vos y mut ua ment e excl uyent es. Para ell o se debe 

solicitar a l os expert os i nfor maci ón sobre las probabilidades asumi das, que se basan en su j ui ci o o 

evi denci a experi ment al. Calcul ar la probabilidad posterior de acuerdo con el teorema de Bayes. 

El últi mo es el de Proyecciones que pronostica las tendenci as fut uras. Se centra en la estadística y las 

técni cas mat e máticas pueden medir tendenci as pasadas para det er mi nar el val or fut uro.  Incl uye 

previsi ones basadas en diferent es posi bili dades y factores, de modo que existen varios escenari os 

fut uros ( más de uno). Por tant o, es necesari o prever diferent es escenari os fut uros con probabili dad de 

ocurrenci a. 

Es muy i mport ant e i nstar que la visi ón estratégi ca tiene un caráct er partici pati vo y, a diferenci a de la 

pl anificaci ón tradi ci onal, busca conciliar los deseos de l os disti nt os act ores invol ucrados en el 

proceso. Su aplicaci ón se realiza a través de un modelo de "estrategi a prospectiva". Se di vi de en 

cuatro etapas: estado del present e, estado del fut uro, el fut uro deseabl e y la arquitect ura estratégi ca.  

Hoy en dí a, al gunas herrami ent as predi cti vas específicas (como el análisis estruct ural) han teni do 

éxit o y se han desarrollado. Si n e mbargo, el análisis estruct ural se utiliza a menudo de for ma mecáni ca 

e i nútil y compr omet e la verdadera reflexi ón. Del mi smo modo, como es habit ual, ¿es absol ut a ment e 

necesari o elaborar un pl an compl et o y det allado con visi ón de fut uro? No, porque vi si ón y escena no 

son si nóni mos. En otras palabras, es necesari o hacer las pregunt as correctas y formul ar supuest os  

 

cl aves reales para el fut uro, y apreci ar la coherenci a y la raci onali dad de las posi bles combi naci ones, 

de l o contrari o corre mos el riesgo de dej ar el 80 % de l os ca mpos posi bles en la sombra.  

Cabe señal ar que, independi ent e ment e del mét odo que se utilice, es muy útil comenzar con un 

se mi nari o de i nfor maci ón sobre la acci ón de dos días sobre visi ón estratégi ca. El se mi nari o per mit e 

a l os partici pant es descubrir y comenzar a comprender los pri nci pales concept os y herra mi ent as de la 

prospecti va estratégi ca colecti va. El propósit o de estas reuni ones puede ser que asistan decenas de 



personas, el propósito es sumergirse por compl eto en el espíritu de visión de futuro,  para servir 

acci ones estratégi cas.  

Las técni cas de análisis estruct ural son el resultado de los avances realizados en el funci onalis mo, el 

funci onalis mo estruct ural, el estruct uralis mo y el pensami ent o compl ej o.  

La teoría estruct ural funcionalista (Parsons) ree mpl azó el anti guo concept o de soci edad en su 

conj unt o por el concept o de siste ma soci al. En el estruct uralis mo, l os ele ment os aislados no tienen 

si gnificado, porque las distint as partes mantienen una rel aci ón en cadena, lo que hace i mposi bl e que 

las personas conozcan uno si n comprender uno o el todo.  

El estruct uralis mo asume que las ideas uni di mensional es que trans mite el siste ma educati vo 

tradi ci onal no son suficientes para perci bir plena mente la reali dad. Por tant o, sugiri ó resol verl o de 

for ma multi di mensi onal. Para Mori n, las categorías de conoci mi ent o cerrado (econo mí a, ingeni ería, 

antropol ogí a, etc.) son concebi das por el siste ma educati vo, cuando l o que existe es en reali dad la 

interacci ón entre diferent es uni dades, el siste ma educativo puede ayudarnos a brindar una reali dad 

parcial. En otras pal abras, percepci ón multi di mensi onal. 

El siste ma se present a como un conj unt o de ele ment os i nterrelaci onados, la red de relaci ones entre 

est os ele ment os, es fundament al para comprender su evol uci ón, porque la estruct ura conserva un 

ci ert o grado de per manenci a. El propósit o del análisis estruct ural es precisament e resaltar la 

"estruct ura" (cuantificabl e o no cuantificabl e) que caract eriza la relaci ón entre las vari abl es 

cualitati vas del siste ma en est udi o.  

Específica ment e, el análisis estruct ural bri nda la posi bilidad de descri bir el siste ma medi ant e el uso 

de una matriz que i nterconect a t odos l os component es del siste ma. Est e mét odo puede est udi ar est as 

relaci ones y det er mi nar las variabl es básicas. El análisis estruct ural se basa en matrices i nput -out put, 

teoría de grafos y ejercici os de si mul aci ón de i nvesti gaci ón operati va.  

