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Capítulo 1 Introducción 

En la práctica administrativa y de toma de decisiones existe un concepto que ha tomado 

relevancia en los últimos años: los observatorios-laboratorios. Estas herramientas se derivan de 

los observatorios que se implementaron desde los 60-70s, actualmente estos instrumentos 

permiten conducir investigaciones con mejores fundamentos. 

 

Un observatorio-laboratorio en términos generales es entendido como: una unidad de 

investigación donde se estudia, analiza, expone y evalúa el comportamiento presente y futuro 

de un tema determinado. Entre sus objetivos se encuentran: el análisis de información, la 

definición de las rutas de acción y la reflexión permanente acerca del rumbo planteado en el 

futuro deseado (Herrera y Didriksson, 2006). 

 

Los observatorios-laboratorios son utilizados por organizaciones lucrativas o académicas 

con varios objetivos: promover el flujo de información necesaria para crear sistemas de 

inteligencia colectiva; sintetizar el conocimiento clasificándolo por áreas de interés; generar 

conocimiento prospectivo a través de la consulta a expertos y como herramienta indispensable 

de la vigilancia tecnológica, en un sentido prospectivo.  

 

Hoy en día, existen observatorios que trabajan en línea, estos se enfocan en la producción y 

transferencia del valor social del conocimiento como lo es el Observatorio de la Red de 

Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe, otros generan una base de 

conocimiento sobre las tendencias tecnológicas más relevantes para el futuro desarrollo 

económico y social como lo es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial o bien 

para monitorear avances en las tecnologías de información y comunicación en la educación 

como es el caso del Observatorio para las nuevas tecnologías de la educación. 

 

Estas iniciativas toman de la prospectiva algunos de sus principios: conocer y analizar su 

entorno, definir futuros deseados, comprender cuáles son los factores que están moldeando el 

entorno, tener la capacidad para identificar los procesos detonadores de los ideales y construir 

sobre ellos mediante la planeación estratégica. 
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El presente documento retoma mucha de mi experiencia en la Vicerrectoría Académica y de 

Investigación, en donde se diseñó y construyó un observatorio enfocado al impulso al 

desarrollo del emprendimiento, ofreciendo herramientas para monitorear el entorno, conocer los 

comportamientos de tecnológicos y sociales sobre los patrones dinámicos de consumo, con el 

objetivo primordial de aprovechar las oportunidades que se deriven de ellos. 

 

De esta manera, la Vicerrectoría, los alumnos de la maestría en prospectiva y el ITESM en 

general, podrán contar con lineamientos claros que permitan entender los beneficios de un 

observatorio-laboratorio, y cuenten con una guía paso a paso para construir uno. Se definirá la 

metodología para desarrollar observatorios-laboratorios que contemplen los fundamentos base 

para impulsar sociedades del conocimiento; donde el rol de cada individuo tenga el potencial 

para la creación de riqueza, complementada por la experiencia colectiva aplicada en las 

distintas esferas de la vida (científica, tecnológica, económica, cultural, ambiental, política–

institucional). Los observatorios-laboratorios cumplen con la importante tarea para administrar 

el conocimiento, obtener una plataforma que ofrezca la interacción entre usuarios y dueños de 

información. 

 

Al entender la importancia de la administración del conocimiento en el contexto actual, en 

donde la sociedad, la conectividad que ofrece el internet y nuestro entorno cambiante nos da a 

entender el potencial existente en el uso de los observatorios-laboratorios como herramientas 

que se vuelven en el insumo principal de la prospectiva estratégica.  

 

1.1 Objetivo 
Presentar una metodología para diseñar, desarrollar y operar un observatorio-laboratorio 

como una herramienta clave para la elaboración de estudios de prospectiva estratégica. 

 

Además, se presenta el impacto del observatorio-laboratorio en las herramientas y métodos 

de prospectiva, se identifican los usos de observatorios específicos y productos que pueden 

derivarse de los observatorios. 
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1.2 Justificación 
Un observatorio-laboratorio es una herramienta clave para el desarrollo de estudios de 

prospectiva estratégica, que permite identificar tendencias de corto o mediano plazo, 

detectando oportunidades de negocio y fortaleciendo la sociedad del conocimiento. La 

metodología presenta los pasos para complementar la identificación de la naturaleza del 

observatorio-laboratorio identificando las herramientas que mejor se asocian al insumo de la 

red de transferencia del conocimiento, alineado con el objetivo de comprensión de la realidad, 

entorno o ambiente que se desea monitorear. 

 

1.3 Presentación de resultados 
Se presenta la metodología para desarrollar un observatorio-laboratorio de prospectiva, el 

cual está compuesto por cinco fases principales: definición del anteproyecto, conceptualización, 

diseño, desarrollo y operación. Se presentará de manera detallada los pasos para desarrollar el 

proyecto dentro de cada una de las fases propuestas, describiendo las actividades, la duración 

y recomendaciones para llevarlas a cabo efectivamente. Además se expondrán los roles de los 

actores involucrados y los requerimientos infraestructura en la planeación del proyecto. 

 

1.4 Estructura de la tesis 
En el capítulo 1 se presenta la introducción y justificación al proyecto de tesis. En el capítulo 

2 se detalla el marco teórico que justifica la importancia de los observatorios-laboratorios de 

prospectiva para realizar estudios efectivos de prospectiva estratégica. Posteriormente, en el 

capítulo 3 se exponen las etapas y el detalle de la metodología para diseñar, desarrollar y 

operar un observatorio-laboratorio. El capítulo 4 presenta el impacto del observatorio 

laboratorio en las herramientas y métodos de prospectiva analizados. El capítulo 5 presenta 

una serie de aplicaciones de los observatorios-laboratorios en la actualidad. Por último se 

presentan las conclusiones sobre el aprendizaje obtenido del desarrollo de la metodología, la 

identificación del impacto de los observatorios-laboratorios sobre los estudios de prospectiva 

estratégica y la experiencia obtenida en la Vicerrectoría Académica y de Investigación. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Prospectiva elemento clave de la planeación 
Este capítulo nos presenta la integración de la prospectiva como elemento clave de la 

planeación a futuro, se identifica la necesidad de establecer sistemas de información que 

reduzcan la complejidad de problemáticas actuales y que faciliten el entendimiento de sus 

implicaciones, donde universidades, centros de investigación, gobiernos e industria requieren 

de una herramienta mediante la cual los métodos prospectivos pueden tener mayor validez e 

impacto. 

