
"Planeación Prospectiva" Escenarios y 
Técnica Delfos 

TRABAJO ESCRITO 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE : 

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA: 
AREA: INGENIERIA INDUSTRIAL: 

PRESENTA: 

RAFAEL DE JESUS ¿MEZQUITA CANDELIER 

Universidad Nacional Autónoma de México 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MEXICO. D. F. 	 1 9 8 1 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





ePIANIMCICSI 11101SPEC'TIVA: l'ESCENARIOS Y TE O% DEJOS' 



CONTSNIDO 

1.- INIXIDUOCIC41 
1.1 FLANEACMON PROSPECTIVB. 

1.1.2 Definiciones 
1.1.3 Objetivos 
1.1.4 importancia 
1.1.5 Caracterfsticas de loe estudios prospectivos 
1.1.6 Les técnicas prospectives 

2.- ESCENARIOS  

2.1 Definiciones 
2.2 Finalidades 
2.3 Andlisis 
2.4 Características 
2.5 »astricciones pera su diseño 

3.- TECNICA 1.~ 
3.1 Definiciones 
3.2 Objetivos 
3.3 Imponencia y limitaciones 
3.4 Descripcidn sintAtica de la tdcnice 

4.- CASO PRACTICO 

5.- COVOLUSIONES  
• 

Bibliografía. 



1. 

z.- nmiccucczai 

Debido a los frecuentes cambios tecnolegicos y a la ~ami& en to-

dos los niveles, cualquier pita por pequeño que setos asan, se ven en la 

necesidad de planear; se puede afirmar que el desarrollo total de un pafs 

Os revela en su buena "PLANEACION". 

2h términos generales "planear puede definirse como "tomar decisio—

nes anticipadamente" d "administrar el futuro". Caso el futuro al que la 

planeacidn se refiere puede ser inmediato o distante, se distinguen tres 

tipos de planeacidn: a corto, mediano y largo plazo; en este trabajo me -

referiré a la plansacidn a largo plazo, que en algunos de los caeos se le 

suele llamar "Planeacidn Prosoectiva". 

Hacer una pdaneacidn por pequeña que sea data no es nada fácil, uno 

de los problemas que se presenta con mayor frecuencia al hacer una planea 

cidn es el planteamiento mismo del problema y esto se debe a la poca in--

formacidn OsstadIstir40 que tenemos; por estos problemas, del cómo lograr 

la informacidn, decid! en este trabajo analizar una de las técnicas que en 

realidad considero valiosa dentro de la "planeación Prospectiva"; esta t4c 

rica recibe el nombre de: TECNICA DELFOS. 

Este trabajo contiene material que durante un semestre estuvo impar--

tiendo el Ingeniero José A. Esteva t4., que corresponde a la materia Planea 
e_Ridn Prospectiva, llevado a cabo en la Divisidn de Estudios Superiores de 

le Facultad de Ingenieria, la cual se imparte en la Maestría de Planeación. 



2. 

Es importante señalar que este trabajo escrito sustituye a la tesis, 

a fin de obtener el eximan profesional. 

Espero que'este trabajo sea de gran utilidad para las pereunas que - 

da una muera u otra se encuentren involucrados en la lectura del mimo, 

y en la nedxsidad da su aplicacidn. Can gran interés espero que sea de - 

utilidad in el desarrollo del pais. 



1.1 pueercicwPICCRILTIVA 

1.1.2 ciallerzczazis 

El aonoepto de •Plansacidn Proepectila° ha sido elaborado pos los --

franceses en su esfuerzo por encontrar una fdribula original que permitie-

ra, primeramente, guiar la roconstruccidn de postguerra y luego` el des—

arrollo nacional. La naturaleza del paradigma prospectivo recibid una ma 

yor atenida en la literatura teórica en la dltima década aproximadanente, 

debido a que muchos autores han elaborado conceptos de planeación simila-

res al francés. Auto  hoyen dfa, existe un acervo de literatura relativa 

mente rico— aunque fragmentario y desorganizado — sobre la planeación 

prospectiva (no siempre llamado así). Por ejemplo, Ackoff (1970) usa el -

término de Planeacidn Normativa, y Priedmann (1973) escribe sobra Planee-

cidn Transactiva.j  Ackoff (1974) cambia el tdrmáno y usa el de Plansacidn 

Interactive, a pesar de las diferencias todos los anteriores tipos de pla 

nación son variaciones o extensiones del paradigma prospectivo. 

De acuerdo con el doctor Russell L. Ackoff, la planeación la podamos -

dividir en tres tipos fundanentaless 

a) La Planeacidn Resolutoria.- Que busca una solución que rema 
va el problema planteado, aunque ro sea la mejor solución posi—
ble. 

b) La Planeacidn optimizada.- Que tueca ro solamente resolver un 
problema, sino encontrar la mejor solucidn posible. 

c) la Planeación Adaptativa.-.  Que adepta al sistema para renca--
ver mejor el problema, considerando én el término sistema tanto 
al organiffre que tiene un problema que resolver, como el medio -
que rodea a dicho organismo. 

3. 



~de de los tipos, es conveniente mencionar y definir las actitudes 
de los gerentes y administradores ante la plane•icidns 

3>ACtiVieMD.4»  Los inectivietas están satisfechos de la for-
me en que están las cocas y cono ven. Es el tipo de persa-
as no creativa, contornaste con lo que existe, aunque lo --
que exista está mal. Pm lo general utilizan palabras en -
ves de accidn. No creen en la planificación y mucho menos 
en la eplucidn de los problemas. 

Reactivíamo.- Este tipo de persona solamente se fija en los 
"buenos tiempos de antes", es un poco reaccionario, ya que 
su filosoffa administrativa está enmarcada al pasado. Dan 
mas Importancia a lo que se hizo mal y se fijan menos en lo 
que ellos pueden hacer bien. Se desclinan por aquellos pro 
bienes con soluciones probadas y ~fiables". Pb 

osn. 

Preacliviemo.- Los preactivistas no están dispuestos a con-
formarse con la forma en que están o estuvieron las cosas. 
Crean que el futuro meré mejor que el presenta o el pasado, 
y que el grado de mejoría depende delo bien que se prepa--
ron para dl. Por tanto, trantan de predecir y preparar. 
Este tipo de persona-es muy ambiciosa, le interesa hacerse 
mas grande, más afluentes, mds Fcderoses. Se interesan por 
la optimizacidn. Tratan de Identificar y encarar los pro--
Menas antes de que se hagan serios, y de ser posible, an—
tes de que aparezcan. Piensan que el futuro es realmente -
controlable. 

Interactivismo.- Desean diseñar un futuro deseable e inven-
tar la forma de lograrlo. Su idea fundamental es de preve-
nir y crear. 

4. 



La figura 1 proporciona una imagen esquamOtica de las principales ac-

tividades de la planeacidn prospectiva y de sus interacciones. La fleChe 

que parte da la realidad a la casilla 1 representa la fonnacidn de un mode 

lo (no necasariamente formal),en el cual el planificador besa su trabajo. 

