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ANEXO I

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PROSPECTIVA Y LOS ESTUDIOS DEL FUTURO

Año 2024

Coordinadora: María Mercedes Patrouilleau

Fundamentación

El programa de actualización brinda conocimientos sobre el campo de los estudios
prospectivos, brindado herramientas conceptuales y metodológicas para poder
instrumentarlos en distintos campos de intervención social: en el campo de las políticas
públicas, de proyectos sociales y empresariales y en el ámbito académico.

La disciplina prospectiva es por definición inter y transdisciplinaria. En ella las ciencias
sociales tienen un rol fundamental, en el análisis de los actores y sujetos y su
intervención en la acción o reproducción social, en el análisis de lo político y lo social y
del mundo de sentido sobre la futuridad. Por eso este programa busca dar un
panorama robusto sobre las bases conceptuales y metodológicas de la prospectiva,
haciendo énfasis en el aporte de las ciencias sociales para el trabajo interdisciplinario.

El programa repasa los aportes fundamentales de la prospectiva a la imaginación de
futuros alternativos en Argentina y en América Latina y también brinda un panorama
actual sobre la forma en que se desarrollan estos estudios a nivel internacional, las
diferentes escuelas y discusiones. En la parte práctica busca familiarizar a los
estudiantes con los métodos prospectivos buscando interpretar sus resultados, en el
análisis de proyecciones, simulaciones y específicamente en la construcción de
escenarios futuros.
Los estudios prospectivos aportan a los procesos de planificación de las instituciones o
empresas, al diseño estratégico, a construir propuestas proactivas en el campo social,
tomando a la dimensión del futuro como un espacio con múltiples condicionantes pero
abierto a la acción, a partir de las articulaciones capaces de establecer por los actores,
de la producción de sentido y de la intervención social.

El programa está pensado para actualizar a los cursantes en estos conocimientos, para
incorporar las competencias de la prospectiva en su quehacer profesional y académico.



La construcción de una visión prospectiva, que contemple estrategias de corto,
mediano y largo plazo, basada en un trabajo interdisciplinario, constituye un elemento
fundamental para poder gestionar organizaciones y proyectos en un contexto signado
por la incertidumbre. La prospectiva aporta herramientas conceptuales y
metodológicas que permiten estructurar y sistematizar las conversaciones estratégicas
que requieren la construcción de un conocimiento anticipatorio y el abordaje de
problemas complejos.
El equipo docente, además de su recorrido académico, cuenta con una vasta
experiencia práctica en prospectiva, desarrollando estudios, programas académicos y
de intervención en organismos públicos y en proyectos internacionales.

Justificación y antecedentes del campo de estudios
La disciplina prospectiva y el campo multidisciplinario de los estudios del futuro
(futures studies), nuclean a un conjunto de aproximaciones teóricas y metodológicas
orientadas a la imaginación y especulación sobre los futuros probables, posibles y
deseables, que aportan a la toma de decisiones en el presente, a las instancias de
planificación estratégica, de diseño e implementación de políticas y a procesos de
cambio social.

El surgimiento de la prospectiva se da hacia fines de la década de 1950, en el contexto
de la geopolítica de la guerra fría, del aceleramiento de los cambios tecnológicos y de
la mano de las elucubraciones sobre el posible agotamiento de los recursos naturales.
Esta nueva disciplina se nutrió en sus inicios de formulaciones filosófica de pensadores
franceses (Berger, 1959; De Jouvenel, 1972) que sentaron las bases metodológicas,
diferenciándola de los tradicionales modelos de previsión científica, abriendo a la
prospectiva a la interdisciplina y la epistemología crítica.

En los años ´70 se comenzó a institucionalizar el campo multidisciplinario de los
estudios del futuro (futures studies o futures research). La sociología reconoció a los
futures studies desde un comienzo, a nivel internacional, formando el Grupo de
Estudios Nro 7: Futures Research de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). El
campo de estudios también se nutrió de innovaciones metodológicas generadas en
distintos “thinks tanks” de las principales potencias mundiales, vinculadas a la
geopolítica tanto de los Estados como de las grandes empresas (Durance, 2010; Wack,
1981).