 

Definir el término planeación es complicado, pues existen diferentes definiciones en 

conflicto, pero utilizaremos la que mayor número de autores propone; planeación: es la “toma 

anticipada de decisiones”. (Ackoff, 1970) La planeación implica la toma de decisiones en 

función del futuro, considerando el adelantarse a sus efectos y/o consecuencias. Según Russell 

Ackoff la toma de decisiones en la planeación debe de cumplir con los siguientes factores: 

a) Debe de consistir en un “Sistema de decisiones, es decir el futuro que deseamos 

implica una serie de decisiones interdependientes. 

b) Debe de ser una “Toma anticipada de decisiones”, la planeación se debe de llevar a 

cabo antes de efectuar una acción 

c) Visión a futuro (Prospectiva) es un proceso que nos dirige hacia el alcance de uno o 

más escenarios futuros deseados y que no es probable que ocurran a menos que se 

actúe al respecto 

 

La planeación es entonces, el esfuerzo orientado a obtener o impedir la realización de un 

escenario futuro de las cosas. Lo anterior es lo que se define como Planeación tradicional, 

entonces, ¿Cuál es el papel de la prospectiva en el proceso de planeación? Para que sea 

efectivamente prospectiva, el proceso de imaginar el futuro deseado debe de insertarse dentro 

de la toma de decisiones, solo así puede hablarse de prospectiva, pues esto brinda al tomador 

de decisiones una visión del futuro deseado, aspectos de carácter normativo y escenarios que 

muestran las opciones de futuro factible. 
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La planeación al estilo tradicional indica, que primero se inicia con la identificación de los 

escenarios futuros posibles para después seleccionar el más deseable y acotar la toma de 

decisiones que nos lleve a él, en cambio, la planeación prospectiva, consiste en determinar en 

primera instancia, el futuro deseado, este se diseña sin considerar el pasado ni el presente 

como impedimentos, estos se toman en consideración en un segundo paso donde se 

confrontan con futurables, para desde ahí explorar los futuros factibles y seleccionar el 

conveniente según los intereses. 

 

Figura 1 – Contraste de enfoques metodológicos. Planeación tradicional y planeación 
prospectiva. 

 
Fuente: Miklos, Tomás & María Elena Tello, 1991. 

 

Como señala Sachs: “lo que hace de la planeación prospectiva una alternativa a la 

planeación tradicional es que plantea la formulación de objetivos y la búsqueda activa de 

medios para su obtención”.  
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Figura 2 – Paradigma de planeación prospectiva. 

 
Fuente: Miklos, Tomás & María Elena Tello, 1991. 

 

En la figura anterior se muestra el paradigma de la planeación prospectiva. Se empieza en la 

fase 1 la cual consiste en la definición y diseño del futuro deseado, a partir de esta construcción 

se elabora el modelo de la realidad (fase 2) con el fin de comprender la distancia existente en 

uno y el otro, la fase 3 nos brinda las herramientas e instrumentos para transformar esa 

realidad en el futurable. Al usar estos instrumentos se producen los escenarios futuros factibles; 

con éstos y los futurables los planeadores se encuentran ya en condiciones de seleccionar la 

imagen a futuro a lograr (fase 5) y se dispondrán a tomar las decisiones pertinentes para 

alcanzarlo. La planeación prospectiva es un proceso recurrente que se encuentra en 

adaptación constante, es por eso que cada decisión que se va tomando, tiene un impacto sobre 

la realidad y el futurable (7), por lo que la planeación prospectiva es un proceso continuo. 

 

La prospectiva parte de la premisa de que sin una visión implícita o explícita del futuro 

resulta más complejo enfrentar el cambio, el cual necesariamente debe dimensionarse en 

función de sus implicaciones para la planeación (Miklos y Tello, 1991). Teniendo en cuenta lo 

anterior la prospectiva se debe de considerar como un insumo básico para el proceso de 

planeación, y que sirve como apoyo para la realización de los siguientes objetivos: 

1. Construcción de escenarios de futuro con métodos prospectivos. 
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2. Aportar elementos estratégicos a la planeación. 

3. Apoyar la planeación fundamentada en una visión compartida de futuro. 

4. Proporcionar el impulso requerido para transformar la potencialidad en capacidad. 

5. Aportar una guía que facilite la comprensión de la realidad, que permita enfrentar con 

eficacia y eficiencia la complejidad del contexto actual. 

 

Además la prospectiva nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre el futuro al diseñar el 

escenario deseado y proyectar la línea de acciones a seguir hacia el presente que nos permitan 

una mejor comprensión del mismo y un acercamiento progresivo con el futuro deseado. Esta 

misma ruta que une el futuro con el presente nos brinda información relevante con un enfoque 

a largo plazo, así mismo propicia la identificación de los factores que impactarán su acción. 

 

Estudiar prospectiva es adoptar el papel de un investigador que está inmerso en áreas 

sociales y tecnológicas. Éste logra alcanzar la plena comprensión de las fuerzas que están 

configurando el futuro de largo plazo, y que deben ser tomadas en cuenta en la formulación de 

planes y políticas. Para comprender estas fuerzas que transforman y transformarán nuestro 

entorno se hace uso de instrumentos cualitativos y cuantitativos para formular mecanismos de 

monitoreo de tendencias, los cuales están priorizadas de acuerdo a la identificación de las 

implicaciones de factibilidad, planeación y políticas para impedir o fomentar los cambios 

propuestos. 

 

Es así como la prospectiva incorpora la lectura global de procesos para obtener un  

entendimiento sistémico del entorno y comprender la interdependencia de la toma de 

decisiones. Su complejidad exige la reflexión continua, la lectura crítica de la realidad y la 

puesta en marcha de acciones que transformen el presente. (Martin e Irvine, 1991) 
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La prospectiva genera estudios vivos. El seguimiento es parte orgánica del proceso en su 

conjunto; no concluye una vez que se cuenta con un documento aprobado consensualmente 

(Herrera, Cruz, Muñoz y Reyes, 2005). De esta manera, se reconoce un problema común al 

realizar estudios de futuro; el estado de cómo se encuentra la información: fragmentada, 

dispersa y abundante. Lo cual indica la necesidad de establecer sistemas de información que 

permitan obtener visiones realistas en contextos de profunda incertidumbre sujetos a variantes 

velocidades de transformación. Para ello, desarrollar nuevas formas para monitorear su 



 
 

                         
 

evolución e identificar oportunidades para aprender, adaptar y aprovechar su potencial nos 

sugiere consolidar sistemas de información que constantemente enriquezcan sus bancos de 

datos, variables e indicadores. 

