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Resumen
El presente texto es un ejercicio prospectivo sobre el futuro de la Ciudad de México (CDMX) 
en el horizonte de 2050. Los participantes construyen colaborativamente cuatro escenarios 
(utópico, catastrófico, tendencial y futurible). En la visión tendencial, en el 2050, la CDMX 
a pesar de avances en el uso de las tecnologías y de la gestión de los servicios urbanos no se 
ha logrado sortear los retos de la globalización (transición energética y cambio climático). En 
la visión utópica (2050) se ha logrado sortear los retos de la globalización (transición ener-
gética y cambio climático) y la ciudad cuenta con un modelo sustentable. La desigualdad y 
la exclusión se han erradicado y la gobernabilidad es plena. En la visión futurible (2050) se 
ha logrado sortear los retos de la globalización (transición energética y cambio climático) y 
la ciudad cuenta con un modelo de sustentable; sin embargo, todavía persisten rezagos.
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Abstract 
Thi is a prospective exercise about the future of Mexico City (CDMX) on the horizon of 
2050. Participants built four scenarios (utopian, catastrophic, trend and future) collaborati-
vely. Trend vision, by 2050, the CDMX despite advances in the use of technologies and 
management of urban services has failed to overcome the challenges of globalisation (ener-
gy transition and climate change). In the utopian vision (2050) has been to overcome the 
challenges of globalisation (energy transition and climate change) and the city boasts a 
sustainable model. Inequality and exclusion are eradicated and governance is full. In the 
future vision (2050) has been to overcome the challenges of globalisation (energy transition 
and climate change) and the city boasts a sustainable model; However, lags remain.

Keywords | prospective; prospective workshop; scenarios; visions of the future
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Alcances y propósitos del ejercicio prospectivo
Este artículo muestra los resultados del Taller de Análisis Estructural MIC-MAC, realizado los 
días 20 y 21 de enero del 2017 con los alumnos de la Especialidad en Diseño del Mañana 
de CENTRO y que fue coordinado por Margarita Arroyo. Se trata de un ejercicio prospectivo 
cuyo propósito fue el de aprender a construir escenarios y diseñar estrategias para afrontar 
el futuro siguiendo el método de análisis estructural y las matrices de impactos cruzados 
(MIC-MAC) que propone Michell Godet (2000).

Dentro de esta perspectiva se inscribe el presente reporte: un ejercicio colectivo, de un gru-
po de expertos en “vivir la ciudad”1 que ordenaron sus opiniones, sus conocimientos, sus 
creencias y sus deseos sobre lo que desean o no desean que sea la Ciudad de México en el 
horizonte del 2050 (Miklos, Jiménez & Arroyo, 2007)2. No tiene pretensiones de comprobar 
o contrastar hipótesis ni busca explicar, de acuerdo a los cánones de la ciencia normal, nin-
guna problemática. Es solamente una sistematización de cómo una inteligencia colectiva 
puede ordenar sus deseos o pre-cursar (Heidegger, 1993) para construir escenarios alterna-
tivos que le permitan diseñar o anticiparse al futuro.

La metodología prospectiva nace o se funda en el pasado recurrido (el pre-cursar de Heide-
gger). Para ello se pueden seguir diferentes caminos (metodologías). En este caso se siguió 
el camino de, primero ofrecer al grupo algunos datos duros y observaciones (miradas) de al-
gunos especialistas sobre las tendencias que configurarán a las ciudades del futuro. Lo que 
permite distinguir algunas señales de futuro relevantes, con el objeto de que los expertos 
maticen sus deseos (visiones utópicas) y sus no deseos (visiones catastrofistas).