Los estudios del futuro tienen un fuerte desarrollo en centros académicos, de
investigación y de organismos gubernamentales de países desarrollados. Esto es así por
el hecho de que el espacio propicio para este tipo de ejercicios es aquél en el que es
común desarrollar prácticas de planificación y de anticipación, propias de las
posiciones de liderazgo; y también en donde hay mayor articulación entre las prácticas
científicas y de la producción cultural, con los sistemas productivos y de gobierno.
Dentro de los estudios del futuro, como en todas las áreas, también se juega un
mainstream, vinculado a las “industrias del futuro” (future industries), motorizado por



organismos e instituciones que tienen poder en el trazado de agendas y en la
definición de los retos y las políticas públicas a nivel internacional.

En las últimas décadas se ha dado un estímulo interesante a los estudios del futuro
desde otros ángulos, relacionados con la teoría crítica, dando lugar a una pluralidad
interesante de enfoques, métodos y abordajes, que se nutren de tradiciones teóricas
de las ciencias sociales y las humanidades, del análisis del discurso y de los mitos. Estos
enfoques incorporan, por ejemplo, la epistemología del realismo crítico (Bell, 2001); la
utopística (Wallerstein, 2003), los discursos y los mitos (Milojević e Inayatullah, 2015) y
una antropología del futuro (Appadurai, 2015).

En América Latina, en general, y desde Argentina, en particular, hubo contribuciones
interesantes al área de los estudios del futuro. Algunas de ellas lograron una amplia
repercusión internacional, especialmente en los inicios de estos desarrollos, durante
los años sesenta y setenta del siglo pasado (Gallopín, 2004; Kozel y Patrouilleau, 2016),
como el Modelo Mundial Latinoamericano (Herrera, et al, 1975), que formó parte de
las discusiones globales sobre los modelos de desarrollo y el devenir del capitalismo a
inicios de los años setenta. Otras experiencias tuvieron una circulación más restringida,
algunas se desarrollaron con algún grado de conexión con experiencias de gobierno.
Otras se desenvolvieron en el marco de prácticas intelectuales militantes, ligadas a
proyectos que se reconocían como emancipatorios, con ciertas dificultades para
traspasar las puertas de los “laboratorios”. Las dictaduras, las recurrentes crisis
económicas, la debilidad de los sistemas de innovación y la crisis de los horizontes
revolucionarios, entre otros posibles factores, dificultaron la difusión de estas
experiencias en los centros académicos y en los organismos de gobierno y de
desarrollo de la ciencia, limitando así su difusión y su utilización (Patrouilleau y
Albarracín Deker, 2022).

Este programa propone recuperar la tradición de la prospectiva nacional y
latinoamericana, en diálogo con las principales escuelas que existen a nivel
internacional (la escuela francesa, la escuela narrativista y la escuela crítica, entre
otras). Y propone conocer el conjunto de métodos que se utilizan en prospectiva para
prever, imaginar, analizar e hipotetizar sobre los futuros posibles y su vinculación con
las decisiones y las políticas, haciendo especial énfasis en el método de escenarios y en
ejercicios situados en problemáticas latinoamericanas.

Objetivos

- Conocer el campo de la prospectiva y los estudios del futuro y sus aplicaciones
a la práctica profesional y a la investigación académica.

- Brindar herramientas metodológicas para el desarrollo de estudios prospectivos
en el campo académico y profesional que aporten al diseño de estrategias, de
planificaciones y políticas públicas.



- Formar profesionales con conocimiento crítico en el campo de los estudios del
futuro con una base interdisciplinaria y un anclaje en los problemas del
desarrollo nacional y latinoamericano.

- Incorporar el análisis de la temporalidad y fundamentalmente de la futuridad
en los análisis y estudios académicos y profesionales, en la planificación y las
políticas públicas.