 
Un observatorio-laboratorio en términos generales es entendido como: una unidad de 

investigación donde se estudia, analiza, expone y evalúa el comportamiento pasado, presente y 

futuro de un tema determinado. El éxito de un observatorio, depende en gran medida de la red 

de transferencia del conocimiento y vinculación entre universidades, centros de investigación, 

gobierno, sociedad, industria y expertos. Su estructura deberá componerse por una variedad de 

materiales que incluyan:  

1. Servicios de información (bases de datos de bibliotecas) 

a. Recursos académicos 

i. Anuarios 

ii. E-libros 

iii. Índices de publicaciones 

iv. Enciclopedias 

b. Publicaciones periódicas 

i. Journals académicos 

ii. Periódicos y magazines 

iii. Proceedings 

2. Estudios y recursos de búsqueda de patentes 

3. Líneas de investigación 

4. Análisis sectoriales 

5. Herramientas de interacción 

a. Redes sociales 

b. Votación en línea 

c. Encuestas virtuales 

d. Foros de discusión 

e. Blogs 

6. Recursos de prospectiva 

a. Manuales de métodos prospectivos 

b. Documentación de proyectos de planeación prospectiva 
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En este sentido los observatorios de prospectiva son sistemas de información y de análisis 

crítico que apoyan la toma de decisiones desde el inicio del proceso. De igual modo, aportan 

con oportunidad datos confiables que consolidan cada una de las políticas planteadas y de 

programas estratégicos. El análisis de la información permite redefinir las rutas y reflexionar 

permanentemente acerca del rumbo planteado en el futuro deseado. (Herrera, Cruz, Muñoz y 

Reyes, 2005) 

 

Ahora bien, el concepto de laboratorio, en este sentido, toma el significado como una 

actividad social colectiva que promueve en la plataforma de trabajo. La pertinencia de la 

información debe satisfacer la comprensión de la realidad, entorno o ambiente que se desea 

monitorear por esta sociedad. Los involucrados, tanto los dueños de información, 

investigadores y usuarios del observatorio-laboratorio buscarán establecer la dinámica de 

interacción de prueba y error de la estructura del sistema de información. El continuo proceso 

de retroalimentación del sistema busca agregar mayor precisión y funcionalidad a las 

herramientas de la plataforma para satisfacer el grado de definición y entendimiento del 

entorno. 

 

Hemos  definido a la prospectiva como un proceso recurrente que se encuentra en 

adaptación constante, donde cada decisión tomada tiene un impacto sobre la realidad y el 

futuro posible (Miklos & Tello, 1991). Se ha entendido a la planeación como la toma anticipada 

de decisiones, diseñadas en función del futuro deseado y que contemplan adelantarse a los 

efectos y/o consecuencias que pueden derivarse en el camino (Ackoff, 1970). El entorno es 

detectado mediante un procedimiento sistemático y dinámico que identifica la composición de 

las fuerzas que pueden impulsar el cambio futuro, entendidas como las “advertencias del 

cambio” (early-warnings) (Schwartz, 1991). 

 

De esta manera el observatorio-laboratorio integra la estructura de la información que 

facilita el estudio del análisis de fuerzas del futuro deseado y entre sus objetivos se encuentran: 

el análisis de información, la definición de las rutas de acción y la reflexión permanente acerca 

del rumbo planteado en el futuro deseado. (Herrera y Didriksson, 2006) 
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Por consiguiente, el documento presenta las herramientas que debe hacer uso un 

observatorio-laboratorio, el impacto que tienen sobre los métodos de prospectiva, la 



 
 

                         
 

identificación de las aplicaciones que se le puede dar a un observatorio-laboratorio y la 

dinámica del conocimiento que expresan. Todo esto da paso a la presentación de una 

metodología que no limite “…a caminar por donde ya se caminó, a explorar como antes se 

exploró, a pensar como antes se pensó y, en resumidas cuentas, a no hacer nada que antes no 

se haya hecho…” (Martínez, 2007). En este documento se propone una buena metodología 

que puede ser útil y facilite el proceso de búsqueda y entendimiento para el diseño, desarrollo y 

operación de un observatorio-laboratorio de prospectiva. 
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Capítulo 3 Metodología para diseñar, desarrollar y operar un 
observatorio-laboratorio de prospectiva 

Un problema común al que se enfrenta el investigador, al realizar estudios de futuro es el 

estado de cómo se encuentra la información: fragmentada, dispersa y abundante. El 

observatorio-laboratorio se consolida como un sistema de información que: 

• Recopila información. 

• Analiza y determina el tratamiento de la información. 

• Define la estructura que facilita el proceso prospectivo según la naturaleza del 

observatorio. 

 

Dicha unidad de investigación estudia, analiza, expone y evalúa el comportamiento pasado, 

presente, futuro de un tema determinado consolidando la red de transferencia del 

conocimiento, vinculación entre universidades, centros de investigación, gobierno, sociedad, 

industria y expertos, el cual se compone por una variedad de materiales que incluyen:  

1. Servicios de información (bases de datos de bibliotecas) 

a. Recursos académicos 

i. Anuarios 

ii. E-libros 

iii. Índices de publicaciones 

iv. Enciclopedias 

b. Publicaciones periódicas 

i. Journals académicos 

ii. Periódicos y magazines 

iii. Proceedings 

2. Estudios y recursos de búsqueda de patentes 

3. Líneas de investigación 

4. Análisis sectoriales 

5. Herramientas de interacción 

a. Redes sociales 

b. Votación en línea 

c. Encuestas virtuales 
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d. Foros de discusión 



 
 

                         
 

e. Blogs 

6. Recursos de prospectiva 

a. Manuales de métodos prospectivos 

b. Documentación de proyectos de planeación prospectiva 

c. Ligas a recursos/métodos prospectivos 

 

En el capítulo 4 se presenta la integración de estos materiales en las herramientas que 

ofrece un observatorio-laboratorio para auxiliar las aproximaciones de los métodos de 

prospectiva. La metodología presentada en este capítulo deberá ser complementada por la 

determinación de la naturaleza del observatorio-laboratorio, al identificar las herramientas que 

mejor se asocian al insumo de la red de transferencia del conocimiento, alineado con el objetivo 

de comprensión de la realidad, entorno o ambiente que se desea monitorear por el usuario. 

 

El desarrollo de un observatorio-laboratorio implica establecer un plan de actividades que 

abarque en su totalidad las cinco etapas para construir y e implementar el sistema de 

información. Para esto se tomará como base las etapas propuestas en la “Metodología de 

desarrollo de sistemas de información” de Grady Booch para construir el observatorio-

laboratorio, estas se detallan a continuación: 

1. Anteproyecto. Estudio de la situación actual. 

2. Conceptualización. Establecer los requisitos esenciales para el sistema. Definir la 

naturaleza del observatorio-laboratorio de prospectiva tomando en cuenta las 

necesidades de la realidad, entorno o ambiente que se desea monitorear. 

3. Diseño. Crear la arquitectura de la información y establecer la dinámica que debe de  

utilizarse en los elementos del sistema. 

4. Desarrollo. El propósito de esta  fase es el desarrollo mediante la construcción, 

programación, implantación y refinamiento sucesivo, lo que conduce en última instancia 

al sistema de producción. 
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5. Operación. Es la actividad de gestionar y monitorear la implementación. Esta fase es en 

gran medida una continuación de la fase anterior, excepto en que no se trabaja en la 

estructura de la información y si en la operación y uso. 

