
“Prospectiva: 
Enfoques, métodos y contribuciones a las políticas públicas, en tiempos de 

pandemia”
19 de mayo de 2020

por María Mercedes Patrouilleau
Dra. en Ciencias Sociales. Investigadora del INTA en el Centro de Economía y Prospectiva (CIEP). 

Coord.a de la Plataforma Contribución para la formulación y gestión de políticas públicas. 
Docente titular de Procesos Sociales Argentinos Contemporáneos, Carrera de Sociología, 

Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, UCES. 
patrouilleau.mm@inta.gob.ar

Ciclo de Webinar 2020



Apoyos de esta investigación

• INTA, Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas (2011-2019) y hoy Centro de 
Economía y Prospectiva.

• Universidad de Montpellier-Proyecto MUSE Explore 2019.

• Red PP-AL, Eric Sabourin, Jean François Le Coq y colegas.

• Sohail Inayatullah



Objetivos de esta presentación

• Conocer el campo de trabajo de la prospectiva y de los
estudios del futuro, sus métodos y sus aportes a las políticas
públicas y a la planificación estratégica, en un contexto de
acentuación de las incertidumbres.

• Brindar información sobre los desarrollos metodológicos de
la prospectiva, sobre algunas de sus principales escuelas,
entre ellas, la latinoamericana.

• Inicio de un intercambio de ideas en el marco de la Red PP-
AL para incorporar la prospectiva como herramienta de
análisis de las políticas públicas, y para el trazado de la
agenda de investigación.



Contenidos: 4 aspectos y 1 epílogo

El campo multi-
disciplinar de la 

prospectiva

1. Epistemología de la 
prospectiva: conceptos de 
clásicos y contemporáneos

2. El uso de los métodos y las 
técnicas (algunas claves)

3. El abordaje de 
futuros en el contexto 

de pandemia

Prospectiva en 
tiempos de pandemia

4. Un ensayo de diseño 
de un ejercicio en el 

marco de la Red PP-AL

Reflexiones sobre los 
estudios prospectivos 

en América Latina



1. Epistemología de la prospectiva: aportes 
clásicos y contemporáneos



El campo de los Estudios del futuro

Futures Research

Futures Studies
´50´-´70-´90-…

Prospectiva
(En América Latina)

Foresight

Estudios del futuro

Futures

Forecasting

Pronóstico

Previsión

Prospective
Escuela francesa

Anticipation
studies

Futures literacyFutures
industries



¿Qué hacen los estudios del futuro?

Elaboran conceptos y teorías, y diseñan métodos, para imaginar 
futuros posibles y deseables, y las trayectorias multi-dimensionales 

que puedan materializarlos.



Principales autores y conceptos 
de algunas escuelas de los Estudios del futuro 

Escuelas Autores/as y conceptos

Escuela francesa de la 
prospectiva

G. Berger, Bases de una nueva disciplina que se proponga acercar el saber y el poder. No 
basar las decisiones del futuro en el pasado. “Mirar largo, ancho y analizar en 
profundidad”. Apoyo en filosofía fenomenológica. Analizar las diferentes temporalidades.
B. De Jouvenel. Distinción “facta”-”futura”. No hay “facta” sobre el futuro. Sólo podemos
conjeturar sobre los futuros posibles (futuribles).
M. Godet. El rol de la apropiación en el ejercicio de la prospectiva, para desarrollar la 
acción. Crítica de la previsión

Escuela latinoamericana 
de CTI y de gobierno

Herrera et al (1976). La mirada propia, desde el Sur. La no sustentabilidad de la mirada 
desde el Norte. La preocupación por la distribución del poder, no sólo por la escasez de 
recursos. La carga valorativa de los métodos. La integración latinoamericana como 
estrategia para el futuro deseable (Herrera, et el, 1994).
C. Matus. Pensamiento situado. Modelos epistemológicos. Campos de conocimiento no 
estructurados. Estrategia. Lidiar con la incerteza.

