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STRATEGIC FORES IGHT AT THE CUBAN SOCIETY 
OF INFORMATION S C I E N C E 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA SOCIEDAD CU-
BANA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

El desempeño estratégico de las organizaciones depende, en 
gran medida, de sus dinámicas de percepción organizacional y de 
certeros procesos de planificación a mediano y largo plazo.  Esto ha 
influido en el reconocimiento que han ganado los estudios de pro-
spectiva en la gestión organizacional, convirtiéndose en una discipli-
na clave para la construcción de escenarios y el análisis de variables 
estratégicas. A partir de la pertinencia del tema en organizaciones 
de información, la presente investigación tiene como propósito de-
terminar el escenario estratégico que contribuiría a un mejor de-
sarrollo y posicionamiento de la Sociedad Cubana de Ciencias de la 
Información (SOCICT) en la Academia de Ciencias de Cuba (ACC). A 
partir de este objetivo se examinan los principales referentes teóri-
cos sobre esta disciplina, sus principales características y enfoques 
distintivos, enfatizando en su carácter informacional. Del análisis de 
estos elementos particulares se diseñó una guía metodológica para 
llevar a cabo las diversas etapas o fases de la construcción de esce-
narios. Durante las mismas se identificaron las variables estratégi-
cas de esta asociación, y se determinó su relación y dependencia a 
partir del uso de herramientas tecnológicas como el MICMAC y el 
SMIC-PROB. Entre los principales resultados del estudio se propone 
la experiencia metodológica desarrollada para instituciones de este 
tipo en el país, así como los “escenarios estratégicos” y el “escenario 
apuesta” resultado de la aplicación de este método en la SOCICT.

The strategic development of the organizations depends, in great 
measure, of its dynamics of organizational sensemaking and of good 
processes of planning to medium and long reach.  This has influ-
enced in the recognition that you/they have won the studies of pro-
spective in the organizational administration, becoming a key disci-
pline for the construction of scenarios and the analysis of strategic 
variables. Starting from the relevancy of the topic in organizations of 
information, the present investigation has as purpose to determine 
the strategic scenario that would contribute to a better develop-
ment and positioning of the Cuban Society of Sciences of the Infor-
mation (SOCICT) in the Academy of Sciences of Cuba (ACC). Starting 
from this objective the main ones are examined relating theoret-
ical on this discipline, its main one’s characteristic and distinctive 
focuses, emphasizing in its informational character. Of the analysis 
of these elements a methodological guide was designed to carry out 
the diverse stages or phase of the construction of scenarios. During 
the same ones the strategic variables of this association were iden-
tified, and it was determined their relationship and dependence 
starting from the use of technological tools as the MICMAC and the 
SMIC-PROB.  Among the main results of the study he/she intends 
the methodological experience developed for institutions of this 
type in the country, as well as the strategic scenarios and the sce-
nario bets result of the application of this method in the SOCICT.
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INTRODUCCIÓN

La Prospectiva Estratégica, los estudios de futuro, y 
la construcción de escenarios, constituyen en la ac-
tualidad temas de interés en la literatura científica e 
investigaciones empíricas relacionadas con pensa-

miento gerencial y la administración pública y de empresas. 
En las últimas décadas esta ha adquirido notable relevancia 
por su incidencia en la proyección estratégica a mediano y 
largo plazo, de ahí que entre los años ´90 del pasado siglo 
XX e inicios del XXI se visualizan grandes esfuerzos por su 
desarrollo e implementación en contextos organizacionales 
y sociales. Estos impactos derivados de la misma, de con-
junto con las particularidades de los escenarios gerenciales 
de hoy día, la convierten en un tema esencial dentro la “pla-
nificación estratégica”, las agendas de desarrollo y los obje-
tivos y metas asociados al marco de desarrollo sostenible. 

El tema, abordado por diversos autores entre los que se 
destacan Berger (1957), de Jouvenel (1967), Godet (2009); 
Ortega (2008); Balbi (2010); Anaya, Bonilla y Durán (2011); 
CEPAL (2013); Ortega (2008), Garzón (2013), Mera (2012) 
Astigarraga (2016), Lechuga (2015) y Foreo (2017), tiene 
sus orígenes a partir de la Segunda Guerra Mundial, en te-
mas relacionados con la reducción de riesgos. En opinión 
de Medina y Ortegón (2006) y Mera (2014) existían dos 
perspectivas de desarrollo de la Prospectiva: “la planeación 
a largo plazo o investigación de operaciones” (desarrolla-
da en los Estados Unidos de América con una fuerte base 
matemática) y la “investigación del futuro” (enfocada desde 
la escuela francesa y con un enfoque más científico de la 
actividad). Ya para la década de los ´50 del pasado siglo Me-
dina & Ortegón (2006) referían que Gastón Berger (1957) 
presentaba a la “prospectiva” en oposición a la denominada 
“retrospectiva” y en virtud de fundamentar una forma filo-
sófica de ver la realidad, caracterizada por su orientación 
hacia el futuro y con base en la “fenomenología”. Posterior-
mente, en la década del ´60, el francés Bertrand de Jouvenel 
(1967) entendió a la prospectiva como el arte de la conjetura 
y proponía la necesidad de que se investigaran los diferen-
tes futuros posibles en vez de centrar la atención en la pre-
dicción de un futuro único. En consecuencia, comienzan a 
desarrollarse posturas y enfoques particulares relacionados 
con la prospectiva como resultados de los postulados teóri-
cos presentados por los reconocidos como padres fundado-
res de esta práctica: Berger y De Jouvenel.

La corriente de la prospectiva centró su etapa de desa-
rrollo hacia los años setenta y producto de sus aportes y 
enfoques particulares, la misma pasa a asumir un enfoque 
estratégico que ha consideración de Michel Godet (2000) 
se establecía como aporte coherente dentro de la estrategia 
para empresa: “prospectiva estratégica”. Comienza así el de-

sarrollo acelerado de la investigación prospectiva, estratégi-
ca y de construcción de escenarios futuros, la que tiene un 
auge considerable entre los años ´90 e inicios del siglo XXI.  