A partir de este marco de referencia, el grupo de expertos procedió a identificar las varia-
bles que configurarían la Ciudad de México (CDMX) en el horizonte 2050. Valorar la motri-
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1 En prospectiva se suele diferenciar entre los expertos y especialistas: los expertos son todas aquellas personas que tiene la experiencia sobre el tema o tópico 
 de que se trate y los especialistas que son todas aquellas personas que tienen un conocimiento científico sobre la temática o los tópicos tratados. En un taller  
 prospectiva ambas opiniones, juicios y argumentaciones son válidas para construir colectivamente el futuro. 
2 Importante señalar que la prospectiva es una mezcla de deseos y razones, como diría Jouvenel: “sueños filtrados por la razón” o lo que podríamos llamar 
 el deseo-posible (futurible) (Jouvenel en Miklos, Jiménez & Arroyo (2007). 
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cidad y la dependencia de las mismas; siguiendo la matriz de impactos cruzados de Godet, 
establecer su tendencia en el futuro, construyendo escenarios alternativos (utópicos, ca-
tastróficos, tendenciales) que permitan constituir el escenario deseable posible (futurible). 
Veamos lo que este grupo pudo visionar sobre el futuro de la CDMX.

Consideración inicial: el reto de las ciudades en el futuro
Los expertos nos indican las siguientes tendencias que afectan y afectarán a las ciudades 
del futuro:

 Tendencias globales3

• Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra 
habrá aumentado a 6.500 millones de personas, 2/3 de la humanidad. (ONU, 2014). 

• Las urbes ocupan apenas el 3 % de la superficie del planeta, representan el 80% 
del consumo de energía y 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(datos proporcionados por Claudia Sheinbaum, en Romero, 2016).

• Emerge el concepto de región urbana metropolitana como arquitectura espacial 
compuesta de redes que conectan regiones metropolitanas en todo el planeta. 
Una metrópoli con muchos centros (Castells, 2013) ligadas por diferentes redes.

• Ciudades sustentables, competitivas, innovadoras.
• Nuevas fuentes de energía e innovadoras formas de transporte.
• La migración hacia un nuevo modelo económico basado en tecnologías limpias 

de bajo costo y con enfoques colaborativos basados en el valor de uso de los 
productos y servicios.
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3 El mundo actual ya ofrece un abanico de tendencias y señales de cambio, pero también emergen nuevas necesidades: muchas de estas vinculadas a lo que 
 se supone un proceso de tecnologización urbana cada vez más intenso. Las tendencias, señales de cambio y nuevas necesidades serán incorporadas de manera  
 desigual entre las naciones, porque como es sabido, las economías no son homogéneas y existen asimetrías y desigualdades entre naciones en términos 
 de las condiciones económicas de sus habitantes, sus niveles de bienestar, su composición social y cultural. Muchas de estas tendencias pueden y podrán ser vividas  
 de formas muy diferentes, dependiendo de los niveles de pobreza o bienestar en el que se encuentren y sobre todo, dependerán de la voluntad política y de la  
 buena gobernanza de sus gobiernos (Miklos & Arroyo. 2016, 64-64). 
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• El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, junto con el aumento 
de la migración del campo a la ciudad, ha provocado un incremento explosivo de las 
megaurbes.

• En 1990, había diez ciudades con más de diez millones de habitantes en el mundo. 
En 2014, la cifra había aumentado a veintiocho, donde viven en total cerca de 
453 millones de personas. (ONU, 2014).

• Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso 
a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. 

• Realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar 
la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva 
(Miklos & Arroyo, 2016, 64-65).

Lo que significa que en el año 2050, las ciudades ocuparán el 3 % del territorio del planeta 
y consumirán el 80 % de la energía disponible. Al surgir una nueva economía se modifi-
cará radicalmente la estructura y las formas de organización de la vida económica, social y 
cultural. Las ciudades en el siglo XXI serán los reservorios del gran cambio civilizatorio que 
se avecina.