Critical futures studies/
anticipatory studies

E. Masini. Énfasis en dimensiones sociales y culturales de los futuros, en la creación de 
visiones de futuro y en las semillas de cambio.
S. Inayatullah. Rol de los mitos, del discurso y metáforas en la construcción de visiones de 
futuro. Causal Layered Analysis (CLA). 
R. Poli. Teoría de los sistemas anticipatorios.



Algunas obras y sitios de la prospectiva francesa

https://www.futuribles.com/fr/

https://www.futuribles.com/fr/


Algunas obras fundamentales de la prospectiva latinoamericana

https://www.cepal.org
/es/biblioteca

https://www.cepal.org/es/biblioteca


Algunos textos de la corriente de los Estudios críticos del futuro y de 
los Estudios de los sistemas anticipatorios



Algunos interrogantes desde estas escuelas

• Escuela francesa: 
• ¿Cuál es el abanico de futuros posibles? 
• ¿Cómo acercar el saber y el poder?
• ¿Cómo generar un proceso de anticipación que involucre a los actores y movilice la 

acción?

• Escuela Latinoamericana: 
• ¿Cómo puede América Latina alcanzar un futuro de mayor bienestar? 
• ¿Cuáles son las trayectorias posibles? 
• ¿Qué herramientas nos podrían permitir superar la debilidad de los proyectos de 

gobierno en América Latina? (Matus, 1993)

• Estudios críticos del futuro/de los sistemas anticipatorios: 
• ¿Cuáles son nuestros futuros negados, desapropiados? (Inayatullah, 1998). 
• ¿Cómo está cambiando el cambio? ¿Cuál es la alfabetización necesaria del S. XXI? 

¿Cómo mejorar la capacidad de las personas para comprender y abordar el futuro? (R. 
Poli).



Modelos Epistemológicos presentes en la planificación 
(Carlos Matus)…y en los estudios del futuro

Sistema social: creativo.
Variables que no se controlan.
No hay capacidad de 
previsión.
El Plan es una apuesta contra 
la incertidumbre.

Modelos I y II: problemas bien 
estructurados.
Modelo III: problemas semi-
estructurados.
Modelos IV: Problemas cuasi-
estructurados.

Matus, 1993



Esquema de Funtowicz y Ravetz
Estrategias de resolución de problemas de la Ciencia aplicada, la consultoría profesional y la 

ciencia post-normal

• Podemos ubicar a los estudios del futuro estarían 
en el campo de la llamada “ciencia post-normal”
(Funtowics & Ravetz, 1993). 

• Su agenda no se ciñe por los programas científicos 
“normales” (en referencia a la “ciencia normal” de 
Kuhn). Surge de la urgencia de la toma de 
decisiones y de valores en disputa. 

• Busca gestionar la incertidumbre y tiene que abrir 
para ello a la participación. Requiere de la 
interdisciplina. 

• Esto no reemplaza la ciencia normal, la 
complementa. Constituye otro tipo de ciencia, en 
donde es clave la innovación en los métodos y la 
formación de una comunidad de pares y de un 
diálogo interactivo.

• Debe informar en un campo de “no-number-
answer questions” (Waltner-Toews, et al, 2020).

Futures (1993)



Síntesis bases epistemológicas

• La prospectiva/los estudios del futuro se practican para asistir a la toma de decisiones
o para forjar y apoyar proyectos alternativos. Para ello, debe establecer un diálogo
con la instancia de decisión o con las fuerzas sociales-sociedad civil: abrirse a la
participación.

• Dada la incerteza que supone el futuro, y las preguntas que necesita responder,
requiere de una mirada amplia interdisciplinaria y/o transdisciplinaria.

• Imaginar futuros posibles también requiere de un abordaje en profundidad, sobre el
significado de las variables utilizadas, sobre el discurso experto, el lego, el científico,
sobre los valores en conflicto, sobre los mitos y el lenguaje de metáforas.

• Se desarrolla desde una actitud situada, en relación al problema y al contexto en el
que se aborda.

• Se requieren múltiples métodos para sintetizar, sistematizar, analizar información,
promover el pensamiento colectivo y trabajar, a veces, sobre intereses en disputa.

• Se requiere un saber epistemológico en prospectiva para dar flexibilidad al proceso
metodológico, sin desestimar la rigurosidad.