La Prospectiva ha sido abordada por diversos investi-
gadores entre los que se encuentran Rodríguez Cortezo 
(2001); Medina (2006); Medina y Ortegón (2006); Godet 
(2009);  Baena (2012); Mera (2012) Aguirre (2014); Astiga-
rraga (2016); Portuondo y Garrigó (2016); Jorge y Monede-
ro (2016); Armijos (2017). Como resultado de su desarrollo 
se visualizan diversas definiciones y clasificaciones dentro 
de esta práctica, concibiéndola como disciplina, método, 
técnica o herramienta dentro del campo de la administra-
ción. 

En la conceptualización de la misma se reconocen dos 
enfoques fundamentales: disciplinar y metodológico. El pri-
mero, a consideración de autores como el  Instituto de Pros-
pectiva Estratégica (1999), Medina (2006), Godet y Duran-
ce (2011), Aguirre (2014), Portuondo y Garrigó (2016) se 
sustenta en su carácter global, sistémico, dinámico y abierto 
al pretender anticipar, analizar, aclarar e identificar escena-
rios futuros posibles a partir del análisis de datos e infor-
mación del pasado, sobre tendencias, mercados y entorno 
social, resultado de la evolución de variables cuantitativas y 
cualitativas, así como el comportamiento de determinados 
actores. Esta visión disciplinar se sustenta en un conjunto 
de herramientas metodológicas para reducir la incertidum-
bre, prever riesgos, elaborar hipótesis razonadas con rigor 
en el método, el proceso y el contenido y ofrecer acciones 
presentes para alcanzar ese futuro posible. 

El enfoque metodológico, destacado por autores como 
Dator (1994), Rodríguez-Cortezo, (2001) y la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 
(2008) se presenta a partir del conjunto de métodos, técni-
cas, teorías, principios de investigación y representación de 
los escenarios futuros que permiten la observación, análisis 
y comunicación entre expertos para identificar los compo-
nentes probables en dichos escenarios, su proyección, posi-
bles efectos y particularidades.

La visión disciplinar, más respaldada en el ámbito de las 
ciencias sociales, favorece la concepción de visiones, técni-
cas, herramientas y procedimientos metodológicos aglu-
tinados dentro de esta actividad estratégica, de ahí que se 
pueda focalizar a la Prospectiva como una  disciplina con 
métodos particulares, que permiten la observación y pla-
nificación a largo plazo del entorno, en consideración con 
las situaciones actuales en las que se desenvuelve la orga-
nización, con el objetivo de identificar, analizar y utilizar 
información pertinente que contribuya al proceso de toma 
de decisiones y la elaboración de posibles alternativas para 
alcanzar el éxito de la organización ante determinados cam-
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bios o situaciones que puedan acontecer, alcanzando el fu-
turo deseado por los actores implicados.

En consecuencia, su carácter estratégico está condiciona-
do por el conjunto de métodos, herramientas, tecnologías 
y acciones que proporcionan una descripción precisa del 
entorno empresarial actual y futuro de una organización. 
Se utiliza para predecir posibles cambios en el entorno a 
fin de minimizar los riesgos potenciales y aprovechar las 
oportunidades (Agentielle, 2013). En la actualidad, la pros-
pectiva estratégica, según (Osorno y Benítez, 2016, p. 70) 
es “producto de una buena planeación y evaluación de la 
dinámica organizacional, al tiempo que es una forma de ge-
nerar procesos participativos en los que los diversos actores 
pueden proponer nuevas estrategias para el mejoramiento 
permanente”.  

En los escenarios o contextos organizacionales y sociales 
la prospectiva busca ampliar las probabilidades existentes 
de las organizaciones y la sociedad, para reducir la incer-
tidumbre en el proceso de toma de decisiones, compren-
der las acciones realizadas en el pasado para intervenir en 
el presente, y así diseñar y construir los posibles futuros 
deseados. Según Mera (2014, p. 97) los objetivos que esta 
persigue son: 1. Construir escenarios alternativos de futuro. 
2. Hacer explícitos los escenarios alternativos de futuros po-
sibles. 3. Promover información relevante bajo un enfoque 
de largo plazo. 4. Establecer valores y reglas de decisión para 
alcanzar el futuro deseado. 5. Proporcionar impulsos para 
la acción. 

De acuerdo con las características precisadas por Berger 
(1959), Godet (2009) y Mera (2014) una adecuada pros-
pectiva requiere una representación clara del futuro que se 
quiere lograr a largo plazo (período no inferior a diez años), 
desde una visión sistémica y holística, pues para analizar el 
futuro que se desea y buscar alternativas para alcanzarlo, es 
necesario prestar atención a cada elemento con sus particu-
laridades y el rol que desempeñan como un todo, así como 
la búsqueda exhaustiva de información pertinente y veraz 
para el estudio. Estas características enfatizan en las diversas 
clasificaciones y tipos de Prospectiva: 

• Prospectiva exploratoria, sistémica o cognitiva 

• Prospectiva estratégica, normativa o programática

La primera consiste en un ejercicio que explora los futu-
ros posibles a partir del análisis del pasado (retrospectiva), 
la identificación de las tendencias pasadas de evolución y de 
un análisis del presente en la determinación de los factores 
de cambio y los hechos portadores de futuro, permitiendo 
detectar las tendencias y contra tendencias de evolución. La 
segunda, a consideración del Servicio Nacional de Apren-
dizaje de Colombia SENA (2017), pretende definir el re-

corrido que permite alcanzar el objetivo deseado, ya sea a 
partir del presente hacia el futuro, o del futuro hacia el pre-
sente. La estrategia se concibe en su sentido “militar”, como 
el ejercicio de determinar los recursos disponibles y elegir 
los medios que se deben emplear en función del objetivo de 
que se trate. Se orienta principalmente a la preparación de 
la toma de decisiones. Permite construir visiones de futuros 
deseables, elaborar estrategias colectivas y de lógicas de in-
tervención posibles y a partir de esto, mejorar la calidad de 
las decisiones.