Los instrumentos, es decir, los medios que el planificador posee para morfi 

ricas la realidad, eh singularizan en la casilla 2. Analizando los efec—

tos de los diferentes usos de esos instrumentos se producen escenarios de 

futuros factibles (casilla 3). al diseño del futuro deseado (casilla 4), 

se obtiene, en parte, de la ~gen de la .realidad mediante un proceso con-- 

PU». 

Le imagen del futuro deseado proporciona el aliciente para extender -

el alcance de loe instrumentos.' Con los futuros deseados y factibles ya - 

~licitas, el planificador selecciona el futuro a lograr (casilla 5). En 

seguida, toma w dedisidn respecto a cdmo alcanzarlo. 

lb términos generales, *planear" puede definirse como *tomar decisio-

nes anticipadamente' 6 *administrar el futura". Por tanto, planear afron-
ta problemas opimo actuar para que el sistema planeado alcance cierto esta-

do futuro, etc. Gap el futuro al que la planeacidn se refiere puede ser 
inmediato o distante, se distinguen entre planeacidn a corto, mediano y --

largo plato. La planeación la podemos dividir en Estratégica y Táctica. 

En la planeacidn estratégica se toman decisiones que tienen efectos más 

permanentes y que son mas difíciles de cambiar y tienen repercusiones a --

plazos mes largos. La planeacidn tActica, por otra parte,, se realiza pa 

re acciones a mds corto plazo y mea flcilnente cambiables. Ambos tipos de 

planeacidn son necesarios y se camplementan. 

5. 





7. 

rara hacer me piermacidn necesitaras: 

a) 111Legir un tino 

1* elegir un camino hacia el fin, y 

c) elegir un amaino da seguimianto. 

La planeacidn prospectiva es una reflexidn del futuro con el fin de tra-

tarlo de amblar. 

La prospsctiva, es un estudio del cambio social orientado hacia la accidn, 

o gua al menos tiene consecuencias practicas sobre la orientación del cambio so 

cial. Otros autores la definen cano "tala teoría general de las relaciones de in 

certidumbre", consistente en la elaboración de un cuerpo de hipótesis sobre la -

historia en marcha, cada ves mejor sujetas a métodos y ttcnicas de control del - 

aarpus de las disciplinas cientfficas establecidas. 



1.1.3 OSYLITIVOS. 

La planeación prospectiva tiene por objeto la previsión del futuro, 

can el objeto oe adecuar nuestra presente y futura actividad para hacer 

posible el alcance de determinadas metas especifica:~ untismo estable 
cido. Incluye la estimacidn de los recursos generales necesarios para -

alcanzar dichas metas. Está dirigida a obtener lo deseable y evitar lo 
indeseable, consiste en un esfuerzo para controlar el futuro. Evalda la 

capacidad de accidn en forma de escenarios de futuros factibles. 

1.1.4 IMPORTANCIA 

Es impoeible comprender la importancia de la prospectiva sin enten—

der la neturyeza y la importancia del cambio que está sufriendo la filo-

soffa dé la ' 'Wel. La prospectiva es una respuesta que ofrece la ve 
todologde la plarieacidn para el reto de un mundo rápidamente cambiante. 11 
El cambiogs un asunto de la vi3a diaria y enfrentarlo es, quizás, la ma-
yor preoclacidrdipx~res. Una importancia fundamental de la pla 
nación prospectiva es la forma de lograr el fin hacia el cual debe:memo 
vernos. 

1.1.5 CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS PROSPELTIVOS 

El punto de vista prospectivo. 

El término "prospectivo* proviene de la dptica. Se adoptd para refe-

rirse a las técnicas que permitfan "mirar mis lejos y ver mejor". En - -
nuestros días, el término "prospectivo* designa un método particular de --

analista prcepectivo del cambio, la adopción de un cierto punto de vista - 

a. 
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~rico, mas bien que el uso de técnicas ds investigaciones especiales. 

ii poto de vista prospoctive se caracteriza por: 
al Usa particular cancepcidn del tiempo. 

111 CM particular conaspcidn de la probabilidad. 

pl clamo prospectivo. 

la prospective no divide el ~92 en "pasad:), presente y' futuro", 
CONO se hace a partir de la experiencia subjetiva del acontecer. Se conj-

sádica, que en cierta medida, el significado de los acontecimientos ocurra 

dos en un tiempo pasado, edlo se hacemplicito en los acontecimientos pre 

untes: que el presente, en gran medida solo puede ser comprendido cuando 

el antlisis se remota a factores que intervinieron en un pasado mas ame-

nos lejano,y, que en gran medida, el"futuro del futuro" está configurado 

yes en el presente, yl mas o menos determinado por el pasado. 

Para la prospectiva, cada uno da loe sub-sistemas que pertenecen a -

la realidad social evoluciona en un tiempo cuyo ritmo de cambio y dura--

cidn son copean" Hoy propensos que tienen una duracidn larga antes -

de que sufran un cambio. Por ejemplo, las variaciones demogrfticas se di 

fea:mi:usen fases, algunos de los cuales han durado muchos siglos, otros 

procesos cambian en periodos relativamnnte cortos. Para algunos procesos, 

el ritmo de svolucidn se acelera a medida que se adopta una perspectiva -

temporal Mes lejana: asf ocurre dadas las actuales tendencias con la for-

mad» la población, que se denomina explosidn demográfica. (La tendencia 

e un crecimiento exponencial de la poblecidn mundial, se inicia a partir 

de 1650. Actualmente la pdblacidn mundial crece a un 2.1%, lo que repre 

santa la duplicacidn de la poblacidn, aun las tendencias actuales en un 

perlado de 33 años). 



Z1 tiempo prospectivo es una funcidn del cambio cualitativo. Setas 

distinciones señalan que los proceace de cambio social no pueden ser inm
diatamente referidos e un tiempo histdrioo mazan para toldos los subsistes 
mas, y que la duracidn dé los fendMenos sociales poseen un valor cualitati 

vamente distinto segdn el tipo de cuestiones que teme en cuenta el socidlo 

go. No existe una cota Mica ni en el pasado ni en ol futuro a laque se 

puedan remitir todos los cambies sociales. Si se adopta un horizonte tem-

poral para examinar cdmo sea el mundo en una fecha determinada; por ejem-

plo, el año 2000, esta decieidn establece un corte arbitrario en los proas 

✓os de cambio. Para la prospectiva, se produce un cambio cuando exista --

una transformación cualitativa en algunos de los subsistemas de la realin-

dad que forman parte del mundo. 

La probabilidad proseective. 

La valoración de la incertidumbre es, en cierto sentido, el objeto --

mismo de la previsión en ciencias sociales. La cuestión que ee debe resol 

ver, consiste en elegir criterios de probabilidad que ~temen el riesgo 

de equivocarse dentro de los limites cientificamenta tolerables. 