 



 
 

                         
 

3.1 Anteproyecto 
El estudio de la situación actual busca identificar cuáles son las necesidades del cliente o 

institución a la que se le presentará la propuesta para desarrollar el observatorio-laboratorio, en 

la tabla 1 se presenta el detalle de actividades a realizar en esta etapa. 

 Tabla 1 - Actividades de la etapa del anteproyecto. 

Etapa  Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

A
nt
ep

ro
ye
ct
o 

In
ve
st
ig
ac
ió
n 
pr
el
im

in
ar
 

1. Estudio de la 
situación actual: 
1.1. Planteamiento del 
problema 
1.2. Propuesta de 
solución 
1.3. Justificación 
1.4. Objetivos 
1.5. Análisis de 
requerimientos 
1.6. Estudio de 
factibilidad 
1.7. Análisis costo 
beneficio 
1.8. Análisis de 
alternativas 
1.9. Alcances y 
limitantes 
1.10. Ventajas 
competitivas 

Documento donde se 
establecen la definición 
del producto con base en 
la situación actual del 
cliente. Se justifica su 
implementación ya que se 
definen los objetivos tanto 
generales como físicos, 
requerimientos técnicos y 
se estudia su factibilidad 
tanto económica, técnica, 
operativa y legal. 
 
También se evalúan 
alternativas y se 
establecen los alcances y 
limitantes con sus ventajas 
competitivas. 

1 a 2 semanas 
para elaborar las 
propuestas del 
proyecto al 
cliente. 

Se debe estudiar al 
cliente, conocer su 
operación actual, 
capacidades 
(económicas y de 
infraestructura) y sus 
necesidades.  

Conocer los 
usos que le dará 
al portal. 
 
Es decir, 
quiénes serán 
los usuarios y 
qué objetivo 
tendrán al usar 
el observatorio. 
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Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

3.2 Conceptualización 
En esta fase se hace la descripción de la naturaleza del observatorio, los objetivos de 

aplicación del sistema de información, se determinan sus alcances, se establecen interfaces de 

interacción con otros sistemas y se identifican a los usuarios representativos.  Los resultados 

del análisis indicarán la inclusión del tipo de información, métodos y a los contribuyentes de 

información de la red de vinculación del sistema de información.  

El sistema de información debe contribuir al proceso de planeación con visión de futuro al 

ofrecer información que facilite el diagnóstico del entorno, la identificación de las fuerzas que lo 

transforman e incluir todos los procesos que influyen la construcción de escenarios. Para ello, 

se deberá consultar el capítulo 5, el cual identifica la asociación de las herramientas y métodos 

de prospectiva con las herramientas del sistema de información que debe integrar el 

observatorio-laboratorio. En la tabla 2 se presentan los pasos para esta etapa. 

Tabla 2 - Actividades de la etapa de conceptualización. 
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Etapa  Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

Co
nc
ep

tu
al
iz
ac
ió
n 

Si
st
em

a 
de

 in
fo
rm

ac
ió
n 

2. Establecer la 
naturaleza del 
observatorio. 

Definir cuáles serán las 
funciones del 
observatorio. 
 
A. Objetivos de corto, 
mediano y largo plazo 
sobre acciones 
prioritarias, indicadores y 
rutas de acción. 
 
B. Determinar las 
ventajas del sistema de 
información, esto es, qué 
acciones evaluará 
(consecuencias, 
anticipación coyuntural o 
en función de objetivos) y 
qué tipo de información 
producirá. 

 
 
 
 
2 a 3 semanas de 
planeación. 
 
 
 
 
1 a 2 semanas para 
determinar las 
ventajas del sistema 
de información. 

Para este punto se 
requiere llegar a un 
consenso con los 
administradores del 
sistema de 
información. 
 
Cuestionar lo siguiente: 
‐ Coherencia, 
abundancia y precisión 
de datos. 
 
‐ Ajuste continuo de 
variables. 
 
‐ Pertinencia del 
modelo para la 
construcción del 
futuro. 
 
‐ Evaluación constante 
de las características 
del sistema de 
información. 

En este punto se 
les presenta el 
alcance del 
proyecto y la 
necesidad de 
involucramiento 
del cliente para 
dejar en claro los 
roles de trabajo. 
 
Revisar la 
asociación de las 
herramientas y 
métodos de 
prospectiva con 
las herramientas 
del sistema de 
información en el 
capítulo 5. 



 
 

                         
 

 

   

Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 
3. Definir los 
componentes del 
observatorio. 

Definir cuáles serán las 
herramientas para 
estudiar el entorno, 
establecer parámetros 
para filtrar la información  
y actualización de 
variables e indicadores. 

1 a 2 semanas para 
identificar los tipos 
de datos a recopilar 
por componente. 

Filtrar la información 
tomando en cuenta el 
método prospectivo, la  
temporalidad y el tipo 
de información. 

Tomar en cuenta 
las herramientas 
para realizar 
prospectiva 
estratégica, 
estudiar sus 
objetivos y 
funcionalidad para 
definir el insumo 
de información. 

Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 
4. Establecer la red de 
vinculación. 

Identificar quiénes 
contribuirán y de qué 
forma a complementar la 
funcionalidad y alcance 
del sistema de 
información. 

1 a 2 semanas para 
identificar la red de 
vinculación 
académica, 
industrial, gobierno 
y expertos. 

Especificar el tipo de 
contribución al tipo de 
componente de 
información. 

Aunado con el 
apoyo del cliente 
o institución, se 
deberá ampliar la 
base de los 
contribuyentes de 
información. 
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Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

3.3 Diseño del observatorio-laboratorio 
El diseño de un observatorio-laboratorio consiste en establecer una plataforma que facilite la 

transferencia del conocimiento, donde las experiencias, estudios e investigaciones realizados 

por los actores involucrados en el proyecto identifiquen soluciones a problemas y necesidades 

de su entorno. 

En esta etapa se presentan los pasos necesarios para el diseño efectivo del observatorio-

laboratorio: 

1. Estructura. Se presentan las formas en que la información se puede estructurar. 

2. Diseño de la interfaz. Propuesta del cómo debe ser la navegación en el portal. 

3. Identidad e imagen. Propuesta de la apariencia del portal. 

La tabla 3 presenta los pasos que definen cuáles son los componentes de información, 

actividades relacionadas, tiempos requeridos y recomendaciones para llevar a cabo 

efectivamente el desarrollo del observatorio. Parte de los entregables de esta son: Establecer 

filtros para estructurar el sistema de información, desarrollo de propuestas de navegación y el 

establecimiento de la Guía de Estilo. El anexo 2 se toma como documento de referencia para 

complementar el entendimiento de las actividades de diseño de la interfaz e integración de la 

identidad e imagen a la estructura de información. 