En la literatura especializada sobre el tema se destacan 
dos modelos fundamentales que propone Mojica (2010): el 
Modelo Básico de Prospectiva y el Modelo “avanzado” de 
la Prospectiva. Los mismos pueden ser adaptados en de-
pendencia de las características y las condiciones propias 
del contexto en el que se emplean, pero en sentido general, 
el “modelo básico” establece estado del arte, los factores de 
cambio, las variables estratégicas, los escenarios y las estra-
tegias, mientras que el “Modelo avanzado” incorpora la Vi-
gilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva asociada 
al estado del arte e incorpora el juego de actores antes de 
trabajar los escenarios. El modelo avanzado enriquece el 
estudio al tener asociadas acciones de inteligencia organiza-
cional para el desarrollo de la Prospectiva.  

La concepción de esta disciplina, también tiene asociadas 
un conjunto de fases o etapas para la construcción de esce-
narios, entre las que se destacan, según De Jouvenel (2007) 
y Godet (2009): a. La definición del problema y la elección 
del horizonte. b. La construcción del sistema y la identifica-
ción de las variables claves. c. La recopilación de datos y la 
elaboración de las hipótesis. d. La construcción, a menudo 
con forma de arborescencia, de los futuros posibles. e. La 
selección de estrategias. 

Estas fases permiten transitar desde la explicitación del 
problema hasta la selección del escenario futuro a alcanzar. 
De esta forma, en relación con la construcción de escena-
rios como parte de la Prospectiva se ha demostrado que “la 
aplicación de un análisis prospectivo, a la luz de las múlti-
ples aplicaciones en empresas y administraciones públicas, 
ha contribuido a estimular la reflexión estratégica colectiva 
y la comunicación en el seno de las empresas; a mejorar la 
flexibilidad interna frente a la incertidumbre del entorno y 
a prepararse mejor para algunas posibles rupturas y a reo-
rientar las decisiones en función de los contextos futuros en 
los cuales sus consecuencias corren el riesgo de aparecer” 
Cabarcas, Martelo y Tovar (2013).

De acuerdo con estos elementos, según Portuondo y Ga-
rrigó (2016) los escenarios asociados a la Prospectiva Es-
tratégica pueden ser: “escenario más probable”, “escenario 
deseable” y “escenario menos deseable” o “variante míni-
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ma (pesimista)”, “variante media (moderada)” y “variante 
máxima (optimista).”

Estos elementos esenciales que caracterizan a la prospec-
tiva estratégica y la construcción de escenarios han permi-
tido establecer por Popper (2008) (como se cita en SENA, 
2015) un conjunto de métodos y técnicas de la Prospectiva 
organizadas en cuatro grandes polos o puntos de referencia 

orientados a la CREATIVIDAD, EXPERTICIA, INTERAC-
CIÓN Y EVIDENCIA, lo que se ha denominado “Diamante 
de los métodos prospectivos” (Figura 1). 

Esta organización permite visualizar las técnicas cuali-
tativas, cuantitativas y semi-cuantitativas que pueden ser 
utilizadas en el desarrollo de investigaciones prospectivas.

Figura 1. Diamante de los métodos prospectivos. Fuente: SENA (2015).

Estos métodos y técnicas, así como sus enfoques caracte-
rísticos, han contribuido al desarrollo de estudios prospec-
tivos cada vez más acordes a las necesidades, particulari-
dades y objetivos concretos de los contextos de aplicación.

En el contexto de las Ciencias de la Información en 
Cuba, la aplicación de enfoques gerenciales en organizacio-
nes y estructuras de información en los últimos años, han 
contribuido notablemente al desarrollo de componentes 
específicos de la Gestión Organizacional. No obstante, aun 
cuando la planificación estratégica se ha visto favorecida 

con técnicas y herramientas que contribuyen a una mejor 
y mayor adaptación a ambientes cada vez más dinámicos 
y con necesidades informativas cambiantes, los esfuerzos 
para generar estrategias de desarrollo sólidas y bien defi-
nidas requieren mayores contribuciones desde los estudios 
prospectivos. A partir de estos elementos la presente inves-
tigación tiene como objetivo la construcción del escenario 
estratégico futuro que permitiría un mejor desempeño y 
posicionamiento de la Sociedad Cubana de Ciencias de 
la Información (SOCICT) en la Academia de Ciencias de 
Cuba (ACC) y en la sociedad cubana.



42 REVISTA PUBLICANDO · 2020, 7 (27): 38-53.
ISSN 1390-9304

A
r
t
íc
u
lo

s

P u b l i c a n d o
I S S N  1 3 9 0 - 9 3 0 4

R e v I S t a

A
r
t
íc
u
lo

s

MATERIALES Y MÉTODOS

El proceder metodológico para el desarrollo de la Pros-
pectiva Estratégica en la Sociedad Cubana de Ciencias de la 
Información (SOCICT) se corresponde con el enfoque de la 
escuela francesa de prospectiva. Entre los criterios de selec-
ción se tuvo en cuenta, en primer lugar, el reconocimiento 
de esta escuela como la de mayor experiencia por sus apor-
tes teóricos y empíricos a esta disciplina, validados todos en 
sus casos de estudio y recogidos en “La caja de herramientas 
de la Prospectiva Estratégica” de Godet (2009). Como se-
gundo elemento se tuvo en cuenta la importancia del con-
junto de métodos, técnicas y herramientas propuestos para 
la construcción de escenarios, facilitando la generación de 
los “escenarios posibles” y la identificación del “escenario 
apuesta” (escenario futuro apuesta).

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 
métodos y técnicas cualitativas. La aplicación de las mismas 
se concibió a partir de las principales problemáticas asocia-
das al desarrollo estratégico de la SOCICT, condicionada 
por la carencia de una estrategia clara y bien definida para 
el logro de sus objetivos, así como el desconocimiento de las 
principales variables a mediano y largo plazo. 

Entre los principales métodos de investigación se en-
cuentra el análisis documental clásico y la fenomenología. 
El primero contribuyó a la identificación de los enfoques 
teóricos y metodológicos asociados a la Prospectiva, y al 
análisis del marco regulatorio, normativo y estratégico de la 
SOCICT. La fenomenología contribuyó a la identificación 
de los criterios, puntos de vista y percepciones de los direc-
tivos de esta sociedad científica, en relación con el desempe-
ño de esta organización en el contexto cubano actual.