“La gran transición energética no esperará al fin del petróleo. Que el planeta 
se gasta de tanto usarlo es una de esas perogrulladas que conviene repetir 
de tanto en tanto y que obliga a plantearse hacia qué modelos económicos y 
de consumo debe evolucionar el mundo a fin de no traspasar ciertas barreras 
naturales que llevarían a un punto de no retorno. «Toda empresa, todo país, 
todo consumidor se verá afectado por estos cambios que estamos por 
presenciar en lo que denominamos la Gran Transición Energética. Nadie puede 
continuar como hasta ahora, porque quienes no se adapten perderán (...)», 
ha advertido Marie-Jose Nadeau, directiva del Consejo Mundial de la Energía 
(WEC)” (Mourenza, 2016). 
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El reto para la CDMX es hacer sustentable a la ciudad y a la región urbana metropolitana, la 
del Valle de México, donde se asientan más de veinte millones de habitantes y de su meta 
región, que podría abarcar más de cuarenta millones de personas en los próximos años. Las 
tendencias nos muestran que la transición a ese mundo ya comenzó y se acelera. Se incli-
nan hacia un nuevo modelo económico basado en tecnologías limpias de bajo costo con 
enfoques colaborativos basados en el valor de uso de los productos y servicios.

“Para los expertos, el siglo XXI será el siglo de las ciudades y de las grandes 
regiones urbanas metropolitanas; donde, a mediados de este siglo, vivirán 
2/3 de la humanidad y cuya arquitectura espacial estará constituida por redes 
interconectadas; éstas se organizarán en torno a muchos centros –nodos- 
ligados por redes distales que serán soportados por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Las ciudades ocuparán el 3 % del territorio 
del planeta y consumirán el 80 % de la energía disponible” (Miklos & Arroyo, 2016).

Los retos para lograr una CDMX habitable serán enormes: por una parte, la transición ener-
gética y el cambio climático como nuevos retos; y por otra parte, los viejos retos: los rezagos 
sociales, económicos, políticos y culturales que se manifestarán en una mayor segregación 
urbana, gentrificación, brechas de desigualdad, lo cual requerirá, para enfrentarlos, cons-
truir y reconstruir un tejido social apoyándose en la convivialidad, el trabajo cooperativo y el 
aprendizaje colectivo; apoyados en un uso emancipador de las innovaciones tecnológicas. 
El futuro será reconstruir, desde el aquí y el ahora (hoy), la vida de la ciudad para recuperar 
su grandeza. Para ello será necesario, como condición fundamental, disminuir la desigual-
dad, mitigar la pobreza y enfrentar los retos del cambio climático con los instrumentos del 
conocimiento, la justicia, la estética y el buen humor social.

EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
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La prospectiva ¿para qué? 
Como es sabido, la prospectiva es un saber ecléctico, interdisciplinario, que analiza el futuro; 
que mezcla los datos duros y las certidumbres de las ciencias con datos suaves (producto del 
deseo y la voluntad de las personas o de los colectivos) sobre lo que debería y no debería ser 
el futuro. Se finca en dos preguntas teleológicas: ¿Qué y para qué conocer el futuro?. En lo 
que refiere a la primera pregunta, la prospectiva identifica el rumbo o los rumbos al que nos 
conducen las tendencias como prolongación del pasado; y responde, a la segunda pregunta, 
ofreciendo visiones e instrumentos para prevenir la catástrofe y construir colectivamente ru-
tas para mejorar, innovar o transformar las acciones humanas y sus organizaciones desde el 
presente, con visión de largo plazo (Miklos, T.; Jiménez E. & M. Arroyo, 2007). La prospectiva 
es un instrumento del cambio y de la planeación estratégica. Su función es la anticipación.

Qué se hizo
Un grupo de alumnos de la Especialidad en Diseño del Mañana de CENTRO, realizó un 
ejercicio prospectivo sobre la planificación urbana del futuro, referido a la Ciudad de Mé-
xico (CDMX). Para ello se realizaron dos sesiones: en la primera, se identificaron variables 
que determinarían el futuro de la CDMX como proceso urbano; y en la segunda sesión, se 
realizó un análisis estructural de esas variables que permitió determinar la naturaleza del 
sistema estudiado e identificar las variables motrices y estratégicas del sistema; así como 
su desplazamiento en el tiempo; y con este análisis se elaboraron escenarios de acuerdo al 
juego de las variables motrices y estratégicas que componen el sistema estudiado, siguien-
do la metodología de Michel Godet (2000).