Perfil de los egresados:

Se espera que al momento de egresar les estudiantes tengan capacidades para:

- Implementar el enfoque de la prospectiva en el campo académico y profesional,
para asistir a la toma de decisiones, la gestión y las políticas públicas.

- Incorporar la dimensión del análisis de futuros en investigaciones y proyectos
académicos, a partir de comprender su epistemología, sus conceptos y sus
métodos.

- Reconocer la trayectoria de la prospectiva en Argentina y a nivel
latinoamericano, y participar de los espacios de producción de conocimiento
prospectivo a nivel regional e internacional.

Modalidad de cursada, estrategia didáctica y evaluación:

La modalidad de la cursada será virtual en la plataforma Google Meet de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA) e incluirá horas de trabajo asincrónico y horas de cursada
sincrónica. Se contará con campus virtual para la interacción con les estudiantes.

El Programa tiene una carga horaria de 128 horas cátedra, distribuidas en 6 módulos. El
curso se dictará durante 16 semanas, cada una de ellas con una duración de 8 horas
cátedra.

Para la aprobación del curso, se deberá contar con el 75% de las actividades entregadas
y la realización de un trabajo integrador al final del curso.

Seminarios y contenidos mínimos

1. Introducción a la prospectiva y los estudios del futuro: escuelas y prácticas (32
hs.)

Definición de conceptos: prospectiva, estudios del futuro, anticipación. Hitos en la
formalización del campo de estudio. El rol de las ciencias sociales en los estudios



prospectivos. Epistemología de los estudios prospectivos: interdisciplina,
transdisciplina y ciencia posnormal. Principales escuelas, actores y espacios de
producción de conocimiento prospectivo a nivel internacional. El rol de los estudios del
futuro en el contexto de radicalización de la incertidumbre.

2. Antecedentes y trayectoria de la prospectiva en Argentina y en América Latina
(32 hs.)

Usos de los estudios prospectivos para responder a los problemas estructurales y
complejos en Argentina y en América Latina. La prospectiva y los proyectos nacionales.
Los modelos de experimentación numérica y los caminos del desarrollo. La prospectiva
y la planificación estratégica. Enseñanzas del Modelo Mundial Latinoamericano.
Experiencias contemporáneas.

3. Metodologías para el trabajo sobre el horizonte futuro (32 hs).

Métodos científicos para la exploración de los futuros posibles: proyecciones,
simulaciones, escenarios. Técnicas del método de escenarios: escaneo del horizonte,
análisis de impactos cruzados, matriz de incertidumbres críticas. Técnicas
complementarias: análisis causal por capas. Técnicas para la construcción de los
escenarios: dos ejes, tabla morfológica, arquetipos. Construcción de narrativas.

4. Taller de diseño y desarrollo del estudio prospectivo. (32 hs.)

Desarrollo del trabajo final aplicado. Diseño del mapa de dimensiones, foco y horizonte
temporal del ejercicio. Selección de variables. Identificación de factores críticos.
Construcción de los escenarios. Análisis de implicancias.

Módulo Carga Horaria

Introducción a la prospectiva y los estudios del

futuro: escuelas y prácticas

32 hs

Antecedentes y trayectoria de la prospectiva en

Argentina y en América Latina

32 hs

Metodologías para el trabajo sobre el horizonte

futuro

32 hs

Taller de diseño y desarrollo del estudio prospectivo 32 hs

Carga Horaria Total 128 Hs
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Licenciada en Sociología, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en
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SENASA, CIDES-UMSA (Bolivia).
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normal y especial en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Fue becaria
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Sociología de la UBA y como becaria postdoctoral de CONICET con sede en el Instituto
de Investigaciones Gino Germani. Su tema de especialización ha sido la obra de Carlos
Matus y los debates sobre los estilos de desarrollo en América Latina. Ha formado
parte de equipos de investigación de distintos proyectos, financiados por: PICT
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trabajo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) en torno
a las cuentas nacionales y las estimaciones de producción del sector agropecuario. Es
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