 

 

La pri nci pal vent aja de este mét odo es que puede ayudar al grupo a hacer las pregunt as correct as y 

construir una reflexi ón colecti va. Ade más, el análisis estruct ural ta mbi én necesita obt ener una 

represent aci ón l o más compl eta posi bl e del siste ma i nvesti gado y reducir la compleji dad del siste ma 

de las pri nci pal es variabl es. 



El  análisis estructural permi te el uso de una matriz para describir el sistema,  y todos los componentes 

del siste ma están i nterconect ados con la matriz. Este mét odo per mit e analizar las relaci ones que 

ocurren en el siste ma e i dentificar las pri nci pal es variables. Su i mpl e ment aci ón i ncluye tres acci ones: 

pri mero det er mi nar l os factores de ca mbi o, segundo i dentificar y descri bir las variabl es y tercero es 

obt ener la visi ón del siste ma.  

En aplicaci ones prácticas, el mét odo de análisis estructural es i mpl e ment ado por un grupo de trabaj o 

dentro del siste ma i nvestigado, si n e mbargo, est o no excl uye la absorci ón de opi ni ones y 

contri buci ones extranj eras. El análisis estruct ural permi t e el uso de una matriz para descri bir el 

siste ma, y t odos l os component es del siste ma están i nterconect ados con la matriz.  

El “Escenari o” se refiere a una col ecci ón de descri pci ones de las condi ci ones fut uras y las trayect ori as 

de l os event os que nos permi t en transfor marnos de la sit uaci ón ori gi nal al fut uro. El escenari o es una 

ext ensi ón fut ura de la reali dad act ual. Baj o la mi s ma l ógi ca, Mi chael GODET afirmó que el fut uro es 

múlti ple, hay vari os fut uros posi bles y el ca mi no hacia uno u otro no es necesaria ment e úni co. La 

descri pci ón del fut uro y la trayect oria asoci ada a él constituyen un escenari o.  

Para el desarroll o del progra ma, puede opt ar por utilizar dos herra mi ent as met odol ógi cas, 

herra mi ent as cuantitati vas (como Del phi o Delfos, siste ma de matriz de i nfl uenci a cruzada o SMI C) 

y herra mi ent as cualitati vas (como análisis morfol ógi co, eje de Shwartz y Ari ole).  

El mét odo de i mpact os cruzados es el nombre genérico de una serie de tecnol ogías. Puede i ntent ar 

utilizar estas tecnol ogí as para eval uar l os ca mbi os en la probabili dad de una det er mi nada categorí a 

de event os al mi s mo tie mpo, generando así una jerarquí a de i mágenes y escenas.  

La aplicaci ón de este mét odo comi enza con una lista de event os y sus probabili dades asoci adas. El 

supuest o básico del mét odo es que la probabili dad indi vi dual explica la i nteracci ón, pero sol o es 

incompl eta. Teni endo en cuent a la i nterdependenci a, pode mos pasar a un conj unt o de probabili dades 

net as de un siste ma i ni cial que nunca se ha ocupado de las probabili dades. El rest o del mét odo 

conti núa con el análisis de sensi bilidad de l os event os relaci onados con el siste ma a analizar y l uego 

conti núa con la construcci ón del escenari o. La elaboraci ón de l os escenari os es llevada a cabo  

 

destacando las i mágenes final es más probables. En base a la infor maci ón proporci onada por l os 

expert os, el mét odo SMI C puede elegir entre dos i mágenes posi bl es, de modo que, consi derando la 

posi bili dad de la aparienci a de la i magen, la elecci ón de qué i magen debe est udi arse con más detalle.  



El  SMI C es un mét odo informatizado que incluye entrevistas a grupos de expertos de la forma  más 

razonabl e y obj eti va, superando así las cuesti ones de tiempo que i mplica realizar di cho trabaj o para 

llegar a un acuerdo sobre l os te mas obj et o de est udi o. El proceso met odol ógi co de est a i nvesti gaci ón 

se caract eriza por la falta de experienci a de l os sujetos de i nvesti gaci ón. Por tant o, el trabaj o 

met odol ógi co es product o de un proceso que requi ere de det er mi nadas habili dades y creati vi dad para 

su consecuci ón.  

Para el análisis de l os dat os se utilizan tres marcos concept ual es y sus respecti vas tecnol ogí as, que se 

han compl e ment ado para per mitir un análisis adecuado de l os obj et os y mat eriales de i nvesti gaci ón. 

En pri mer l ugar, el análisis de cont eni do cualitativo si gnifica trabaj ar a través de categorí as 

(i nducti vas y deductivas) y concept ualizarlas en un ni vel superi or, de modo que se puedan establ ecer 

relaci ones e inferenci as en text os e i mágenes.  

La segunda técni ca utilizada, i mpl e ment ada desde la teoría funda ment ada o teoría funda ment ada, 

ori ent a la construcci ón teórica a partir de dat os e mpíricos y establ ece una secuenci a l ógi ca que 

per mit e disti nguir los ni veles y relaci ones de l os fenómenos te mporal es.  