Tabla 3 - Actividades de la etapa de diseño del observatorio-laboratorio. 
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Etapa  Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

D
IS
EÑ

O
 

Es
tr
uc
tu
ra
 

5. Establecer filtros de 
información. 

Determinar los filtros de 
información ya sea por 
temporalidad, método o 
tipo de información o bien 
establecer un motor de 
búsqueda interno. 

1.1. 1 a 2 semanas 
para definir la 
información por el 
tipo de filtro. 

1.1.1. Filtrar los 
métodos por su vía de 
aproximación de 
futuro. 
1.1.2. Filtrar 
información por 
método. 
1.1.3. Filtrar 
información por tipo 
de información: 
cualitativa o 
cuantitativa. 

Preparar propuestas 
visuales para facilitar 
el entendimiento de 
los filtros. 

Ver figuras 3, 4, 5 y 6 
del punto 3.3.1. 
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6. Definir el contenido del 
menú izquierdo por filtro. 

 

Definir los contenidos de los 
servicios y herramientas por 
filtro de información. 

1 a 2 semanas para 
definir los tipos de 
servicios y 
herramientas por filtro 
de información. 

Determinar cuál es la 
mejor forma para 
presentar la 
información por cada 
filtro: tipo de 
documento de 
consulta, fuentes 
internas a la red, 
externas a la red, 
instrumentos de 
recolección, manejo 
de datos y periodos de 
actualización. 

Con el apoyo de los 
contribuyentes de 
información se 
identificarán los 
mejores esquemas de 
distribución de 
contenidos por filtro. 

Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

D
is
eñ

o 
de

 la
 in
te
rf
az
 

7. Generar propuestas de 
navegación. 

 

Desarrollar pantallas de 
navegación públicas y 
privadas de primer, 
segundo, tercer y cuarto 
nivel. 

3 a 4 Definir pantallas 
de navegación de la 
estructura de la 
información pública y 
privada de primer, 
segundo, tercer y 
cuarto nivel. 

En todo momento 
involucrar a los 
diferentes actores 
involucrados para 
determinar las 
mejores prácticas de 
navegación y uso de 
servicios de consulta 
de información. 

Se recomienda realizar 
la contratación de una 
consultora en diseño y 
producción de 
portales y multimedios 
para realizar 
propuestas de mejores 
prácticas y uso de 
servicios de consulta 
de información. 

Del ANEXO 2 ‐ Revisar 
los puntos 1 al 8 de la 
Guía de Estilo del 
Portal Observatorio 
Estratégico‐
Tecnológico®. 



 
 

                         
 

 

 

Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

Id
en

ti
da

d 
e 
im

ag
en
 

8. Desarrollar una 
propuesta de imagen. 

Definir el concepto del 
portal dada la naturaleza del 
mismo. 

1 a 2 semanas para 
establecer el concepto 
del portal. 

Probar el concepto 
con los actores 
involucrados y afinarlo 
para que la naturaleza 
coincida con la imagen 
del portal. 

Generar el documento 
de la Guía de Estilo 
para futuras 
referencias de 
creación de servicios o 
pantallas. 

Además, se 
recomienda registrar 
la marca y obtener los 
derechos de autor del 
concepto e imagen 
definida para el 
observatorio. 

Del ANEXO 2 ‐ Revisar 
los puntos 9 al 18 de 
la Guía de Estilo del 
Portal Observatorio 
Estratégico‐
Tecnológico® 

9. Desarrollar un simulador 
de navegación (dummy 
funcional) 

Integrar el concepto de 
imagen con las pantallas de 
navegación. 

2 a 3 semanas para 
desarrollar el 
simulador de 
navegación. 

Probar el concepto 
junto con la lógica de 
navegación del portal.

10. Establecer guía de 
estilo. 

Definir los lineamientos de 
tipografía, hojas de estilo en 
cascada, paletas de color, 
uso de gráficos y tablas. 

1 a 2 semanas para 
establecer 
lineamientos de la 
guía de estilo. 

El administrador de 
contenidos del portal 
deberá tener en claro 
las implicaciones de la 
guía de estilo, esto es, 
asegurarse que se 
tenga una 
congruencia de uso en 
los siguientes pasos de 
la metodología. 
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 Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

3.3.1. Estructura 

En este punto se busca definir los filtros de información de la estructura del portal. Se 

sugiere habilitar tres parámetros por medio de los cuales se podrá filtrar la información, estos 

son: 

1. Métodos prospectivos: Filtrar la información por método prospectivo. 

2. Temporalidad: Filtrar la información por información del pasado, presente o futuro. 

3. Tipo de información: Filtrar la información por herramienta de consulta de información. 

Para ello se debe establecer una estructura que contenga la siguiente distribución de 

pantalla, esta se aprecia en la figura 1. La distribución de pantalla se integra por los siguientes 

elementos: 

1. Menú de navegación superior: Definición de funcionalidades de fecha, contacto, mapa 

de sitio y preguntas frecuentes. 

2. Banner principal con logotipos: Presenta el espacio designado para integrar logotipos e 

imagen asociada al concepto del observatorio. 

3. Menú de navegación principal: Presenta los filtros de información, ya sea por método 

prospectivo, temporalidad o herramienta de información. 

4. Menú izquierdo: Estructura de información por filtro de información. 

5. Área de trabajo: Despliegue de las herramientas de consulta de información. 

6. Documentos de soporte: Se presentan los documentos de soporte asociados al filtro de 

información. 

7. Funcionalidades del pie de página: Definición de funcionalidades de aviso legal y 

derechos reservados. 
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Figura 1 – Distribución de pantalla de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
La figura 2 presenta el ejemplo del filtro de información por método prospectivo 

seleccionando de la herramienta Escaneo del entorno. El área de trabajo muestra las 

herramientas del sistema de información asociada al método prospectivo. 

Figura 2 – Distribución de pantalla por filtro de método prospectivo. Ejemplo de Escaneo 
del entorno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 3 da el ejemplo del filtro de información por temporalidad. Este filtro nos permite 

agrupar las herramientas de consulta de información ya sea por información de pasado, 

presente o futuro. 



 
 

                         
 

Figura 3 – Distribución de pantalla por filtro de temporalidad. Ejemplo de Información de 
futuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
El filtro de tipo de información nos muestra las herramientas de consulta de información 

asociadas a un tema en específico. La figura 4 nos muestra el ejemplo de información 

relacionadas a las cadenas productivas. 

Figura 4 - Distribución de pantalla por filtro de tipo de información. Ejemplo de 
Información sobre cadenas productivas. 
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Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

3.3.2. Diseño de la interfaz 

La etapa anterior determina las dimensiones del observatorio-laboratorio. Los filtros 

presentados son un primer ejercicio para visualizar los parámetros y así realizar consultas 

dinámicas de la información. Para el diseño de la interfaz se recomienda contratar los servicios 

de una empresa consultora de diseño y producción de portales para preparar las propuestas 

sobre la navegación ideal en el portal. 