Cómo se hizo
Dado que se contaron con dos días de trabajo (16 horas), el “camino” prospectivo elegido 
consistió en primero, en identificar los elementos o componentes, variables, del sistema; en 
este caso: la Ciudad de México (CDMX) como un proceso de planificación urbana emer-
gente. Para posteriormente definir la naturaleza del sistema y construir escenarios.

EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
ENTRE LA DISTOPÍA Y LAS POSIBILIDADES CREATIVAS



196

Se partió, como se dijo líneas arriba, identificando las variables o los componentes del 
sistema a estudiar y relacionar estas variables para definir su “naturaleza” (factores que 
lo determinan). Una vez definido el sistema se clasificaron las variables por su motricidad, 
autonomía y dependencia, lo que permitió analizar cuáles variables serían estratégicas en 
el futuro, cuáles autónomas y motrices y cuáles dependientes; con este análisis es posible 
construir un escenario futurible, deseable-posible. Una vez analizado el sistema e identifi-
cado las variables motrices y estratégicas se pasó a la etapa de construcción de escenarios. 

Las variables clave para el futuro de la ciudad
Siguiendo la metodología, los participantes en el taller propusieron diversas variables que 
se depuraron hasta identificar catorce variables clave para el futuro de la Ciudad de México 
en el horizonte 2050. Estas se agruparon en variables tecnológicas, variables de la estruc-
tura social y las variables referidas a la dinámica social.

Una vez identificadas/discutidas las variables, se procedió a determinar las relaciones de in-
fluencia directa entre las variables identificadas a través de una matriz de doble entrada, si-
guiendo la técnica de impactos cruzados que propone el análisis estructural de Godet (2000).

El resultado fue el siguiente: 
• Nueve variables se ubicaron en el plano de la motricidad; cuatro motrices/autónomas: 

conectividad, derechos humanos, socialización de TIC y gentrificación. Y cinco estraté-
gicas dependientes: implementación tecnológica, diversidad e inclusión social, infraes-
tructura urbana, sistema educativo y movilidad.

• Cinco variables se consideraron dependientes; tres de alta dependencia y baja motrici-
dad: flexibilidad productiva, industrias creativas y seguridad. Y dos de baja motricidad 
y baja dependencia: sustentabilidad y ciudadanía efectiva.

EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
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Las once variables motrices y estratégicas se agruparon de la siguiente manera:

Variables tecnológicas
Las variables tecnológicas refieren a los adelantos o los nuevos progresos en lo que se refiere 
a los productos, a los servicios que se producirán, a la infraestructura y al equipamiento que 
se usará y en general a las prestaciones, beneficios e impacto que ello traerá a la sociedad.
1 Conectividad 
2 Implementación tecnológica
3 Socialización TIC 
4 Infraestructura urbana

Variables de la estructura social
Las variables de la organización social de la ciudad que serán relevantes para impulsar o 
ralentizar cambios en la vida de la ciudad
1 Derechos humanos 
2 Diversidad e inclusión social 
3 Sistema educativo 

Variables de las dinámicas urbanas
Las variables referidas al tipo de modelo de ciudad (urbano) en lo que se refiere al uso de 
su espacio, economía, patrones culturales, etcétera.
1 Gestión del crecimiento demográfico 
2 Gentrificación 
3 Flexibilización productiva 
4 Movilidad

De acuerdo al proceso metodológico descrito, a partir de las doce variables seleccionadas 
se construyeron hipótesis de futuro para cada variable: tendencial, utópica, catastrófica y 
futurible4. Para la construcción de cada uno de esos 4cuatro escenarios se relacionaron las 
hipótesis de las todas las variables. 
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Los diferentes escenarios que se plantean deben ser comparables los unos con los otros; y 
cada uno de los escenarios debe mostrar las diferencias o cambios que plantean las hipótesis.

Los escenarios son representaciones conceptuales del futuro construidas a partir del desa-
rrollo de un conjunto de premisas disponibles en el presente. Esta descripción está basada 
en presupuestos (hipótesis).