Las técnicas desarrolladas para la identificación de las 
variables estratégicas y la construcción de escenarios en la 
SOCICT fueron: matriz DAFO (para la identificación de  
lasfortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
SOCICT. ), tormenta de ideas (para la generación y sociali-
zación de ideas y criterios relacionados con la asociación y 
las variables estratégicas) y la encuesta (utilizada en la iden-
tificación de los elementos característicos de la SOCICT, la 
ACC y los retos de esta asociación científica en Cuba, así 
como las relaciones directas o indirectas que existen entre 
las variables estratégicas identificadas)

Para el procesamiento y análisis de información se utili-
zaron el MICMAC y el SMIC-PROB-EXPERT como prin-
cipales herramientas y software especializados asociados al 
desarrollo de la Prospectiva Estratégica y la construcción 
de escenarios futuros. De esta forma se realizó el análisis 
estructural MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Mul-
tiplicación Aplicada a una Clasificación) para conocer las 

variables estratégicas clave y las dependencias directas e 
indirectas que existen entre ellas. Posteriormente se reali-
zó el análisis SMIC-PROB-EXPERT (Sistemas y Matrices 
de Impactos Cruzados) para determinar las probabilidades 
simples y condicionadas de hipótesis, así como las probabi-
lidades de combinaciones de estas, teniendo en cuenta las 
interacciones que existan entre ellas. 

El desarrollo de los métodos, técnicas y herramientas 
propuestos llevó aparejado el diseño de un esquema meto-
dológico que favoreciera la aplicación de los mismos:

1. Identificación de la Situación-Problema o Problema 
Estratégico para el desarrollo de la Prospectiva Es-
tratégica de la SOCICT.

2. Caracterización del contexto estratégico de la SO-
CICT en la ACC.

• Caracterización de la SOCICT y la ACC.

• Identificación de las principales problemáticas 
que afectan la visibilidad, el posicionamiento y 
reconocimiento de la SOCICT en el desarrollo 
científico cubano.

3. Identificación y definición de las variables estratégi-
cas para la Prospectiva y la construcción de escena-
rios (CE).

a) Selección de los decisores y expertos de la SO-
CICT para la Prospectiva 

b) Selección de las técnicas e instrumentos para la 
recopilación de información

c) Aplicación de las dimensiones de la Matriz DAFO 
(para el análisis estratégico de la SOCICT)

d) Identificación de las variables estratégicas para la 
Prospectiva y la CE

4. Identificación de las “variables clave” para la Pros-
pectiva Estratégica y la CE(Uso de Matriz de Impac-
tos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasifi-
cación MICMAC)

• Introducción de las variables estratégicas para 
la Prospectiva.

• Confección de la Matriz de relación directa por 
valores.

a) Matriz de influencias directas (MID)

b) Plano de influencias / dependencias indirec-
tas.

c) Clasificación de las variables según influen-
cias.
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d) Clasificación de las variables según depen-
dencias.

e) Plano de influencias / dependencias indirec-
tas potenciales.

f) Gráfico de influencias indirectas potenciales.

5. Elaboración y valoración de las Hipótesis para la 
construcción de escenarios-políticas(Uso de Siste-
ma y Matrices de Impactos Cruzados SMIC-PROB-
EXPERT)

• Confección de la Matriz de Probabilidades Sim-
ples.

• Confección de la Matriz de Probabilidades 
Condicionales “si” realización.

• Confección de la Matriz de Probabilidades 
Condicionales “no” realización.

6. Identificación y definición de los “escenarios posi-
bles” y el “escenario apuesta”.

La muestra seleccionada para el desarrollo del estudio es-
tuvo conformada por la junta directiva de la SOCICT (pre-
sidenta, vicepresidenta y tesorero) y seis expertos identifica-
dos por la misma, a partir de su experiencia y visiones sobre 
la sociedad en su vínculo con el área de conocimiento de las 
Ciencias de la Información en el ámbito cubano.

RESULTADOS

A partir del esquema metodológico diseñado se fueron 
desarrollando las diferentes fases y etapas de la Prospectiva 
y la construcción de escenarios en la SOCICT. A continua-
ción, se presentan los principales resultados obtenidos de 
la implementación y ejecución del esquema metodológico 
diseñado. 

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITU-
ACIÓN-PROBLEMA O PROBLEMA ES-
TRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA SOCICT.

La situación-problema u objetivo estratégico de la SO-
CICT en el ámbito de la ACC está relacionada con su po-
sicionamiento, reconocimiento y visibilidad. Entre las 
principales problemáticas se destacan las referidas a la 
participación en eventos nacionales e internacionales, la in-
fraestructura tecnológica, la participación y motivación de 
sus miembros, el impacto de los resultados y aportes cientí-
ficos del área y del gremio profesional. 

Esta asociación, como refiere su presidenta, aunque está 
compuesta por una amplia gama de profesionales y expertos 

en las Ciencias de la Información, no realiza un adecuado 
aprovechamiento de las potencialidades existentes para una 
mayor visibilidad e impacto en el contexto cubano, por lo 
que se requiere, con una perspectiva de futuro, lograr su po-
sicionamiento estratégico dentro de la ACC para una mejor 
divulgación y reconocimiento de sus resultados. 

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DEL CON-
TEXTO ESTRATÉGICO DE LA SOCICT EN LA 
ACC.

La Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, es 
una asociación científica que reúne a todos los profesionales 
cubanos de las Ciencias de la Información. La misma tie-
ne un alcance nacional y se rige por estatutos propios para 
un mejor desempeño y avance científico de las áreas rela-
cionadas con la información en la sociedad cubana. Según 
los estatutos oficiales de esta asociación, la misma se decla-
ra como “sociedad de carácter nacional, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que agrupa tanto a los profe-
sionales, técnicos y estudiantes vinculados con las Ciencias 
de la Información, la Bibliotecología y la Archivística, en lo 
adelante Información, como a aquellos profesionales y téc-
nicos de otras especialidades cuyo trabajo esté relacionado 
con la Información. Está integrado por una Asamblea Ge-
neral, Comité Ejecutivo y la Comisión revisora de cuentas.” 
(Estatuto de la SOCICT, 2008)

El accionar de esta asociación a nivel nacional está de-
terminado por las relaciones y representación de entidades 
y organismos vinculados al desarrollo científico. En corres-
pondencia el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) es el Órgano de Relación al que está 
vinculada la SOCICT, de acuerdo con la Ley de Asociacio-
nes 54, del 27 de diciembre de 1985. A su vez, el CITMA se 
hace representar ante la SOCICT, a todos los efectos corres-
pondientes, por la Academia de Ciencias de Cuba, según el 
Decreto-Ley 163 de fecha 3 de abril de 1996.