2. El uso de los métodos y las técnicas

• ¿Cuál es el rol de los métodos en prospectiva?

• La clasificación de los métodos de R. Popper

• Algunos “métodos de proceso”



- Una análisis realizado a partir de una base de 
datos de unos 2 mil ejercicios de prospectiva de 
todo el mundo.

- Sobre una muestra de 886 estudios.
- ¿Qué guía la elección de los métodos? 

- Las características intrínsecas de cada 
método 

- Las particularidades del proceso de 
prospectiva

- Cada método tiene un componente “genético”, 
por ejemplo panel de expertos: 70% 
conocimiento-experiencia, 10%interacción, 
10%evidencia, 10%creatividad.

Popper (2008) ¿Cómo son seleccionados los 
métodos de prospectiva?



Tipos de métodos en estudios del futuro

Fuente: Robinson, 2011 (citado en Bers, et al 2016).

El 1 es el abordaje tradicional de la Previsión. Mira 1
futuro más probable (o con alguna variación) en base a
proyecciones de las tendencias pasadas. Sólo aborda en
general aspectos cuantitativos (bien estructurados). Es
más efectivo para abordar el corto plazo. Responde este
tipo de preguntas: ¿Cuánto? ¿Dónde? Muy usado en
economía, ciencia ambiental, temas de energía.

El 2 es el Método de escenarios. Desde un diagnóstico
dinámico sobre el presente y el pasado propone
construir diferentes futuros posibles. Busca abordar el
mediano-largo plazo. Puede integrar aspectos CT y CL.
Responde a ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Cómo?

El 3 es el método de Backcasting, imagina un futuro
deseable y se propone analizar los diferentes caminos
que pueden llegar a él. Responde: ¿Qué modelos
alternativos podemos generar? ¿Qué podemos hacer,
ante lo que puede pasar? Sirve también para forjar
visión: ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo podemos
cambiar?

1 2 3

Un estudio de prospectiva puede integrar estos 3 tipos de métodos



• Formalización de etapas del método de escenarios 
con apoyo en softwares específicos (de libre acceso).

• A cada etapa del proceso corresponden herramientas 
específicas

• Carácter modular del proceso (pueden ser 
reorganizadas y aplicadas dependiendo del caso)

• Los métodos de cada etapa son:
• MIC-MAC (impactos cruzados). Delimitación del Sistema
• MACTOR Análisis estrategias de actores
• Smic-prob-expert. Delphi sobre las principales hipótesis 
• MORPHOL (Análisis morfológico). Para analizar el campo 

de los futuros posibles e identificar las dimensiones claves 
de los escenarios.

• Método MultiPol (Multicriterio para análisis de 
alternativas de políticas.

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html

Métodos de proceso 1

Método Godet de construcción 
de escenarios

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html


Métodos de proceso 2

Método Seis pilares (“Six pillars”, Inayatullah, 2008)

- Énfasis en el trabajo en talleres, y en el uso de múltiples 
técnicas para profundizar en el análisis.

- Énfasis en la generación de capacidades para la creación de 
futuros alternativos

- Énfasis en el análisis de aspectos discursivos (narrativas, mitos)
- Establece seis pilares, cada uno comprende diferentes 

métodos. 
1. Mapear el presente y el futuro (historia compartida, 

triángulo de futuros o paisajes futuros)
2. Anticipar el futuro (temas emergentes, rueda de 

futuros),
3. Temporalizar (patrones de cambio, macrohistoria y 

macrofuturos), 
4. Profundizar (Causal Layered Analysis –CLA), metáforas, 

narrativas)
5. Crear alternativas (escenarios, ruedas y tornillos)
6. Transformar el presente y crear el futuro (visión, 

backcasting, método trascendental)



Método de proceso 3
Framework Foresight. The Houston´s way (Escuela 

norteamericana)

Hines y Bishop, 2013



Foresight funnels (embudos) y el rol de los escenarios

Future Today Institute: 7-Step Forecasting Funnel: 
pasos sucesivos de convergencia y divergencia

Houston Foresight
(Bishop & Hines)



Formas de construir los escenarios

Narrativas

Narrativas: Brindan escenarios con 
imágenes de futuro y trayectorias

(hay métodos que apoyan este 
proceso, como la tabla morfológica y el 

CLA también puede ayudar)

Método 2 ejes. Seleccionando los drivers 
más inciertos y relevantes.