Los escenarios son relatos sobre lo que sucederá si las hipótesis se cumplen; representan 
una “fotografía” del fenómeno global que se desea analizar, se redactan de la siguiente 
manera: si sucede esto pasará x y o z y tendrá tales impactos.

El camino propuesto en este caso fue trabajar con cuatro escenarios que permitieron crear 
un umbral polarizado entre lo utópico y lo catastrófico: El escenario utópico se concibe 
como un escenario extremo de lo deseable con estructuras potencialmente diferentes a las 
actuales. Responde a la pregunta: ¿Qué pasaría si todo sale bien? mientras que el escenario 
catastrófico es un escenario de lo indeseable; se ubica en el extremo de lo temible, respon-
de a la pregunta ¿Qué pasaría si todo sale mal?

Dentro de ese umbral polarizado se elaboran otros dos escenarios: el escenario tenden-
cial como una extrapolación basada en las estructuras del presente y su proyección desde 
el pasado; responde a la pregunta: ¿qué pasaría sin ningún cambio o esfuerzo adicional?; 
y el escenario futurible como el escenario propuesto; lo más cercano a lo deseable y 
superior a lo posible, pero aún factible. El futurible es un instrumento de planeación pros-
pectiva. Es un producto de la elaboración y selección de futuros a partir del análisis retros-
pectivo y coyuntural, es el futuro escogido entre otros como deseable-posible. El futurible 
es el futuro deseable y posible aprovechando un pasado y un presente conocidos 
con relativa suficiencia. Es un escenario meta plausible. 
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4 En el caso del escenario futurible, se trata de visualizar cómo sería deseable y posible estar en el año 2050, considerando que se pudiera cumplir 
 con las estrategias que nos permiten alcanzar ese escenario. 
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De acuerdo al proceso metodológico descrito, a partir de las doce variables seleccionadas 
se construyeron hipótesis de futuro para cada variable: tendencial, utópica, catastrófica y 
futurible. Para la construcción de cada uno de esos cuatro escenarios se relacionaron las 
hipótesis de las todas las variables.

Los escenarios, una vez redactados se les nombra/etiqueta, bautiza. Los grupos redactores 
escogieron los nombres de Mexicanos (chilangos) al borde de un ataque de nervios), 
para el escenario tendencial en referencia a la fragilidad del sistema; Por el bBulevar de 
los Sueños Rotos que refiere al escenario catastrófico y habla de de una ciudad sin porve-
nir; Levedad en la ciudad nombra al escenario utópico y refiere al a una ciudad sostenible 
y ligera/dinámica, despresurizada; La ciudad posible que designa el escenario futurible y 
que refiere a una ciudad donde la sustentabilidad se hace posible y se vuelve un lugar ha-
bitable. El resultado fue el siguiente:

• En la visión tendencial, en el 2050, la CDMX a pesar de avances en el uso de las tec-
nologías y de la gestión de los servicios urbanos no se ha logrado sortear los retos de la 
globalización (transición energética y cambio climático). Continúa el deterioro del tejido 
social. Sin embargo, la desigualdad y la exclusión siguen siendo males mayores y no se 
ha logrado crear un nuevo tejido social que incorpore los beneficios de las revoluciones 
científico técnicas. Los procesos del uso del suelo y la gentrificación escinden al tejido 
social. La movilidad y el transporte público siguen siendo sistemas ineficientes. La socie-
dad capitalina participa ocasionalmente en la toma decisiones y existen muchos rasgos 
de ingobernabilidad.

• En la visión catastrófica (2050) no sólo no se ha logrado sortear los retos de la 
globalización (transición energética y cambio climático) sino que ésta ha destruido 
el tejido social. La desigualdad y la exclusión han dividido a la sociedad y eso produ-
ce revueltas e ingobernabilidad permanente. Las revoluciones científico técnicas han 
sido expropiadas por grupos empresariales y obturado sus efectos emancipadores. 
Los procesos del uso del suelo y la gentrificación disuelven la identidad de los barrios 
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tradicionales y generan una cultura insolidaria y egoísta. La movilidad y el transporte 
público se colapsan. La sociedad capitalina se disuelve en grupos que, dispersos, pier-
den cohesión.