La misión de la SOCICT, según sus estatutos, “es contri-
buir a través de la Información con el desarrollo científico y 
tecnológico en nuestro país, de acuerdo con los principios 
de la Sociedad Socialista” (Estatutos de la SOCICT, 2008). 
Para alcanzar esta misión se establecen los siguientes obje-
tivos:

• Promover el desarrollo de actividades técnicas, do-
centes e investigativas relacionadas con la Informa-
ción.  

• Fomentar las relaciones de intercambio con otras 
asociaciones. 

• Otorgar estímulos a los profesionales y técnicos que 
se distingan en el ejercicio de la profesión.
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La SOCICT cuenta con más de 700 miembros, funda-
mentalmente especialistas de información a todo lo largo 
del país. Se organiza a partir de una Junta Directiva, com-
puesta por una presidenta, una vicepresidenta y un tesorero.

Etapa 3. Identificación y definición de las variables estra-
tégicas para la Prospectiva y la construcción de escenarios 
(CE).

Para la realización de esta actividad, se consultó la mues-
tra intencional conformada por la junta directiva de la SO-
CICT (presidenta, vicepresidenta y tesorero) y seis expertos, 
declarados, por su experiencia y vínculo a este campo pro-
fesional. 

En la determinación de las variables estratégicas se reali-
zó el análisis del contexto y funcionamiento de la SOCICT, 
se realizó la matriz DAFO para determinar las Fortalezas, 
Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la asociación en 
el contexto de la ACC.  En el método de escenarios, la Matriz 
DAFO es utilizada para conocer la situación actual del pro-
blema en cuestión, por tanto, en esta investigación sólo se 
identificaron los aspectos que caracterizan a la organización, 
teniendo en cuenta los pasos 1 y 2 a seguir para llevar a cabo 
el análisis DAFO que propone León y Ponjuán (2016). En 
correspondencia, se determina el análisis interno y externo 

de la organización. 

En el proceso de aplicación de la DAFO se confeccionó 
un cuestionario con el objetivo de identificar las principa-
les variables estratégicas para la Prospectiva en la SOCICT 
y la construcción de escenarios. A partir del análisis de esta 
herramienta se seleccionaron 16 posibles variables y se se-
leccionaron aquellas con mayor valor. Posteriormente, se 
identificaron las 10 primeras variables estratégicas que ma-
yor frecuencia obtienen, siendo este el criterio de selección 
determinado por la SOCICT, con el objetivo de focalizar las 
visiones y miradas críticas en relación con la organización.  
La cantidad de variables (10) se sustentan por autores como 
Godet (2009), Portuondo y Garrigó (2016), quienes refieren 
que esta es la cantidad de variables mínimas para desarrollar 
estudios de Prospectiva Estratégica. 

Una vez seleccionadas las variables se definieron las mis-
mas por la presidenta de la asociación, uno de los requisitos 
indispensables de la Prospectiva. Posteriormente se somete 
a aprobación por la muestra de directivos y expertos, con un 
100% de aprobación.

El listado final de las variables seleccionadas con sus defi-
niciones se muestra en la Tabla 1.

No Título largo Título corto Definición

1 Visibilidad de la 
SOCICT

VS Prestigio, credibilidad, posicionamiento e imagen de la SOCICT 
en el contexto nacional e internacional.

2 Alianzas con homólo-
gos

AH Relaciones de la SOCICT con otras asociaciones profesionales, 
nacionales e internacionales.

3 Motivación de los 
asociados

MA Participación de los asociados en proyectos, iniciativas y activi-
dades de la SOCICT.

4 Infraestructura tec-
nológica

IT Disponibilidad de tecnología para el uso de redes sociales, página 
web de la SOCICT y vías de comunicación.

5 Participación de los 
jóvenes

PJ Participación de los jóvenes asociados en proyectos, iniciativas y 
actividades de la SOCICT.

6 Visión estratégica VE Articulación de la proyección estratégica de la SOCICT con 
políticas y tareas de impacto en la sociedad cubana.

7 Participación en 
eventos científicos

PEC Participación de la SOCICT en eventos científicos nacionales e 
internacionales.

8 Estabilidad de la junta 
directiva

EJD Permanencia y motivación de los integrantes de la junta directiva

Tabla 1. Listado final de variables seleccionadas para el análisis estructural.
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No Título largo Título corto Definición

9 Relaciones estratégi-
cas ASCUBI-SOCICT

RAS Cooperación y articulación ASCUBI-SOCICT para el desarrollo 
conjunto de actividades y tareas de impacto en la sociedad cubana.

10 Presencia de la direc-
tiva en la ACC

PDACC Presencia de directivos de la SOCICT en actividades de la ACC.

Nota: Elaborada por Autores (León-Mirabent et al., 2020).

ETAPA 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS “VARI-
ABLES CLAVE” PARA LA PROSPECTIVA ES-
TRATÉGICA Y LA CE. 

Para la identificación de las variables clave para la Pros-
pectiva es importante realizar el análisis estructural, el cual 
se desarrolla a través de la Matriz de Impactos Cruzados 
Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC), 
este software permitió establecer las relaciones directas e 
indirectas, especialmente las variables clave para el media-
no y largo plazo, sobre las cuales se habrá de poner la mayor 
atención. Para ello se utilizó la herramienta Micmac.msi 
perteneciente a la Caja de herramientas de la prospectiva 
estratégica.