 
Parte del aprendizaje obtenido en la participación en este proyecto es crear experiencias en 

los usuarios con la navegación, creación de servicios, herramientas de consulta de información 

y tutoriales para dar seguimiento a su aprendizaje. No existe una fórmula que esté exenta de 

fallas para determinar cuáles son las mejores prácticas en la distribución correcta de los 

componentes de un portal, pero si existe un buen ejercicio para diseñar servicios efectivos, esto 

es, el pensamiento de diseño o design thinking de Tim Brown presidente de IDEO. El 

pensamiento de diseño plantea cinco pasos para diseñar un servicio efectivo, estos son: 

1. Entendimiento. Entender las necesidades del usuario.  

2. Observar. Hacer uso del servicio como si fueras el usuario del portal y entender si 

satisface o no sus necesidades. 

3. Visualizar. Generar nuevas ideas de interacción. El concepto de prototipaje se 

presenta para generar narrativas del servicio que debe entregarse al usuario. 

4. Evaluar / refinar. Identificar ventajas y desventajas del prototipo propuesto y refinar su 

funcionalidad. 

5. Implementar. Llevar a cabo la implementación del servicio. 

 

El proceso de pensamiento de diseño es recurrente cuando se está desarrollando un portal. 

Trabajar con versiones de prueba, prueba los objetivos de la mecánica de interacción 

propuesta y se logra sensibilizar al equipo de trabajo para buscar nuevas alternativas de diseño 

de servicios.  

3.3.3. Identidad e imagen  
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En esta etapa se define la imagen asociada a la naturaleza del observatorio-laboratorio. 

Para ello se establece un manual de operación, llamado Guía de Estilo, el cual determina los 
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lineamientos de diseño y uso de la imagen del portal. Para conocer el contenido de una guía de 

estilo se recomienda revisar los puntos 1 al 18 del anexo 2. 



 
 

                         
 

3.4 Desarrollo e implementación 
A grandes rasgos, en esta etapa se realizan la programación, pruebas del sistema y 

lanzamiento del portal, para ello se requiere adquirir la infraestructura física que albergará el 

sistema de información. El cliente o institución deberá contar con las capacidades económicas 

y de infraestructura o bien se recomienda solicitar el apoyo de una empresa consultora de 

diseño y producción de portales y multimedios para establecer los roles de asesoramiento 

técnico, programación, almacenaje de información y mantenimiento del portal. La tabla 4 

detalla el ejemplo de los requerimientos físicos y técnicos para desarrollar e implementar el 

Observatorio Estratégico-Tecnológico®. 

Tabla 4 - Actividades de la etapa de desarrollo e implementación. 
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Etapa  Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

D
ES
A
RR

RO
LL
O
 

D
es
ar
ro
llo

 e
 im

pl
em

en
ta
ci
ón

 

11. Configuración del 
sistema de 
información. 

En este punto se deberá 
realizar la adquisición e 
instalación de 
infraestructura necesaria 
para operar el sistema de 
información. 

3 a 4 semanas para 
realizar la compra 
del servidor, 
instalación y 
programación. 

Se debe verificar que 
el servidor cumplirá 
con el alcance del 
portal, esto es, el ciclo 
de vida del servidor 
estará determinado 
por el flujo de 
información y acceso 
de usuarios para 
cumplir con los 
requerimientos de 
capacidad. 

Se recomienda 
realizar la 
contratación de una 
empresa consultora 
de diseño y 
producción de 
portales y 
multimedios para 
establecer los roles 
de asesoramiento 
técnico, 
programación, 
almacenaje de 
información y 
mantenimiento del 
portal. 



 
 

                         
 

 

   

Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 
12. Programación del 
portal. 

Se realizará la 
arquitectura de 
información 
considerando a los 
usuarios finales y los 
servicios que quiere 
ofrecer este portal, 
logrando una fácil 
navegación y 
aprovechamiento. 

1 a 2 semanas para 
realizar la revisión de 
las estructuras de 
información. 
 
2 a 3 semanas para 
realizar la 
programación de las 
estructuras de 
información. 

El portal contiene 
enlaces a bases de 
datos y diversos sitios 
web con información, 
por lo que se dará 
seguimiento preciso a 
cada conexión y 
compatibilidad que sea 
requerida.  
 
También se podrá 
integrar elementos en 
Flash cuando se 
requieran explicaciones 
breves o 
demostraciones acerca 
del contenido de alguna 
página del portal. 

El cliente junto con 
la empresa 
consultora 
determinan el 
lenguaje de 
programación. Se 
busca evitar 
problemas de 
compatibilidad con 
los sistemas 
operativos. 

Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 
13. Actividades de 
preparación para la 
salida a producción 
(pruebas) 

Revisión a detalle de 
la navegación y 
estructura del portal 
antes de liberarlo o 
hacerlo público. 

1 a 2 semanas para 
verificar que el diseño 
funcional de cada 
pantalla navegación 
este correcta. 

Se recomienda verificar 
la información que se 
va a presentar en una 
primer versión y definir 
cuáles serán los 
mecanismos de 
retroalimentación con 
los usuarios y 
administradores de 
información del portal. 

El cliente junto con 
la empresa 
consultora realizan 
pruebas para 
evaluar el 
funcionamiento de 
la programación, 
almacenaje de 
información y 
mantenimiento del 
portal. 
 
Revisar los anexos 
2 al 4 del ANEXO 1 
– Manual para 
Mantenimiento y 
Actualización del 
OET para tomar 
como referencia los 
formatos de 
control de cambios 
y el mapa de flujo 
de actualización.  

14. Establecer 
mecánica de trabajo 
entre proveedor y 
administrador del 
portal. 

Estandarizar las 
operaciones de 
actualización 
mediante el uso de 
manuales. 

1 a 2 para determinar 
los roles del 
proveedor y el 
administrador de 
contenido del portal 
desarrollando 
manuales de 
operación. 

Se deben establecer 
manuales de control de 
procesos entre el 
proveedor y los 
administradores de 
contenido del portal. 
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 Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

El orden de las actividades propuestas en esta etapa sigue una secuencia de acuerdo a los 

logros de programación e implementación del análisis de los requerimientos del cliente, 

concepto y diseño del observatorio-laboratorio, definidos en etapas anteriores. El marco de 

trabajo de esta etapa inicia con el análisis de los requerimientos y termina con la liberación de 

la plataforma de trabajo del observatorio-laboratorio junto con el manual de mantenimiento y 

actualización. 