Brinda escenarios con trayectorias muy 
simples o sólo imágenes de futuros. Es fácil 

de comunicar, sencillo, pero menos rico

Rhydderch, 
2017)



3. Aportes de la prospectiva, en el contexto de 
pandemia, a las políticas públicas y la planificación 

estratégica en América Latina



Pocas cuestiones pueden preverse,
en el contexto Covid-19

Una simulación publicada por el 
Washington Post permitió 

demostrar y comunicar 
claramente la importancia de las 
medidas de aislamiento (única 

defensa).

Stevens, 2020

La crisis Covid produce una 
acentuación de la incertidumbre en la 

era post-normal. La previsión lisa y 
llana es absolutamente insuficiente. 
Se necesita planificar y analizar en 

términos prospectivos, considerando 
el corto, mediano y largo plazo, para 

actuar.

Pero el campo de la incerteza que plantea la crisis 
Covid es muy vasto, tanto en las cuestiones 
sanitarias, como económicas, geopolíticas, 

tecnológicas y de la vida cotidiana.



Certezas e incertezas

• Todavía existen incertezas duras respecto de cómo se
comporta el virus y sobre cuál será la magnitud de sus
impactos, que se sabe que serán multi-dimensionales.

• Los Estados Nación se vuelven actores claves para moderar el
impacto sanitario y económico del virus.

• Para el mediano y largo plazo surgen interrogantes acerca de: 
• ¿Cuál será el impacto de la crisis Covid en las economías

latinoamericanas? ¿Cómo atenuar los impactos?

• ¿Cuáles serán los impactos sobre sus sistemas agroalimentarios? 

• ¿Esta crisis será una oportunidad para fortalecer los sistemas de 
gobierno y las políticas públicas en América Latina, o, por el 
contrario, producirá mayor precariedad y desgobierno?

Prospectiva
para pensar, 

analizar, imaginar y 
proponer, sobre 

estas 
incertidumbres



Cambios e incertidumbres para los sistemas agroalimentarios 
latinoamericanos a partir de la Crisis Covid-19

En el corto plazo:

• Los sistemas agroalimentarios se ven afectados por las condiciones
generales de parálisis de la economía que producen las medidas de
aislamiento. Pero lo sufren menos que otros sectores.

• Gobiernos: necesidad de proveer asistencia alimentaria a mayor proporción de la
población.

• Se avizoran cambios (momentáneos o más duraderos) en los modos de
comercialización.

• Nuevos protocolos

• Nuevas necesidades de equipamiento y digitalización de procesos.



• Sobre el mediano y largo plazo se abren grandes interrogantes:
• ¿Paradigma del decrecimiento/post-desarrollo? ¿Cómo puede impactar o adaptarse 

en AL?
• ¿Desglobalización? ¿Retraimiento de flujos comerciales internacionales? ¿Habrá más

margen para que parte de los sistemas productivos se vuelquen hacia el
abastecimiento local-regional? ¿Habrá más margen para realizar reconfiguraciones
de los sistemas productivos? ¿Y para fortalecer el rol de la agricultura de menor
escala?

• ¿Qué nuevas intersecciones disciplinarias se abren en el campo de la CTI entre la
investigación agropecuaria y las ciencias de la salud?

• La crítica a los sistemas de producción que manipulan vida animal ¿Acentuará
cambios en las dietas globales? ¿Cómo puede aprovecharse esto en AL en términos
de oportunidad? ¿Se podrá mejorar la gestión de los RRNN?

• ¿Qué cambios tecnológicos serán necesarios y posibles? ¿Y cómo?

Cambios e incertidumbres para los sistemas agroalimentarios 
latinoamericanos a partir de la Crisis Covid-19



¿Cómo arrancamos un estudio prospectivo?
Un modelo de ficha técnica

• Objetivo del estudio: para qué queremos hacer el estudio, para explorar, para analizar trayectorias posibles,
para construir visión dentro de un organismo…para aportar a la toma de decisiones, a las políticas públicas, a
la agenda de investigación de la Red u otro motivo.