El estudio sociológico bien hecho, cuenta en sus andlisis con procedi 

mientes para comprobar la fiabilidad de sus datos y la probabilidád de sus 

conclusiones. !atas precauciones son imprescindibles porque ninguna oanbi 

nacidn conocida de hechos sociales garantiza que se han tarado en cuenta -

absolutamente todos los datos pertenecientes, ni que las cosas van a suce-

der de una manera dada. Mientras que el quimico cuando combina un ácido y 

una base, está seguro de obtener una sal y agua; porque controla todos los 

1 O . 



factores del cambio; el sacie:110ga maneja habitualmente sello algunos de los 

factores que intervienen en el cambio y generalmente los identifica a par- 

tir de datos indirectos. 

Los estudios ek.- prospectiva, examinan como pohible en el futuro no se 

lo aqu011o que son probables desde la dptica del presente. Lo rn proba—

ble representa sólo uno de los posibles futuros, y no siempre coincidiré -

con el futuro deseable. En la medida en que las ciencias se apliquen a --

construir el futuro de los hombres, deben servir para indicar de qué mane-

ra se puede conseguir que sea posible un futuro deseable: por ejemplo, si 

la carrera armamentista tiene carta consecuencias indeseadas, la orienta--

cien de la economia hacia la producción de objetos destructivos, y la ori- 

entacidn de la politica hacia S1 estimulo de las guerras endémicas para --

dar salida al mercado de armas, es evidente que la tendencia actual a fun-

dar la Fez en el equilibrio del terror , representa una forma de ajuste --

que debe ser sustituida por otra menos irracional, aunque dicha sustitu- -

cien afecte profundamente las bases en la que ha descansado el desarrollo 

tecnológico y el pleno empleo en los paises productores de armas. P resu 

men, las características de la planeación prospectiva son: 

a) Elegir un fin. 

b4 Planeacidn a largo plazo. 

c) Analizar el futuro integramente. (Conttnuol. 

11. 



1.1.6 LAS TECNICAS niospacrivm. 

rrente a la.concer.cidn continuista del tiempo, la prompectiva divide 
los procesos del cambio tomando como criterio los momentos en los que se 

preve una discontinuidad o una ruptura en la orientacidn de los fináremos 

sociales. El andlisis prospectivo trata de distinguir para un horizonte 

temporal dado, (por ejemplo la sociedad de 1985) entre los hechos que con 
tintan tendencias sociales ya establecidas (tendencias invariantes) y los 

hechos que inician una tendencia de nuevo signo (tendencias variantes). 

Utiliza onn dicho objeto algunas técnicas clásicas y otras nuevas que tra 

taré de sistematizar y describir,ddndole un poco mas atencidn a la tdcni-

ca "DELFOS", de la cual me refsrird mas adelante. 

1.1.6.1 MICAS CLASICAO. 
J 

EMpleo de las leyes de los grandes ndmeros sobre datos cuantificables. 

Los bullicio matemdtioos se utilizan para establecer proyecciones, - 

extrapolacidn y previsiones probabilfsticas. Las proyecciones son el ti-

po de análisis mde generalizado, examinan cano se prolongarles en el tima-

po las tendencias estadísticamente observables. Se utilizan, sobre todo 

pera estudiar procesos cuya variación ocupa mucho tiempo (de plazo largo 

d muy largo)] por ejemplo, para analizar datos demográficos. En estos ca 

sos se parte de series temporales convenientemente corregidas por métodos 

estadísticos. Las técnicas de extrapolación analizan los desajustes en el 

tiempo, es decir, deduce el valor futuro de una variable en función de sus 

valores anteriores. E este caso analizaremos el método de t'animos cuadra 

dos. 

12. 



13. 

En toda planescidn que nos proponemos hacer, es necesario estudiar 

las,tendencias, en las cuales se importante aplicar el método de anime 

cuadrados por su sencillez e importancia. Este método consiste en: Sean 

los puntos (X1, YO: 1K2. Y2) 	 (Xim, Yn). Representativos de -

los datos mostrados en la figura 2. 

Para un valor dado de X, por ejemplo, xl, hebra una diferencia entre 

el valor Y1 y el correspondiente valor de curva C. Esta diferencia se de 

nota por D1, conocida como desviacidn o error; puede ser positivo, negati 

vod cero. Andlogemente es obtiene las desviaciones D2,. . . .011  para --

los valores X2,. . . . X. 

El ajusta de la auavaCaloodataa dedos se mide por la suma - - -

Di + DI + . . . .C1/1. ti este valor es pagusib, se considera el ajuste --

bueno, en ceso ~rad» el ajuste es malo. La curva que presenta la pro 
piedad de que: 

1) D1 + D1 + • . . . D 2 n  as sdhdasky se denomina la curva de los mini—

nos cuadrados.Del conjunto de puntos (*1, Y1); (X2, Y2); . . .(Xn, Yn) se 

tiene la ecuscidn: 

2) Y • S, + 40C 	Donde l constantes a, y al  se determinan mediante 

el siatema de ecuacionse: 

3) SY • a ti + al/ X 

I XY • 491x + alix2  
Llamadas "ecuaciones normales para la recta de mtlirnos cuadradcW'. 



AbY 

, 

	4 31 

XI XX X5 XII 

FIG. 2 



Despejando las constantes de la ecueoldn• (3), se obtienen: 

4) 	5. • (g 	(113(2) 	(11X) (EXY)  
NiX2  - (1).X)2  

al  N$XY - (EX) (IY)  
NIX2  - (IX)2  

Donde: N = al nernero de veces que se repite X y Y. Momio de la muestra). 

Suponiendo que se tiene mimo datos los siguientes puntos: (1,1), (3,2)/ - 

(4,4)i (6.4)1 (8,5), (9,7); (11,8): (14,9). 

En la figura 3, se nuestra una recta de apranimacidn,(nátodo libre). 

El problema consiste en ajustar una recta dm: mininos cuadrados a los 

datos arriba mencicnados. X será la variable independienta. 

La scuacidn de la recta es: Y m a. + a1X 

Las ecuaciones normales son: SY • a. N + al  í X 

'XV • ae/X + aigZ2  

Para facilitar el cálculo se construye la siguiente tabla. 

X Y x2 • XY y2 

1 1 1 1 1 
3 2 9 6 4 
4 4 16 16  16 
6 4 36 24 16 
e 5 64 40 25 
9 7 81 63 49 

11 e 121 - 	88 64 
14 9 196 126 81 

• 
f x--56 / Y=40 á X2=524 g XY=384 a Y2  =256 

1 	  
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Puesto epa hay • pires de valoras de X y Y: 11-11 y las ~aciones nommales 

son: 	• as  * 54 al  • 40 

56 se * 524e: ei 364 

llemolviendo este sistema se obtiene qua: 

a,• 6 • 0.545 

Tia recta de mínimos cuadrados es: 

Y ya 6 * 
lu x ir ♦ 

Y 	a
1 
 ou 7• 0.636 u- 

6 	Y «, 0.545 + 0.636 X 

Otro mitad° es empleando la.t eouacidn (4): 

e, • (tY) (SO) - (EX) (I XV)  
. 14112e 	- (IX)2 

• (40) (5241 - (56) (364) • 6 cd3.145 
(• ) (524) - (56)2 	 11 

a1  szNOXY 	- 
Ni X2  

 

(*X) (*Y) 
( *X2) 

 

se  8 (364) - 	(56) (40) ea 7 	mi 0.636 
(8)(524) - (56)2 	11 

Ce donde la ecuación de la recta es: Y gi 0.545 + 0.636 X 

1S. 