La secuencia de actividades propuestas en esta parte de la metodología deben estar 

integradas de tal manera que sea posible para realizar iteraciones en caso de ser necesario de 

acuerdo a los ciclos de retroalimentación de cada actividad. Al completar correctamente cada 

actividad, se asegura la concordancia con lo planteado en la conceptualización del 

observatorio. En la figura 5 se presenta el orden de las actividades de acuerdo a los 

entregables de esta etapa. 

Figura 5 – Secuencia de actividades de desarrollo e implementación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Operación 
Esta etapa debe establecer un formato de estandarización de actividades para operar la 

actualización y mantenimiento, las responsabilidades que deberán asumir los dueños de 

información y proveedores de servicios e incluir los lineamientos para integrar las 

observaciones y retroalimentación de los usuarios del observatorio-laboratorio. La tabla 5 

describe el detalle de esta etapa. 

Tabla 5 - Actividades de la etapa de operación del observatorio-laboratorio. 

Etapa  Componentes  Actividades  Descripción  Tiempos  Experiencias propias  Tips 

O
PE

RA
CI
Ó
N
 

Ro
le
s 
de

 fl
uj
o 
de

 in
fo
rm

ac
ió
n 

15. Establecer 
mecánica de trabajo 
entre 
administradores del 
observatorio‐
laboratorio, dueños 
de información y 
usuarios externos. 

Estandarizar las 
operaciones de 
retroalimentación y 
actualización de 
contenidos y 
funcionalidades del portal 
mediante el uso de 
manuales. 

1 a 2 semanas 
para determinar 
los roles de 
retroalimentación 
del uso del portal. 

Se deben establecer 
manuales de control 
de procesos para 
revisar, actualizar y 
monitorear la 
funcionalidad y 
alcance del portal. 

Los administradores 
de contenido del 
portal deberán 
buscar 
herramientas que 
complementen el 
sistema de 
información del 
observatorio‐
laboratorio y que 
éstas sean vigentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se pretende llegar a ofrecer nuevas formas de colaboración y creación de inteligencia 

colectiva usando los observatorios-laboratorios se debe cuestionar cómo y cuáles serán los 

requerimientos de las herramientas y la documentación de sus procesos de actualización. Para 

ello, se sugiere que el manual de mantenimiento y actualización contenga los siguientes 

puntos: 

1. Instrucciones de acceso al portal 
2. Detalle del contenido del portal 
3. Distribución de tareas de mantenimiento 
4. Flujos de procesos de actualización del portal 
5. Formato de registro de usuarios 
6. Integración de nuevos servicios y herramientas 
7. Formatos de control 

a. Solicitud de cambios 
b. Reporte puntual 
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c. Diagramas de flujo 



 
 

                         
 

 

La dinámica de operación que sugiere el manual de mantenimiento y actualización entre el 

equipo de trabajo y proveedores de servicios determina la división de actividades de soporte 

técnico y las actividades de monitoreo, documentación y reportes de actualización de la 

plataforma del observatorio-laboratorio (figura 6 y como ejemplifica en la sección de anexos del 

“Manual de Mantenimiento y Actualización del Portal OET”). Además, se recomienda retomar el 

proceso de pensamiento de diseño (punto 3.3.2.) para asegurar la validez funcional de los 

servicios. 

Figura 6 – Dinámica de operación entre equipo de trabajo y proveedores de servicios. 
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Fuente: Elaboración propia. 



 
 

                         
 

Capítulo 4 Aplicación del observatorio-laboratorio en las 
herramientas y métodos de prospectiva. 

Este capítulo identifica las diferentes aplicaciones que un observatorio-laboratorio tiene 

sobre las herramientas y métodos de prospectiva. Se definen las herramientas del sistema de 

información del observatorio-laboratorio y los distintos usos que pueden darse para cada 

método de planeación prospectiva. De esta manera se facilita la identificación de la naturaleza 

del observatorio-laboratorio en el paso de conceptualización de la metodología propuesta en el 

capítulo 3.2. 
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Lo que se logra en el futuro es producto de las acciones realizadas en el pasado, presente, 

por lo tanto, nuestras acciones son producto de algo deseado, “… la prospectiva adopta cada 

vez más frecuentemente la forma de una reflexión colectiva, para enfrentar el entorno 

estratégico” (Godet, 2000, pg. 24). Los fundamentos metodológicos propuestos en el método 

de escenarios de “La caja de herramientas de la prospectiva estratégica” de Michel Godet 

sugiere realizar un ejercicio que utilice técnicas rigurosas cuando sean necesarias para afinar 

las representaciones de los futuros posibles y facilitar la construcción del camino. En la figura 7 

se presenta el orden de reflexión y uso de las herramientas y métodos de prospectiva sugerido 

en el método de escenarios. 



 
 

                         
 

Figura 7 - Método de escenarios. 

 
Fuente: Godet, 2000, pg. 33. 

 

El observatorio-laboratorio da elementos que pueden utilizarse en todos los estudios de 

planeación, prospectiva y generación de escenarios ya que aporta la identificación de 

componentes para definir tu situación actual, además te ayuda a conocer las variables que te 

dan a conocer el estado actual del sistema a estudiar. Partiendo del orden sugerido, se 

describe cómo el observatorio-laboratorio deberá entenderse como un productor de 

orientaciones y como un generador de rutas posibles para las herramientas y métodos de 

prospectiva tanto de acercamiento cualitativo y cuantitativo, como normativo y exploratorio, 

identificados por Jerome C. Glenn en el reporte de las “Metodologías de Investigación de 

Futuros del Millennium Project de la Universidad de las Naciones Unidades.” 
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Los métodos revisados son: 

1. Escaneo del entorno 

2. Métodos participativos 

3. Árbol de competencias 

4. Análisis estructural 

5. Estrategias de actores 

6. Modelación: Enfoque sistémico 

7. Análisis del impacto de tendencias 

8. Construcción de escenarios 

 

4.1 Escaneo del entorno 
El escaneo del entorno nos permite identificar nuevos comportamientos del ambiente que 

pueden cambiar los supuestos del futuro deseado. Los sistemas de escaneo nos dan 

advertencias sobre cambios importantes y detectan señales débiles que indican la necesidad 

de adoptar medidas para afrontar o remediar el cambio. 

 

Cuando se trabaja con el método de escaneo del entorno surge la duda de cómo pueden 

detectar las “advertencias de cambio” (early-warnings), para ello, el autor sugiere adoptar tres 

enfoques:  
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4.1.1 Paneles de expertos 

Visualizan cambios en el horizonte que podrán ser importantes para lograr el futuro 

deseado. Los resultados dependen del número de expertos consultados y de su nivel de 

participación. 

Pasos: 
1. Buscar expertos a través de: índices bibliométricos, publicaciones, recomendaciones y 

recomendaciones de organizaciones. 

2. Otorgar compensaciones: Los expertos deberán recibir algún tipo de remuneración o 

reconocimiento por el costo que se incurre para realizar el contacto. 