• En la visión utópica (2050) se ha logrado sortear los retos de la globalización (transi-
ción energética y cambio climático) y la ciudad cuenta con un modelo sustentable. La 
desigualdad y la exclusión se han erradicado y la gobernabilidad es plena. Las revolucio-
nes científico técnicas se han incorporado a la vida social y son instrumentos emancipa-
dores. Los procesos del uso del suelo se han redimensionado y se ha logrado rescatar 
la identidad de los barrios tradicionales y se genera una cultura solidaria y fraterna. La 
movilidad y el transporte público se vuelven eficientes. La sociedad capitalina logra una 
cohesión social que le permite vivir en una ciudad y humanizada.

• En la visión del futurible (2050) se ha logrado sortear los retos de la globalización 
(transición energética y cambio climático) y la ciudad cuenta con un modelo sustentable; 
sin embargo, todavía persisten rezagos. La desigualdad y la exclusión han disminuido 
significativamente; existe una mayor gobernabilidad. Las revoluciones científico técnicas 
se han incorporado a la vida social y son instrumentos emancipadores, pero algunos 
usos siguen siendo controlados por grupos minoritarios con fines no democráticos. Los 
procesos del uso del suelo se han redimensionado y se ha logrado rescatar la identidad 
de los barrios tradicionales y se genera una cultura solidaria y fraterna aunque todavía 
persisten islas insolidarias. La movilidad y el transporte público se vuelven eficientes. La 
sociedad capitalina logra una cohesión social que permite vivir mejor en la ciudad. 

El mundo actual ya ofrece un abanico de tendencias y señales de cambio, pero también 
emergen nuevas necesidades: muchas de estas, vinculadas a lo que se supone es un nuevo 
proceso civilizatorio; de la mano de los avances del conocimiento y de las nuevas tecnolo-
gías, las ciudades se convertirán en espacios de resiliencia e innovación. Los cambios pue-
den caminar hacia derivas autoritarias pero también a derivas emancipatorias: son tiempos 
líquidos donde el futuro habita en la incertidumbre; donde las nuevas prestaciones tec-
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nológicas y necesidades serán incorporadas de manera desigual en las ciudades, porque 
como es sabido, las economías no son homogéneas y existen asimetrías y desigualdades 
entre naciones en términos de las condiciones económicas de sus habitantes, sus niveles de 
bienestar, su composición social y cultural. Muchas de estas tendencias pueden y podrán 
ser vividas de formas muy diferentes, dependiendo de los niveles de pobreza o bienestar 
en el que se encuentren y sobre todo, dependerán de la voluntad política y de la buena 
gobernanza de sus gobiernos. El futuro de la ciudad, por ahora, es incierto y por construir.

Corolario
El presente texto muestra la puesta en práctica de una metodología para la construcción de 
escenarios, siguiendo una ruta ordenada para conocer, diseñar y construir el futuro. El ejer-
cicio “el futuro de la CDMX en el horizonte de 2050”, permitió ofrecer visiones alternativas 
sobre el futuro de la ciudad: de lo mejor que pudiera pasar (utopía) a lo peor que pudiera 
pasar (catástrofe); de la continuidad del pasado (tendencial) a lo deseable-posible (futurible).

Por supuesto el ejercicio no intenta validar o constatar, como se dijo al inicio de este repor-
te, ninguna hipótesis o supuesto, es solamente un ejercicio intersubjetivo cuya significación 
se explica por sí misma. Es un ejercicio mínimo, de aproximación inicial, requeriría de un 
procesos de diseño más amplio y de una mayor información de especialistas (conocimiento) 
e incluso de convocar a otros expertos para que fuera un ejercicio de planeación estratégica 
más robusto. Sin embargo, muestra claramente la aproximación prospectiva a los grandes 
retos de la ciudad.

EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
ENTRE LA DISTOPÍA Y LAS POSIBILIDADES CREATIVAS
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