A partir de las variables estratégicas, anteriormente 

identificadas, se realizó el análisis directo de las variables 
con la elaboración de la Tabla 2. Matriz de Influencia Di-
recta (MID). Para ello, se le asignó a cada variable un valor, 
teniendo en cuenta que: (1) influencia débil; (2) influencia 
media; (3) influencia fuerte; (P) influencia potencial; (0) ni-
vel de influencia de una variable sobre ella misma (según la 
literatura especializada en este método).

Para la asignación de valores a las variables, se realizó la 
consulta a directivos y expertos para el diseño de la matriz, 
la cual confeccionaron según la influencia directa que ejer-
ce una variable sobre la otra. La decisión final de los valores 
fue realizada según la moda en cada caso. A continuación, 
se muestra la matriz resultante. Las relaciones distintas de 
cero se comportaron en un 90%.

Tabla 2. Matriz de Influencias Directas (MID).

Nota: La tabla representa los valores ofrecidos por la muestra, a partir de la influencia directa que existe entre las variables.  
Tomado del Software MICMAC (6.1.2). Elaborada por Autores (León-Mirabent et al., 2020).

El MICMAC contribuye a la clasificación de las variables 
y a su jerarquización, en dependencia de la relevancia que 
tienen para el estudio. Para identificar las variables clave, 
la matriz se multiplica por ella misma n veces, hasta que 
encuentra una estabilidad en el número de iteraciones. En 
este caso, con 3 iteraciones se obtuvo el 100% de estabilidad.

Este software ofrece entre sus resultados cinco planos, de 
ellos los planos de influencias directas potenciales e indi-
rectas potenciales, son fundamentales para identificar las 
variables clave en el estudio y para comprender el camino 

que tendrá el objetivo estratégico planteado a mediano y 
largo plazo. 

A partir de la metodología, las variables que se encuen-
tran en el plano superior derecho son consideradas las 
variables clave debido a su alta motricidad y dependencia 
porque alteran el funcionamiento del sistema, por tanto, es 
fundamental prestarles atención a las acciones estratégicas 
a realizar sobre ellas y sobre aquellas relacionadas indirec-
tamente. 

Las variables objetivo se ubican en la parte central, son 
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muy dependientes y medianamente motrices, en ellas se 
puede influir para que su evolución sea aquella que se desea, 
de igual forma las variables resultado son indicadores des-
criptivos de la evolución del sistema. 

Variables de entorno: Se sitúan en la parte superior iz-
quierda del plano, es de escasa dependencia y son un deco-
rado del sistema.

Variables autónomas: Se ubican en la zona próxima al 
origen, son poco influyentes o motrices y poco dependien-
tes, se corresponden con tendencias pasadas o inercias del 
sistema, no constituyen parte determinante para el futuro 
del sistema.

En la siguiente figura se identifican las variables clave se-
gún los valores otorgados por los expertos.

Figura 2. Plano de influencias/dependencias indirectas. Tomado del Software MICMAC (6.1.2) a partir de la Matriz de In-
fluencias Directas. Elaborada por Autores (León-Mirabent et al., 2020).

Como variables clave de la SOCICT resaltan la visión es-
tratégica, la participación en eventos científicos y la motiva-
ción de los asociados. Están representadas en el cuadrante 
superior derecho como las más motrices y dependientes. 

La participación de los jóvenes y la alianza entre homó-
logos, son variables muy dependientes, sobre las cuales la 
organización puede influir para alcanzar su propósito, co-
nocidas como variables objetivo. De igual manera, en el 
cuadrante inferior derecho se encuentran las variables resul-
tado: la visibilidad de la SOCICT, la infraestructura tecnoló-
gica y la relación estratégica ASCUBI-SOCICT, describen la 
evolución del sistema, elementos que permiten influir sobre 
ellos para lograr el posicionamiento y la visibilidad de la 
SOCICT en la ACC.

Las variables autónomas y del entorno: la presencia de la 
directiva en la ACC y la estabilidad de la Junta Directiva no 
son elementos esenciales en el logro y cumplimiento de la 
proyección estratégica de la SOCICT, porque son poco de-

pendientes e influyentes en la organización, según los resul-
tados alcanzados con el MICMAC. 

La visión estratégica ejerce la influencia más importante 
sobre la visibilidad y la participación en eventos científicos 
en el contexto actual de la SOCICT. Por tanto, se analiza que 
al mantenerse motivados los asociados, influyen en la alian-
za con homólogos y por consiguiente en el incremento de la 
visibilidad de la SOCICT. Conocer estas influencias permite 
a la asociación dirigir sus esfuerzos de manera estratégica a 
estas variables, para lograr con éxito el “escenario apuesta”.

En el plano de influencias/dependencias indirectas po-
tenciales (Figura 3) se observan determinados desplaza-
mientos que presentan las variables identificadas, cambios 
potenciales a tener en cuenta para el futuro como: la visibi-
lidad de la SOCICT deja de ser una variable resultado para 
convertirse en una variable clave, lo cual indica su valor po-
tencial en el futuro de esta sociedad científica.
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De igual forma, la visión estratégica es un elemento pri-
mordial para conocer por cada uno de los miembros de 
cualquier organización, para cumplir con la misión, visión y 
los objetivos trazados. Sobre todo, en el entorno voluble en 
el cual se desarrollan, esta visión es un punto de referencia 
para la toma de decisiones estratégicas hacia el futuro. 

La motivación de los asociados también es un compo-
nente que forma parte de este cuadrante estratégico, porque 
en la actualidad, el activo más importante en una organi-
zación son sus miembros, pues, lograr un mayor compro-
miso, elevar la satisfacción del personal, desarrollar nuevas 
competencias, entre otros elementos; contribuye a la mejora 
continua y a maximizar la eficiencia y eficacia de la organi-
zación. Por lo cual, motivar y tener en cuenta la opinión de 
los asociados de la SOCICT es un punto vital para lograr 
los objetivos establecidos y por supuesto obtener una mayor 
visibilidad y posicionamiento en la ACC.

En el grupo de variables objetivo se mantiene la partici-

pación de los jóvenes y la alianza con homólogos, las cuales 
contribuirán a la evolución de las variables clave en el futu-
ro, junto con la infraestructura tecnológica como variable 
resultado, es decir, variables que permiten ejercer una in-
fluencia sobre ella para apoyar el desarrollo de las variables 
clave.