16. 

'MAMA DE MININOS CUADRADOS. 

La parábola de apombeacidn de mínimos cuadrados a la serie de punto» 

V1): (X2, V2)1. . . .(Xn, Yn) tiene la scuacidn: 

Yes a. + aiX + a2X2  

Donde las constantes a., al  y a2  se determinan resolviendo el sistema 

de ecuaciones: 

*Y se a, N + ali X + a2át X2  

g XY al a. 2 + alsX2  + a2  X3  

1X2Y ge a. 11X2+ al*X3  + a21X4  

Que son las ecuaciones normales para la parábola de mfnimos cuadrados. 

Además de loe mínimos cuadrados para análisis de tendencias, una de las téc-

nicas que vale la pena mencionar para analizar la prosoectiva del sistema, es 

el "Análisis de series de tiempo", en la cual intervienen las tendencias, cam 

portamientos cfclicos (sucesiones presidenciales, cambio de pacieres, etc.). - 
ocrportamientos estacionales y algo que es de mucho interés para el planeador 

en el momento de planear: el análisis de loe carportamientos o irregularida—

des aleatorias. 

SERIES DE TIEMPO 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones-hechas en•mamentos de 

terminados, normalmente a intervalos iguales. Ejemplos de series de tiempo 

son la produccidn total anual de acero en cierto numero, el precio diario de 

cierre de una acción en la bolsa de valores, la temperatura anunciada por el 



17. 

observatorio metaoroldgico de una ciudad y el total mensual de ventas habida* 

en un departamento de une tienda. 

REPRESENTACION DE SERIES DE TIEMPO. 

Cha serie de tiempo que abarca a la variable, y se representa construyendo 

un gráfico de V191% Lt representacidn de una serie de tiempos mostrando la - 

poblacidn de ganado en Estados Unidos durante los afros 1870-1960 es da en la -

figura 4. 

EL ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO. 

El análisis de las series de tiesto consiste en una descriocidn (matemática 

generalmente) de los movimientos que la o:imponen. Para justificar los procedi-

mientos que tal descripción envuelve, considerar la figura 5, que se refieren 

a una serie de tiegpo ideal. La figura (a) muestra el griftmo de,una recta -

de tendencia secular o de larga duracidn (igualmente podfa haber sido una cur 

va de tendencia). La figura (b) muestra esta recta de tendencia de larga du-

racidn con un movimiento cíclico superpuesto (supuesto periddico). 14 figura 

(c) muestra un movimiento estacional superpuesto sobre el'grái:11;.: de. lu 

(b): si se suspendiese sobre el gráfico (c) algdn movimienbo irregular o -

aleatorio, el resultado se asemejaría más a una serie de tiempo ríe  las que en 

la práctica se presentan. 
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II. 

Las ideas anteriores suministran una posible tigmtkui pera analizar las -

series de tiempo; se supone que en las series de timpo la variable Y es un 

producto de las variables T, C, C, e 1, que originan respectivamente los e 
cimientos de tendencia,cfclicos, estacionales e irregulares. 
En sfmboloss Ve TxCx3xImTC11 I 

El análisis de las series de tiempo consiste en una investigacidn de los 

factores T, C, S, I, y a menudo se refiere a una desconposicidn de una serie 

de tierpo en sus movimientos componentes básicos 

Debe indicarse que algunos estadisticos prefieren considerar Y como laxe 

T + C + S + I de las variables !pésimo que lo componen. En la práctica, la 
decisidn sobre qué método de descomposicidn debe suponerse, depende del gra-
do de éxito conseguido al aplicar el supuesto. 
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SOPLO DE >CULOS DE SIMULACICH 

El uso ds modelo es tan antiguo caro la escritura. Existen los siguien-

tes modelos: simbólicos (por ejemplo, un mapa o un plano de carreteras); los 

modelos mistemetiops (por ejemplo, la regla de cálculo respecto a los logarit 

*pes que traduce la proporción ndmerics en proporción de distancia). 

Un modelo de simulación es una herramienta muy utilizada en'la realidad -

por científicos y técnicos en una obstencidn 'de la realidad para poder visua 

ligar un problema, el problema o evento que sucede en el mundo real esté de-

Unido comas bien limitado por un naviero muy elevado de variables, muchas de 

ellas desconocidas para el estudioso. Sin embargo, existen ciertas variables 

que predi:minan y una misma funcidn de la misma que permiten concentralizar el 

problema de tal forma que dándole un juego de valores a esas variables (varia 

bies de entrada) que tienen una respuesta (variables de salida). 

Cuando se determinan los lfatites o fronteras de cada una de las variables 

o sea, se determina con que rano o intervalo el modelo va a hacer válido, -

se dice que se ha encontrado un modelo de simulacidn para muchos problemas. 

Irt la actualidad, muchos de estos modelos pueden ser simulados con la ayu 

da de la cuto atadora. Se van a tener dos tipos de respuestas al problema; - 

andlcgica: la función que representa dicho problema va hacer continuo; dis—

creta: para un juego de valores se va a tener la respuesta, pero no se pc,-

driza visualizar el cambio diferencial que sufre la función a través del tiem 

P3. 

En este caso, es importante mencionar una de las técnicas de simulacid-., 

OUMD es la "Simulación Montecarlo" 



SINTUCICII bILMICARLO 

Esta técnica, perteneciente a la Investigue:J.(5nd. operaciones, es auj  

importante en problemas que impliquen la predicción de eventos inciertos. 

fn este cano daremos un ejemplo aplicado a las centras La idea básica de 

esta técnica es la siguiente: si un gerente se ve enfrentado con un prable-

me que implique la predicción de eventos inciertos, puede usar la Mona le 

la probabilidad para hacer tales predicciones. La técnica es dtil, en espe 

cial cuando los datos no están distribuidos normalmente. Un ejemplo aclara 

rd las aplicaciones de esta tdcnioa. 

Supóngase que un fabricante utiliza un tipa de herramienta en particu-

lar en una máquina, en un proceso de producción, y que debe determinar el 
J 

ndmere de herramientas que deben pedirse. Su experiencia le indica que una 

herramienta dada puede tener una vida dtil corta 6 larga, dependiendo de un 

número de variables que no pueden ser completamente controladas, tale* c.amo 

el tipo de material en el cual se emplee la herramienta, variaciones en la 

calidad de la herramienta, nivel de destreza del operarla que la emplee, el 

ndffiero de horas durante el die en las cuales la herramienta está en uso, y 

asf sucesivamente. Adn cuando no tenga suficiente información sobre estas 

variables para construir un modelo de predicción de causa y efecto, no es -

muy dificil determinar, por los registros del inventario de herramientas, -

le historia de la vida de las herramientas. Registrando la fecha en que se 

da salida a una nueva herramienta y cuando se recibe ya desgastada, el em—

pleado puede formular su historia. Por lo tanto, de estos registros se Fue 

de formular una distribución de frecuencia del ndmero de dfas que duró la -

herramienta en el pasado. 