Fi nal ment e, utilizando el análisis narrati vo, al cuesti onar la relaci ón de si gnificado y la conexi ón de 

si gnificado del lenguaj e, se puede generar una visi ón explicati va del mat erial. En las últi mas décadas, 

est a estrategi a de análisis ha si do muy utilizada, lo que ha provocado un "giro narrati vo" en las 

ci enci as sociales. 

Es muy i mport ant e consi derar la nat uraleza cíclica del proceso de i nvesti gación, en el cual la 

estruct ura teórica se genera baj o la condi ci ón de retroali ment aci ón conti nua de datos e mpíricos. Por 

ej e mpl o, este es el caso de las defi nici ones operati vas de "acel eraci ón" y "existenci a ext endi da" que 

se det allan en este artícul o. Este es el caso de la selección deli berada de l os ele ment os constit uti vos 

de la muestra, que conti nuarán mej orando en el análisis de mat eriales. De esta manera, a través de la 

retroali ment aci ón beni gna de mat eriales teóricos y empí ricos, es posi bl e asegurar un adecuado 

proceso de defi nici ón operativa del fenómeno a analizar, la selecci ón de mat eriales y su análisis.  

La di ná mi ca y compl eji dad de nuestro tie mpo de vida, especi al ment e en econo mí a, infor mática, 

cult ura y medi o a mbi ent e, nos obli ga a adquirir nuevos ele ment os y herra mi ent as concept ual es para  

 

que poda mos resol ver con éxit o este probl e ma real. Es en este orden de pensa mi ent o que la 

"perspecti va" per mit e establ ecer hi pót esis sobre el fut uro y det er mi nar las probabl es fuerzas de 

interacci ón. En el fut uro (deseabl e o no), ta mbi én será posi bl e analizarl os para orient arl os en el 



sentido de las necesidades de la organización,  es decir, participar en la formul ación de estrategias de 

manera decisi va. ¿Es la visión una cienci a? No hay consenso al respect o. ¿Có mo puede haber una 

ci enci a si n obj et os? Para muchas personas la respuesta es si mpl e: es i mposi bl e, el fut uro no existe y 

por defi nici ón no existe, porque una vez det er mi nado, ya no existe. El fut uro es una especi e de 

ideol ogí a y una especi e de construcci ón soci al, por l o que el previsor puede aspirar a ser un suj et o 

hu manitari o, como la filosofí a, pero puede ser una cienci a.  Esta crítica de las perspecti vas puede 

ext enderse a la mayoría de las cienci as sociales. La econo mí a tiene t odo su estat us tradi ci onal, 

acadé mi co y profesi onal, y es difícil pasar un escruti nio estrict o de sus obj eti vos. Después de t odo, 

¿qué es la econo mí a? ¿Existe real ment e la econo mí a fuera de la teoría? La antici paci ón no es un 

mét odo ni una disci pli na, es una actitud, es decir, un adj eti vo debe ir antes que un sustanti vo. La 

previsi ón es la cali dad del ser humano, la capaci dad de desarrollarse o aprender.  

  



 

CONCLUSI ÓN 

Los est udi os del fut uro buscan a mpliar las opci ones que tiene la soci edad, la esencia no es pretender 

conocer con exactit ud l o que esté por venir, es reflexi onar acerca de las posi bilidades existent es para 

hacer mej ores escogenci as, comprender las det er mi naci ones del pasado para act uar en el present e y 

construir un mej or fut uro.  

Es i mportant e realizarse varias pregunt as que nos det allen qué mét odo nos va mej or para construir un 

fut uro que nos acomode muy bi en, es cruci al cuesti onar el fut uro para que l ogre mos un ca mbi o en el 

present e que l ogre llevarnos a nuestras met as anhel adas.  

Para concl uir, los est udi os del fut uro son i nvesti gaci ones que nos ayuda a pronosticar, interpret ar y 

criticar el fut uro que, si n duda, nos va a crear la posi bilidad de erigir la reali dad de fut uros alternati vos, 

a través de est os model os y otros más que son bi en estruct urados nos facilitará una mej or visi ón y 

estrategi as para nuestro viaje.  

Los pronosticadores con riesgo de tendenci as y ca mbios repenti nos han ca mbi ado por compl et o la 

estrategi a act ual y desafiada. Por su parte, la estrategia pregunt a por posi bl es decisi ones y riesgos 

irreversi bles. Si n e mbargo, los mét odos y las herra mi ent as casi sie mpre están separados. La 

prospecti va estratégi ca comi enza con la fuerte si nergia pot enci al entre la visi ón y la estrategi a para 

poner en práctica las predicci ones. La i ntegraci ón esperada se present a en forma de un mét odo 

integrado de pl anificaci ón estratégi ca de acuerdo con el plan. Su obj eti vo es proponer direcci ones y 

acci ones estratégi cas basadas en las capaci dades de la organi zaci ón y la evol uci ón de su ent orno.  
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