La relación estratégica ASCUBI-SOCICT pasa a ser una 
variable poco influyente y dependiente en el estudio, junto 
a la participación de la directiva en la ACC y la estabilidad 
de la Junta Directiva, como variables autónomas y del en-
torno, esto significa que no son imprescindibles para que 
la SOCICT alcance su posicionamiento, reconocimiento y 
visibilidad estratégica en la ACC a largo plazo. 

Estos planteamientos tienen concordancia si se observa 
el gráfico de influencias indirectas potenciales (Figura 4) 
pues las variables autónomas y de entorno mencionadas an-
teriormente no tienen presencia en este gráfico, por tanto, 
no van a influir en el futuro de la asociación.

Figura 3. Plano de influencias/dependencias indirectas potenciales.  Tomado de Software MICMAC (6.1.2). Elaborada por 
Autores (León-Mirabent et al., 2020).



48 REVISTA PUBLICANDO · 2020, 7 (27): 38-53.
ISSN 1390-9304

A
r
t
íc
u
lo

s

P u b l i c a n d o
I S S N  1 3 9 0 - 9 3 0 4

R e v I S t a

A
r
t
íc
u
lo

s

Se concluye que todas las variables mencionadas en el 
MICMAC son importantes, pero los miembros de la SO-
CICT deben dirigir sus esfuerzos a las variables clave: la vi-
sión estratégica, es la influencia indirecta más importante 
a largo plazo, sobre la motivación de los asociados y la vi-
sibilidad de la SOCICT, atribuyéndole un papel primordial 
en la construcción del escenario deseado, estas repercuten 
en la proyección estratégica de esta asociación en el futuro. 
Aumentando la participación en eventos científicos permi-
tirá afianzar las alianzas existentes con homólogos y crear 
nuevas, sobre todo los asociados se mantendrán motivados.

ETAPA 5. ELABORACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LAS HIPÓTESIS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESCENARIOS

Para la elaboración y valoración de las hipótesis que con-
tribuirán a la realización de la Prospectiva y la construcción 

de escenarios en la SOCICT se utilizó el Sistema y Matri-
ces de Impactos Cruzados (SMIC-PROB-EXPERT), fun-
damental para determinar las probabilidades simples y/o 
combinadas teniendo en cuenta las interacciones entre las 
hipótesis elaboradas a partir de las variables clave identifica-
das en el MICMAC. Para ello se utilizó la herramienta smic.
msi perteneciente a la Caja de herramientas de la prospec-
tiva estratégica. 

Mediante la técnica de tormenta de ideas se elaboraron 
hipótesis argumentadas a partir de las variables clave, obte-
nidas como resultado del análisis estructural (MICMAC). 
La probabilidad de ocurrencia de las hipótesis, así como su 
influencia sobre el resto fue evaluada por la Junta Directi-
va de la SOCICT: Dra. C. María Aurora Soto Balbón, Dra. 
C. Ania Rosa Hernández Quintana y Dr. C. Raúl Torricella 
Morales (presidenta, vicepresidenta y tesorero). Las hipóte-
sis elaboradas se expresan en la siguiente tabla.

Figura 4. Gráfico de influencias indirectas potenciales.  Tomado de Software MICMAC (6.1.2). Elaborada por Autores 
(León-Mirabent et al., 2020).
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No Título largo Título 
corto

Hipótesis 

1 El uso intensivo e intencionado de las 
redes sociales y de otras plataformas de 
intercambio de información aumentará la 
visibilidad de la SOCICT.

H1 La creación de un plan de medios dará a conocer la Sociedad, 
fortalecerá su imagen social, comprometerá a sus asociados y 
divulgará estratégicamente las principales actividades que se 
realicen, así como información de calidad. 

2 La visibilidad de la SOCICT se fortalecerá 
con la creación de las filiales profesionales en 
todas las provincias del país.

H2 El fortalecimiento de las filiales existentes y la creación de 
nuevas filiales permitirá tener representaciones en todas las 
provincias del país que colaboren con el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación social.

3 La organización de eventos relacionados 
con las asociaciones científicas incremen-
tará la motivación de los profesionales de 
información.

H3 La convocatoria sistemática de eventos en distintos niveles 
(local, nacional e internacional) permitirá la participación y 
el reconocimiento de profesionales de distintas generaciones, 
especialidades y territorios.

4 La visión estratégica de la SOCICT 
coincidirá con las metas del plan nacional 
de desarrollo y de las nuevas políticas de 
información.

H4 La SOCICT participará de forma activa en el cumplimiento 
de las estrategias de desarrollo local, elaboración de planes y 
políticas nacionales relativas a la información.

5 Los premios e incentivos mejorarán la 
motivación de los asociados.

H5 La implementación y diversificación de los premios e incenti-
vos a los resultados de investigación y la innovación contribuirá 
a la motivación de los asociados.

Nota: Resultado de la Tormenta de ideas realizada por la Junta Directiva de la SOCICT. Elaborada por Autores (León-Mira-
bent et al., 2020).

Tabla 3. Hipótesis y sus descripciones.

Este conjunto de hipótesis son un elemento vital para 
identificar los diferentes “escenarios posibles” y el “esce-
nario apuesta”, las cuales, reflejan las tendencias o hechos 
que condicionan el comportamiento de la organización, por 
tanto, reflejan las variables clave que fueron identificadas en 
el MICMAC.

Teniendo en cuenta los valores que se proponen en la 
metodología. Cada uno de los expertos rellenó la matriz 
de probabilidades simples para indicar, según su criterio la 
posibilidad que existe de realizarse o cumplirse alguno de 
estos planteamientos.

De esta forma, el método SMIC-PROB tiene como ob-

jetivo principal corregir estas probabilidades asignadas por 
los expertos (probabilidades brutas), para que los resultados 
sean coherentes.

Mediante los histogramas de sensibilidad de influencias 
(Figura 5 y el histograma de sensibilidad de dependencias 
(Figura 5) se observa que la hipótesis H3 tiene la mayor in-
fluencia en el grupo de combinaciones realizadas, le precede 
la hipótesis H1, por tanto, se considera que ambas facili-
tarán el posicionamiento de la SOCICT en la ACC, en busca 
de una mayor visibilidad, el cumplimiento de la proyección 
estratégica de esta asociación y motivar a los asociados me-
diante incentivos.