20 
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Tales distribuciones de frecuencia quizá no reflejan una distribución 

estadísticamente normal. Si la reflejan, el gerente podría usar la media -

aritmética Yds un Minero seleccionado de desviación estándar para llegar a 

una deciáldn con un nivel de confianza dacio. Puesto que en este ejemplo, 

la historia de la vida de la herramienta exhibe una extraña distribución, o 

se puede smpaear la técnica Montecarlo para llegar a una decisidn. 

Para propdsitos de ilustración, en la figura 6 se muestra la distribu-

ción de frecuencias de la vida de la herramienta. los datos en este hiato-

grara sirven ceno insumos para la simulación Montecarlo. Observando esta 

figura nos revela que el 60% de las herramientas duran sdlo 5 días o memos. 

ti 404 restante dura seis, siete y hasta ocho d nueve días, y que su distzi 

bucidn es un tanto inesperada, sobre todo en términos del porcentaje relati 

vmmente grande, que es de una duración de ocho días. 

Para ajustar este problema a la simulacidn Montecarloolos porcentajes 

deberán ser convertidos en ndmeros al azar, tal clamo se muestra en la ta-

bla 1. La funcitin de la simulacidh Mbntecarlo, es generar el uso esperado 

de la herramienta durante el tiempo, con referencia especial a la distribu-

ción de las historias de vida. una en cuenta las influencias aleatorias 

en el proceso del uso, y cada iteracidn.de ensaye tiende a producir una res 

puesta distinta. Sin embarga, a la larga, las experiencia3 simuladas teme 

ron a representar la distribución de frecuencias de la historia de la vida 

de la herramienta sobre la cual está basado el simulador. 
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Con el fin do explorar la forma en que trabaja dicho simulador, necee/ 

tamos establecer una cifra, meta u objetivo. Supongamos que el gerente de-

sea determinar qué cantidad de herramientas debe pedir para que le duren - 

cincuenta días en la maquina. Es obvio, que si cada una de las herramien-

tas que enpleeocperimenta la vida de herramienta mds larga (nueve d'as), -

por lo menos necesitaré seis de ellas. Sin embargo, no es probable que --

ésto suceda. Por otra parte, si la herramienta se desgasta en el menor --

tiempo experimentado (tres días), necesitaré 17 herramientas. Tampoco es 

probable que ésto suceda. Para determinar qué• es lomas probable que su-

ceda, tomando en cuenta las ocurrencias aleatorias, se puede emplear la si-

aulacidn Montecarlo en la forma siguiente: se geherard un ndinero al azar - 

de una tabla de mineros al azar o internamente en un programa de empatado-

sa y se comprobaré contra la gama de ndmeros al azar en la tabla 1. El M-

elero de días asociado con la gima de ndmeros al azar seré anotado a continua 

cldn. Si el total no es igual ni excede a cincuenta días, lo que no sucede-

ré con el primer ndeero, entonces se genera otro ndmero al azar y el ndmero 

de días que esté asociado a di. se agrega al primer ndmero de días. Nueva---

m■nte se ve si el total es igual o excede a cincuenta días. En caso negati-

vo, se genera el siguiente ndmero al azar, se registra el ndmero de días y "I' 

se comprueba contra la meta de los cincuenta días. Este procedimiento se re 

petird en el ndmero total de herramientas que se necesitan para cumplir con 

el objetivo. 

Por lo tanto se repite el ciclo por tantas iteraciones hasta que emerja 

el modelo. Para demostrar el procedimiento, en la tabla 2 se describen cin-

co iteraciones. 



TAIIIA 2 CDCO IMP4a01115 DEL U90 DE IIERIMIDirAS 

Iterad& 1 
Pi• al azar Días 

Iteración 2 
IN• al azar Días 

Iteracidn 3 
sr al azar Días 

Iteración 4 
Ir al azar Oras 

Iteración 5 
Ir al azar D2 

48 5 51 5 06 3 56 5 52 	5 
22 4 80 8 56 5 62 6 37 	4 
06 3 92 8 51 5 44 5 74 	7 
13 4 65 6 60 6 50 5 52 	5 
51 5 50 5 13 4 95 9 34 	4 
94 9 57 5 26 4 57 5 96 	9 
78 7 33 4 35 4 06 3. 60 	6 
69 6 28 4 74 7 45 5 61 	6 
21 4 07 3 08 4 54 5 78 	7 
09 4 70 6 78 7 22 4 

34 4 

Total de días aL 51 Ibtal de días ge 54 'Mal de días ni 53 Ibtal de Mis gli  52 Total de Mas • 53 
Di' de herramientas N' de herramientas Ir de herraitientas r de herramientas Ir de herrami~ 
aa 10 111  10 go 11 I. 10 ai 9 

N d• • 

1 



2S. 

El resumen de estas cinco iteraciones novela que pare alcanzar la meta 

de cincuenta dila de uso o excederles, en un caso se requieres nueve herra-

mientas, en tres casos se requieren diez, y en un caso as requieres once. -

de podría concluir que podemos pasar el S0% del tiompo con une orden por 10 

herramientas y podríamos pasar el 100% del tiempo con once herramientas. Sin 

embargo, esta ccnclusidn no estaría garantizada debido a que el ndiero de --

iteracicnes es demasiado limitado en este punto. Es obvio por completo, que 

se requieren mis iteraciones para tener cierta confianza en la orediocidn. 

Para llevar a cabo numerosas iteraciones, es dtil simular en una computa-

dora. El procedimiento en cruputadora se programa con facilidad y el proce-

dimiento en si esta idealmente adecuado para ella, es decir, implica una gran 

cantidad de cálculos y =multas a le tabla que hartan que un humano se dis-

trajera. 

Le historia del uso de herramientas presentada en este problema, refleja 

un disido que no se conforma con ninguna distribución estadística, y como tal 

se presta a la simulacidn Montecarlo. 

1.1.6.2 TECNICAS NUEVAS. 

Análisis de sistemas 

Esta técnica no distingue a priori los hechos que pueden y no pueden ser 

cuantificados. Comienza por enumerar, de la forma más exhaustiva posible --

Loe elementos pertinentes para entender como funciona el sistema que se estu-

dia, luego trata de diferenciar los sub-sistemas que pueden distinauirse con 

una cierta autcnamSa funcional, para finalmente buscar las relaciones de de-

pendencia entre los subsistemes. 

En síntesis, el análisis da sistemas trata de conocer las relaciones 

existentes entre las estructuras que se repraducen sin variaciones en un pla 

ro determinado, y las que vana sufrir una mutacidnpidentificando los subsis 
temas que van a encontrarse afectados por la ruptura de una estructura mutan 
te y la forma en la que serign afectados. 