• Definición del equipo de trabajo. Coordinación-dirección. Búsqueda, sistematización y análisis de información.
Redacción. Consultas.

• Foco-problema: cuál es el problema específico sobre el cual se centra la indagación de los futuros posibles,
cuáles son los interrogantes principales. Escala.

• Horizonte temporal: Cuál es el lapso de tiempo sobre el cuál se realizará el análisis prospectivo: ¿10 años, 15,
20, 30 o más?

• Mapa del dominio: Dimensiones principales para el estudio y temas y subtemas dentro de las mismas.

• Métodos y técnicas de recolección, sistematización y análisis de la información.

• Dimensiones críticas: aquellos aspectos que interesan especialmente observar, que preocupan y que por eso
definen el enfoque del estudio.

• Producto final: ¿Cómo va a quedar plasmado el resultado del estudio? ¿Es una publicación? ¿Es un informe 
reservado? ¿Qué formato tendrá?

Patrouilleau, 2017 y Gauna, Patrouilleau, et al (2019).



Mapa del dominio al inicio de un posible estudio en el 
marco de la Red PP-AL

Plano Políticas Públicas nacionales Plano internacional

Las reconfiguraciones 
socio-productivas de los 

Sistemas 
Agroalimentarios en 

ALyC, en el futuro post-
Covid-19.

Escenarios al 
2030/5

Nuevas formas de 
organización de la 
comercialización

Gestión, acceso y 
uso de recursos 

naturales y 
bienes comunes

Políticas 
económicas y 

sociales
Geopolítica y 

mercados

Agenda 
ambiental 

internacional

Tecnologías y 
procesos

Rol 
Sistemas de 
Innovación

Dimensiones críticas:
- Seguridad alimentaria
- Sistemas agroalimentarios 

sostenibles
- Fortalecimiento de las políticas 

públicas

1

1 Dimensión focal
5 dimensiones plano nac-regional
3 dimensiones plano internacional



El proceso del estudio prospectivo

1. Lluvia de ideas
Foco-interrogantes-
horizonte temporal-
equipo de trabajo

Webinar
equipo 

- Revisión 
bibliográfica

- Entrevistas a 
expertos

- Construcción 
de fichas por 
variable o 
factor

- Panel de 
expertos 
(seminario 
web)

- Completar 
fichas por 
variables 
(escritura 
fina)

2. Análisis de 
tendencias 

pesadas y macro-
procesos

Técnicas y métodos

3. Cuestiones 
emergentes 

4. Método de 
análisis de 

variables claves

MIC o Método 
de evaluación 
de 
importancia e 
incertidumbre

5. Construcción 
de escenarios

- Definición 
lógica de 
escenarios
- Narrativas

6. CLA para 
profundizar 

narrativas de 
los escenarios

7. Priorización 
de políticas, 
definición de  

estrategia



Reflexiones finales: 
¿Cuáles son las contribuciones de la prospectiva en el contexto 
actual para las políticas públicas y la planificación estratégica?

• La posibilidad de forjar miradas integradas e integradoras sobre los futuros
posibles, que puedan hacer dialogar y producir a diferentes áreas de actividad,
de pensamiento y de activismo social (en interacción).

• La posibilidad de aportar estrategias para posibles reconfiguraciones socio-
productivas que atiendan las nuevas necesidades y aprovechen también las
oportunidades generadas por esta crisis.

• La posibilidad de problematizar sobre las competencias necesarias para
abordar el futuro, y aportar a su fortalecimiento en distintas organizaciones:
de productores y productoras, a los gobiernos y las políticas públicas, a los
ámbitos académicos y de investigación, a la sociedad civil en general y las
nuevas generaciones en particular.

• La posibilidad de integrarnos en una comunidad global de ciencia post-
normal, con nuestra mirada particular, latinoamericana o del Sur global.



…Muchas gracias

María Mercedes Patrouilleau
patrouilleau.mm@inta.gob.ar

mailto:patrouilleau.mm@inta.gob.ar
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