Figura 5. Histograma de sensibilidad de las influencias.  Tomado de Software SMIC-PROB (6.1.2). Elaborada por Autores 
(León-Mirabent et al., 2020).
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Este histograma (Figura 6) permite identificar que las hi-
pótesis con mayor dependencia son la H2 y la H4, ambas 
asociadas a la visibilidad y la visión estratégica de la SO-

CICT, teniendo en cuenta que su evolución está vinculada 
con el desarrollo del país y la creación de filiales en toda la 
región nacional.

A partir de los resultados del SMIC se formaron 32 po-
sibles escenarios, de los cuales solo fueron identificados los 

escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia (Figura 7)

Figura 6. Histograma de sensibilidad de las dependencias. Tomado de Software SMIC-PROB (6.1.2). Elaborada por Autores 
(León-Mirabent et al., 2020).

Figura 7. Histograma de probabilidad de los escenarios.  Tomado de Software SMIC-PROB (6.1.2). Elaborada por Autores 
(León-Mirabent et al., 2020).

Mediante este histograma se observan todos los escena-
rios posibles que pudieran cumplirse a largo plazo en la SO-
CICT, para ello se seleccionaron los de mayor probabilidad 
de realización. 

ETAPA 6. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 
DE LOS “ESCENARIOS POSIBLES” Y EL “ESCE-
NARIO APUESTA”

Según el Histograma de probabilidad de los escenarios 
(Figura 7) se identificaron cuatro “escenarios posibles”, can-

tidad recomendada por la metodología según Portuondo y 
Garrigó (2016), de ellos se seleccionó el “escenario apuesta”, 
sobre el cual se deben centrar los esfuerzos y trazar las es-
trategias necesarias, teniendo en cuenta los elementos que 
se presentan a continuación. 

Se construyeron 6 escenarios a partir de las hipótesis y 
las variables identificadas, de los cuales, se obtienen como 
“escenarios posibles”:

• Escenario 02: Este escenario es tendencial, debido a 
que todas las condiciones que resultan del mismo 
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contribuye al posicionamiento estratégico y la visi-
bilidad de la SOCICT en la ACC, se cumplen todas 
las hipótesis excepto la H4 pues esta hipótesis de-
pende de factores externos, como las políticas que 
se trace el país. Sin embargo, este escenario tiene 
mayor posibilidad de suceder que el Escenario 09 
porque al no cumplirse la hipótesis H4, según el 
histograma de sensibilidad de dependencias (Figu-
ra 4) su visión estratégica no se vería comprome-
tida.

• Escenario 09: se cumplen todas las hipótesis excep-
to H2, probabilidad que afecta el cumplimiento del 
objetivo estratégico de la Asociación, es importante 
entonces, tomar las acciones necesarias teniendo en 
cuenta las variables clave identificadas relacionadas 
con esta hipótesis, en caso que se efectúe dicha si-
tuación. 

• Escenario 18: Este escenario se ha visto como el me-
nos deseado porque refleja las condiciones actuales 
que presenta la Asociación y por tanto, de cumplir-
se, la SOCICT se habrá estancado en la posición 
que mantiene en la actualidad, sin haber elevado 
su posicionamiento, desempeño y visibilidad en la 
ACC. En este escenario se cumplen todas las hipó-
tesis excepto H1 y H5, relacionadas con la ausencia 
de un plan estratégico de plataformas digitales para 
el posicionamiento de la SOCICT y la falta de moti-
vación de los miembros de esta sociedad. 

A partir de los escenarios identificados en el SMIC, la 
SOCICT debe considerar la elaboración de estrategias que 
le permitan lograr con eficiencia y eficacia el futuro desea-
do. Fundamentalmente se debe tener en cuenta el Escena-
rio 01 como el “escenario apuesta”, donde se cumplen todas 
las hipótesis identificadas, para desarrollar las acciones ne-
cesarias y tomar las decisiones pertinentes que contribuyan 
a su realización, junto con la amplia gama de profesionales 
y expertos que integran la asociación. Todo ello con el ob-
jetivo de lograr nuevas alianzas y fortalecer las existentes, la 
obtención de fondos en la ejecución de nuevos proyectos, 
el mejoramiento de las competencias de sus asociados, una 
mayor cultura organizacional, la organización de eventos y 
sobre todo para el posicionamiento estratégico y la visibi-
lidad de la SOCICT no sólo en la Academia de Ciencias de 
Cuba, sino también a nivel nacional.  

CONCLUSIONES

El uso de herramientas de Prospectiva se ha convertido 
en un aspecto fundamental para el planeamiento estratégi-
co, para generar visiones compartidas de futuro, orientar 
políticas de largo plazo y tomar decisiones estratégicas en el 
presente, dadas las condiciones y las posibilidades locales, 
nacionales y globales. En esta investigación, la Prospectiva 
Estratégica se desarrolló a través del método de construc-
ción de escenarios y sus correspondientes herramientas: 
MICMAC y SMIC-PROB. Metodología viable y efectiva 
para la identificación y creación de escenarios que pueden 
ocurrir en el futuro de la SOCICT.

Con este estudio se logra definir los cuatro “escenarios 
posibles” de esta asociación. Los mismos constituyen la vi-
sión de futuro a la que se debe orientar todas las acciones 
estratégicas para en un plazo mínimo de diez años (largo 
plazo) poder alcanzar un mayor posicionamiento, visi-
bilidad e impacto en la ACC. De estos cuatro “escenarios 
posibles” se seleccionó el “escenario apuesta”, que se corres-
ponde con el Escenario 01 que propiciará la transformación 
estratégica de la SOCICT en la ACC, en aras de articular e 
incluir el trabajo científico al desarrollo del país, mostrando 
el impacto positivo que tiene la asociación en el contexto 
de las Ciencias de la Información. Estos escenarios permi-
ten conocer los riesgos y las oportunidades de su entorno, 
así como la evolución que tendrán las variables estratégicas 
identificadas de acuerdo conlos intereses de la organiza-
ción.
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