KIM IN (Sie Se HACE LA 
IISSIIICICti DEL PUltilD.G sticas 

Proyecciones. 
rafices y estadf 

- Sirve amo guió para la planeacidn. 
- Despierta ~ciencia hacia el fin. 
-. QUID argumento es la narración del futuro. 

Palabras 
Por medio de: 

a.' MIGEWEL 

2.1 OEPINICION118. 

• Viene de la palabra $CIDASIO, que significa •argieento, guión". 
- Conjunto de circunstancias en torno a un suman. 
- Es la am i& miaus. 
- Es al arksiente de referencia sera planear, es lo que rodea la accidn. 

2.2. trimumoss. 

21. 

2.3. PlaiSSIS. 

Winton dos tipos de antlisis a partir de los escenarios: tándenciales  
yeantrastados:. 

podlisis tendenciales, se postula que el medio en el que van a 
desenvolverse los sucesos sujetos a cambies, permanece constan-
te. Por ejemplo, se analizan los sucesivos pasos que puede se-
guir el paro tecnoldgioo, postularlo que va a continuar el mis-
mo sistema de econada de mercado. 
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Jlnálisis contrastad►», se establece une situecidn anticipada que 
representa un cambio meditativo del medio (pera mejorar o empece. 
ras, puesto que ee este% •aiauLtab• escenarios posibles), y se -
trata de determinar la secuencia de sucesos que llevarían de la - 
situacidn actual a la situacidwanticipeda. Se puede decir que -
este tipo de ~lisie trata de plantear algo poco confiable, supo 
nen algo que es dificil de ocurrir, en forma de caricaturas. 

2.4 (14RACTERISTICAS CE ICS ~ARIOS. 

Collerencia: que todos los aspectos qua se describan puedan ocurrir. 

- Ripotiticos los escenarios nunca se «mien ara todos los aspectos. 
- Esqueedticas: la mierra realidad mediante los eaosnarios la podemos 

representar mediante un esquema. 
• Holisticos una as tenplacidn enzzza de la realidad. 

2.5 Resnuccicescs PARA su a". 

El enfoque de escenarios se adapta especificamente al establecimiento 

de un futuro deseado por un grupo de participantes. La idea bdsioa ea que 

un grupo de participantes cooperan en la construocidn de un escenario del 

futuro deseado. El diseño, as por tanto, una expresidn de los valores y 
deseos atamos da los participantes. El sistema diseñado tiene que ajus-

tares a tres restricciones* 

- Pus sea factible temmoldgicamenbet 

- que sea viable aperacicnabrentai y, 
- que el diseño esa dtil para el resto del proceso de planeacidn 

La primara restriccidn significa la inclusidn del usa de tecnoloefai 

la segunda, es para asegurarse de que el sistema diseñado pedalea operar si 

se pusiera en práctica. Resumiendo, el escenario de un futuro deseado, es 
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producto de la tentaste, la originalidad y los juicios de valor. Es una es 

pode de Nmaañanza practica". No es, ~rol  una utopia, debido e sus ras 
gos dialleicos y adeptativos. 

De hecho, el escarbarlo de un futuro deseado ro es estático, ni se hace 
• 

para que .elija el conoepto de perteocidn de los diseñadores. Admite, el 

sistema diseñado deberte ser sensible al medio ambiente, detectando cambios 

y novedades que pudiera afectar positiva o negativamente su conducta. EL 

aprendizaje, la adaptacidn y el constante autamejorasniento son caracterfsti 

cae básicas de un sistema bien diseñador el proceso de diseño también debe-

rte ser conttnuo, d por lo menos revisable periddicaraente,de forma que los 
cambios en las cciospciones, conocimientos y apariencia de los participan-

tes se reflejen en el escenario. . los escenarios que real:miden a las ante-

rieres características, abe demudaban diseños idealizados. 

La organizacidn da los participantes para que produzcan un escenario 

idealizado puede tomar diversas formas, la mía sencilla ea proporcionar -

papel y ~ces a un grupo de gentes y pedirla que diseñe. Es limitado, -

ya que requiere un alto grado de catesidn en el grupo, un problema bien de 
[initio y experiencia previa en trabajar en conjunto. 

lo la toma ads típica, el primer escenario tentativo es preparado --
por el planificador profesional, que sirve de monitor del esfuerzo de pros 
pactiva. Este diserto se hace circular entre los participantes, que luego -

lo modifican en una reunidn. Pueden necesitarse varias iteraciones antes 

de que el escenario sea considerado satisfactorio por todos los participan 

tes. 
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3.- 7x1201 alias 

3.1 D17131ICIONES. 

La tamice Delfos tare dm mar re de las consultas que los antiguos grie 

gos ~tan el oráculos de Delfos. Indica, pues, la accidn de acudir al ex—

perto para pedir consejo sobre algdn asunto, especialmente si este se refie 

re al futuro. Le consulta se lleva a cato a través de la aplicacidet de una 

serie de cuestionarios y de ceda uno de ellos se ordenan las respuestas que. 

se retroalimentan a los expertos encuestador. Sin embargo, se excluye la - 

cartirontacidn directa de loe participantes. El Mler* de cuestionarios os-
cile entre 3 y S. 

Delkey lo define cono un método para obtener y precisar loe juicios — 

del grupo; otros lo definen cano un procedimiento para la obtencidn de in—

formecidn prospectiva. También se puede definir corto un método para estruc 

tusar un proceso de coaunicacidn de grupo, de tal manera que el proceso sea 

efectivo al permitir a un gin= de personas tratar un problema maplejo. 

Zeta método, en realidad, es una forma auxiliar, utilizable en cualquier U 

pro de investigación, sea o m prospectiva. 

á.2 01101111106. 

El objetivo principal de esta técnica consiste en un proceso de mmuni-

cacidn de grupo, que permite, oro un todo, resolver un problema complejo. 

Zata propósito se ha concretado de dos maneras: 

4> Uso del Delfos para la obtencidn de datos m disponibles o cu 
ya abtencidn seria demasiado costosa. Es el caso de los paf--
sea en vías de desarrollo, dardo hay falta de informacidn socio 
económica. 
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b) Uso del Delfos en la asesoría para los decisores, por ejemplo, 
en la solución de un problema urbano. Esta tdcnica nacid en -
los 40010 cincuentas con une investigacidn llamada "Project «. 
Delphi", dirigida por la "and Cbrporation y patrocinada por la 
fuerza aérea de los Estados Unidos. Este estudio fue realiza-
do por Norman Delkey y Olaf Nelmer con el objetad* obtener el 
mide confiable consenso en las opiniones de un grupo de super--
tos... mediante una serie de cuestionarios intensivos... con - 
retrcelimentacidn controladas de opiniones. 

3.3 D4PORIINCIA Y -LIMIT/CIDNES. 

La técnica Delfos se ha empleado pera fines diversos. En las aplica—

ciones generales del Delfos se tiene una experiencia muy alta. Se ha usado 

la tdenica como herramienta de prospectiva y cono sistema de camunicacidn -

para definir políticas ( entendidas dotas como la bdequeda y formación de -

metas) en los negocios y en las universidades. 

Lb ~soto muy importante en el empleo del Delfos, es la evaluación y 

medición de los resultados de cada aplicación. Entre otros resultados se -

ha encontrado que la convergencia de las respuestas de los expertos es mds 

cenen que la divergencia. 

La inoertidtabre aumenta a medida que el tarizonte de predicción está 

más lejano. .Ney bastante consistencia en las respuestas con relacidn al pe 

simismo u optimismo del que responde y, con base en eso, se puede hacer una 

evaluación ajustada de la respuesta. La tdcnice Delfos, cuandn se usa como 

un medio alternativo para obtener información resulta ser comparativamente 

mida barata que otros medios. 
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Mimar y Rosdner ofrecdh criterios para la estarcida de los expertos. 

Estos criterios san: ak 21 conocimiento que los peritos tengan de la mate-

ria sobre la cual se va a consultar. Este conocimiento ae puede apreciar 

par la forma del perito, por su experiencia anterior en cuestiones de pre-

&acide% y por el acuerdo básico que exista con otros peritos; b) que sepa 

aplicar este conocimiento a la predicción= c) el grado de confiabilidad --

consistente en su ventaja comparativa respecto a los demás expertos; d) la 

camele:cid:: entre sus probabilidades personales y la velocidad de las hipó 

tesis a las cuales dl atribuya cierta probabilidad. 

OUND me fuente auxiliar se puede acudir a los datos que los mismos - 

consultados estimen conveniente o necesarios saber para poder opinar »abre 

un asunto. Para eso se les pregunta en cada vuelta, que informacidn idicio 

nal necesitan para emitir su juicio. Actualmente, la facilidad del uso de 

computadoras a través de termínales contribuye a bajar los costos del del-

tas en lo que se refiere al procesamiento de repuestos. 

Este aftodo de realizar la investigación délfica, se reoutienda cuando 

rico dan toa o mas de las siguientes condiciones: la.) el grupo de peritos - 

esti! geográficamente disperso; 2a.) se desea conservar La informacidn reco-

pilada por escrito; 3a.) los peritos son gentes tan ocupada, que se les di-

ficulta el asistir a reuniones; 4a) los tópicos son complejos, y requieren 

oontemplacidn y reflexión por parte de los expertos; 5a.) no se dispone de 

facilidad para viajar; 6a.) se trata de un grupo grande (de 15 a 70 perso-

nas); 7a.) existen desacuerdos que requieren el anonimato para prcruover la 

discusión o el libre intercambio de ideas. 
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Harold Llanto:me previene de posibles peligros al realizar un delfce. 

A través de esos peligros ee pueden apreciar las limitaciones básicas que 

tiene el deltas. Las ~eras de las limitaciones es el arisca hachada - 
~esqui predecir de alguna manera el futuro, a pesar da la falta de con 
ciencia del paaacb y de la evolución histórica. ¿Se puede pensar ~amo 
te en el futura? Quizás fuera más Otil aplicar del delios para entender 
mejor el pasada y el presente antes de intentarlo con el futuro. 

Oe hecho, hay experiencias de delfoe retrospectivos. Otra lizeitacien 

es la propensión a simplificar demasiado los problemas Ea obvio que se -

tenderá a tener visiones simples de lee come =implicadas. Hay que cuidar 
que la tesqueda del consenso no llegue a caer en lugares ~me o aoluclo 

nee fáciles. Otra Limitad& esti en la eleccien de los expertos a coneul 
tar. Estos no necesariamente deben ser los intelectuales. Si el asunto -

10 requiere, hay que consultar a los mismos afectados por el problema a in 

veetigar, est sean personas analfabetas. 

3.4 DESCRIPCION Suil£111011 Le LA 

La puesta en práctica del delfoe es, en esquema, muy sencilla. Bási-

camente ee realizan los siguientes pasees 

1.- Se define el problema del cual se busca una opinien. 

2.- Selección de los expertos a oansultar,ee una fase critica de la -
Delfos. De hecho, el valor de la opinión se relaciona estreche--
mente can la calidad de los expertos. Por lo general se seleccio 
na a la garba can base en su reputacien y el valor (si Lo hubiera) 
de eue opiniones pasadas. La participación de e>pertos es anbniraa. 

32. 
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3.«. Verificar si el primor cuestionario nos di6 la información ~por 
rede, y formen ad un sistema retroalimentado. 

4.• Segundo cuestionarlo (segunda vuelta). hatroslimentacien, proas-
essalento de ~setas. Informacian cumple mamaria. 

Tercer cuestionario (terco* vuelta). Pp.icesamierto de respuse--
tas. 

Cauto y quinto cuestionario. Cpcionales. 

7.- Untaste e informe final. 

In la figura 7 se presenta un esquarre del. procedimiento general del 

Delfos. Primero se debe definir cgall es lo que se basas, y porque se re-

%dere el Delfos. L seguida se hace la selección de expertos , con base 

en los criterios ya murcionsclos. la conoulta de la tercera y cuarta fase 

el la de resultados; en la que se elabora el reporte final. Dependiendo 

del objetivo y la nattualeca de la investigación, las resultados podrán -

ser el consenso de los consultados (se regieriran criterios de medición - 

del adaro) 6 bien el surgimiento de nuevas alternativas o de una nieva 

dntssis. 
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riga- 7 

Planteeesiento de la si- 
tuacidn que requiere de 
la ~alta Delphi. 

Selincien de los exper-
tos (criterios). 

    

Aplicación de la consul-
ta Delphi (preces° Dei-
fico). 

 

     

          

          

          

          

          

          

     

IV 
Resultados: 

* Cbrisenso (ardicleo) 
• atas alternativas. 
• damas sintesi5. 

~CE FINAL 
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as aleadas anteriores la tecnica deltas se ha epilogado Con éxito 

en machos ~lemas, en ~acial los cpie se ocupan del pronbatico tecnole 

gico. Ternailin te llegado a tener un considerable grada de comlicacien. 

Iby en dla, hay deltas gis se ayudan de una cceyutadora y algcr anos sato 

Míticos paca medir el consenso gas el "lag) ha desarrollado. 

alataltlnearrerte se puede otea-ver uñe ternero/a ensayar el carpo de 

la aplicaciec de delfoz. Ya ro est* limitada á situaciones en la que ea - 

Imola un juicio autorizado sobre el futtao. Tambiten se usa para remger 

en toree eLetemdtica, puntos de vista obre cueitiones de valor, forzana-

cien de problema, Ideas taza el futuro, etc. 

In particular, algunos de los que practican la técnica delfos conmine 

:en que ro neceeariaamte se requiere una opinión unánime; hay situaciones 

en las que puede t/ *f de la técnica delfos para fornular una opio sici6n dia 

lictice **ralos participantes. Se puede a ed estacar la irvestigicibn o - 

dirigir la dicusidn hacia un punto en particular • irtertar una eolteife 

sintetice del desacuerdo. En resuman, la técnica delfos es aqutaa que --

permite conailtar a un bajo coto yen corto tienpn, a un ni:mero considera 

14.• de persona e para sacar d • ella a unw opinión u opiniones que reir esenten 

ea 	conocimientos • lit el igenctia *oler t Ira . 



4. CASO PRACTICO: "PLANILIWIENICE DEL OMMOLIO DE ~OS NUMNDS PAR 
PAERICPCICS4 Y MANEJO DE LüOCCPCOMPUrADORAS". 

FC4I4JIACION CEI. PRCELINks 
Definiendo sn términos generales en que constata: PIAN PICEPECTIVO 

PARA EL DESARRCLIZ EN MEXICO DE PiaCURSOS 12.24ANDO 	POSIEUI U maz 
C7CION Y KANE.70 CE "LAS MI 	 •. 

Dando una explicación esquemdtica ~ros: 

Desarrollo de recursos 
para la fabricación y 
manejo de las "micros°. 

visualización tegua:atice 4.- 	del problema 

Recursos desarrollados 
para la fabricación y 
manejo ds las micros 

ANALISIS DEL PRDBIENA: 	Otros hechos y opiniones 
important**. 

     

Su formulacidn 
del problema 

ANAL/SIS DEL 
Pa)BLEt" 

  

Informacidn irrelevante, 
opiniones, tradiciones, etc. 

  

 

Definiádn detallada de 
problemas en función de 
especificaciones, restric 
cionee, criterios, etc. 
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Coro podemos ver, en el ~lisia de un problema hay que trinar en cuenta 

una cantidad de deliteraciones, Investigaciones y consultas, especial:lente -

con quienes estén en estrecho contacto con este tipo de experiencias. 

Hoy que tener bien en cuenta las "restricciones", las cuales son oarac-

terfstioas de una solucidn que se fija previamente por una decisi6n por la 

naturaleza, por requisitos legales o For cualquier otra disposición que ten 

ga que cumplir el solucionad= de problemas. 

El anilisis del problema comprende mucho trabajo de reunión y procesa-

miento de informacidn. El objetivo fundamental de un buen an6lisis consis-

tente en imuciatisar las posibilidades de hallar una solucidn óptima. 

ZUSOUEDA CIE SOLUCIONES POSIBIZS.  

Zn esta etapa del proceso se buscan activamente las soluciones posi—

bles, y uno es lanza a lo que es una verdadera bdsqueda o investigación: 

• in lamente 

- Zn la literatura técnica y científica 

- Y en el mundo que nos rodea. 

La basta acumulación de conocimientos humanos proporciona soluciones 

"ya hechas" para algunas partes de la mayoría de los problemas, el buscar  

tales soluciones es un proceso relativamente directo, que oansiste en expió 

rar nuestra memoria, consultar libros, informes técnicos, y aplicar practi-

cas existentes. Pero hay una segunda gran fuente de soluciones: 

a► Las propias ideas, que son producto del proceso mental llamado in-
vención. 

b) Hay que confiar en elato grado en el propio ingenio para resolver 
los diversos aspectos de problemas que no son cubiertos por el sa-
ber t&nicx y científico existente. 



bl consecuencia, vale la pena dedicar especial atencidn a mejorar la 

capacidad inventiva de ceda uno. 

La inventivas as la facultad da una persona para imantar o idear CID 

luciones vellosas. 

análisis del 
Problema 

Pene de investigacidn 

Lbs sant tad de soluciones 
y soluciones parciales. 

34. 



39. 

ISCIATZOlifE DE PLANEACION: 

Ogro el futuro al que la planeacidn se refiere puede ser innediato o 

distante, se distingue entre pdaneacidn a corto, mediano y largo plazo. -

Par tanto, la implantacidn de planes a largo plazo depende críticamente de 

las actividades de planeación a corto plazo. Lo contrario también es ciar 

!o. Tradicionalmente, la planeación a largo plazo se define como un "hori 

socas" arbitrariamente fijado (de 20 a 30 atoe)... Para nuestro problema, 

considero que es importante tomar un "horizonte" de SO años en adelante, 

por la necesidad y U80 de dichas computadoras. 

QUID] PLANEA: 

Para una planeación a largo plazo (prospectiva) y tratándose del pro-

"---brati-qtai- lescarludranallzendo, y siendo México uno de los mnrcados con más 

consumo de sus sistemas, pienso que el planeador debe ser un organieno con 

~ha experiencia y seguridad en el campo. 

Suponiendo que fuera la "HP" (Hewlett Packard), la cual será la encar 

goda del desarrollo de recursos (por consiguiente mexicana). Creo que es 

importante que sea la HP la que haga este tipo de planeación, por la razón 

de que un gran por ciento del mercado mexicano está familiarizado con este 

tipo de marca. 

Para la capacitacidn del personal, esta empresa cuenta con ingenieros 

y técnicos preparados, los cuales pueden hacer la capacitacidn en el mismo 

país, sin tener México que enviar a capacitar a su personal al extranjero, 

lo que trae como ventajas reducciones de costos, así como también, la tec-

nología es aplicada bajo circunstancias mexicanas, ya que se puede ir apli 

cardo paralelamente al ciclo de aprendizaje. 
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Es importante que el adiestro:~~~ personal sea de une manera -

productiva, y no con miras a términos de costos econaricos de MIMO de -

obra, por pactad. la 'HP". 

LEICACION DE LA PLANTA: Por ser una tecnologia, no ;copiad. México, será 

importante ubicar la planta cerca de los aeropuertos, dardo esto como con 

secuencia una diaminucidn de costos de transporte, y adamds, la materia -

prima, así como la mano de obra calificada lleguen mds 

CLIWTE: Debido a la gran demanda es de importancia que sea el Gobierno 

Mexicano, a través de la Secretaria de industria y Comercio, de esta for 

ma.se puede evitar la especulacidh en esta emgmento de mercado. 

VARIABLES MAS SidNIFICATIVAS:  Son las variables que pueden experimentar 

puntos de inflexidn o cambios . Estos pueden ser para nuestro caso. 

siguientes: 
Capacidad ya disponible de los recursos preparado*. 

- la tecnologia. 

- Ubicacidn de la planta. 

- Horizonte del plan. 
os: inversidn Cost 

operacidn 

<Uf capacidad de informscidn existe, etc. 



w 
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CCNCLUSICNES: 

El objetivo de este trabajo, es aplicar una metodología en lo que 

respecta a la "Planeación Prospectiva", con el fin de poder buscar posi 

kdes soluciones para el planteamiento de un problema a largo plazo.. 

No se trata de dar soluciones precisas y &ticas, sino mds bien de 

señalar algunas técnicas y metodologias que puedan dar las pautas para 

elegir un "camino de seguimientos". y asé poder preveer un planteamien- 

to al problema. 
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