3. Validar el perfil del experto: El experto deberá mostrar experiencia en su área de 

conocimiento. 

4. Formar un panel variado: Incluir perfiles de expertos con áreas de conocimiento variadas 

para generar una mayor riqueza en los resultados de la consulta. 

5. Establecer una dinámica abierta: La exigencia de respuesta en la consulta no debe ser 

obligatoria. 

6. Mantener el anonimato de la contribución: Se debe mantener anónima la contribución del 

experto aunque la lista de participantes sea conocida por los integrantes del panel. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: La red de vinculación del 

observatorio facilita la búsqueda de expertos en entornos académicos, gubernamentales, 

industriales y pensadores creativos donde el investigador puede realizar el contacto del 

experto ya sea de manera directa (bases de datos de disciplina, nombre y correo electrónico 

del experto) para realizar proyectos de consultoría, entrevistas o encuestas. La forma 

indirecta es mediante los proyectos de investigación que están disponibles en la plataforma, 

el investigador identifica la disciplina, las variables relevantes o los componentes del sistema 

de su interés. 

 

4.1.2 Revisión bibliográfica 
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La revisión bibliográfica a través de búsqueda y análisis de bases de datos en línea, que 

podrían dar información para revisar los procesos de planeación. 



 
 

                         
 

Pasos: 
1. Buscar información relacionada a los posibles cambios en el futuro de un tema 

específico. 

2. Asegurarse de la capacidad tecnológica y validez de la base de datos a consultar 

3. Verificar el tipo de acceso a la base de datos, ésta podrá ser gratuita o requiere de la 

adquisición de una licencia. 

4. Realizar combinaciones de términos clave de manera exhaustiva para obtener mejores 

resultados. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: La plataforma deberá ser 

amigable para que el usuario pueda realizar la búsqueda manual o bien, usando el campo 

de búsqueda para conocer la variedad de resultados y tipo de información disponible en el 

sistema de información del observatorio. Además de contar con una base de datos 

especializada y validada que ofrece directorios de fuentes de información específica, 

evitando la dispersión del conocimiento en la red. Por otra parte, también presenta estudios 

sectoriales realizados por la institución académica. 

 

4.1.3 Material impreso en publicaciones específicas 

Parte del escaneo sistemático, la revisión de este tipo de material permite conocer otro tipo 

de enfoque al estudio de futuro. 

Pasos: 
1. Buscar en material impreso como reportes, publicaciones, journals académicos, 

periódicos, revistas especializadas. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: La plataforma contribuye al estar 

vinculada con universidades e integrar la información de sus bibliotecas digitales al 

observatorio, las cuales incluyen herramientas de búsqueda en línea que facilitan la 

ubicación de los materiales mencionados en su versión digitalizada. 
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4.2 Métodos participativos 
Se desconoce cuándo se le ocurrió a una persona cuantificar y clasificar las opiniones de las 

personas. La participación puede involucrar a un grupo en un punto, encontrándose cara a 

cara, geográficamente o temporalmente dispersos pero conectados por tecnologías de 

información. La razón de ser de los métodos participativos es explorar futuros posibles o 

deseables. Estas técnicas integradoras están diseñadas para identificar sucesos, posibilidades 

de futuros y aspiraciones comunes entre individuos, grupos o comunidades de opinión pública 

o profesional. Dichas interacciones llegan a consensos para generar objetivos, estrategias y 

tácticas. Algunas consideraciones al usar métodos participativos son: 

1. Los métodos participativos pueden ser clasificados por su realización geográfica 

(modalidad presencial o remota) y por el tamaño de los grupos de opinión.  

2. Se debe tener en claro la selección del método y el tipo de grupo con el que se trabajará 

para satisfacer el objetivo de la consulta. 

3. Se deben asumir roles de trabajo en las sesiones de trabajo. Deben existir uno o varios 

facilitadores que busquen aprovechar al máximo la opinión del grupo, guiarlos de 

manera adecuada e integrar el conocimiento que se genera durante cada sesión. 

 

A continuación se presentan algunos de los métodos que pueden ser auxiliados por el sistema 

de información que ofrece un observatorio-laboratorio. 

 

4.2.1 Técnica de focus groups 

Los grupos de enfoque permiten obtener la opinión de un grupo de personas que se 

relaciona directa o indirectamente al tema de estudio para definir nuevas formas para atender 

una problemática, diseñar alternativas de cambio o bien establecer estrategias para alcanzar 

metas. 

Pasos: 
1. Definir el tamaño y la población objetivo. 

2. Determinar el marco de trabajo de la(s) sesión(es). 

3. Dejar en claro el o los temas a tratar en la sesión. 

4. Fomentar una discusión objetiva o espontánea de los participantes. 
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5. Clarificar, ampliar o explorar puntos críticos del tema en cuestión cuando sea necesario. 



 
 

                         
 

6. Explorar actitudes, registrar preferencias y priorizarlas de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

Características del método: Grupos pequeños (1 a 100 participantes) y una locación fija. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: El uso de observatorios-

laboratorios facilita la preparación del facilitador para las sesiones. El observatorio se usaría 

como una fuente de información para encontrar las preguntas clave de la problemática bajo 

estudio, además ofrece directorios locales que permiten identificar a las personas que 

cuentan con el perfil adecuado para participar en los focus groups. Al final de la sesión del 

focus group, el observatorio permite agregar los resultados, interpretarlos y para ser 

analizadas posteriormente por investigadores o bien para ser retomadas en sesiones 

futuras como parte de un proceso de refinamiento de los objetivos de los temas de estudio. 

Por otro lado, el observatorio permite la publicación de los resultados de estas sesiones. 

 

4.2.2 Groupware 

Software y equipo de cómputo diseñados para facilitar la interacción entre varios grupos de 

personas para colaborar en el mismo proyecto. Cuando los sistemas computacionales son 

usados como sistemas participativos para la toma de decisiones son denominados GDSS por 

sus siglas en inglés “group decisión support systems”. 

Pasos: 
1. El facilitador en este caso realiza una convocatoria a los participantes de los perfiles 

más adecuados para evaluar la problemática en cuestión. 

2. Se reúne a los participantes en una sala fija o remota para realizar la dinámica de 

interacción. 

3. Un marco de trabajo es hacer uso de un sistema computacional para capturar y 

desplegar las respuestas anónimas de los participantes referentes a las preguntas o 

temas en cuestión, de esta manera se logra desplegar las respuestas obtenidas para 

estimular la generación de nuevas ideas para refinar el pensamiento. 
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4. Un segundo marco de trabajo sería la estructuración en línea de sesiones de lluvia de 

ideas u otras fuentes de información para futuros análisis. 



 
 

                         
 

5. Se analizan las respuestas y se elaboran gráficos de las ideas de los grupos 

participantes, para que estos resultados puedan ser consultados de manera individual y 

posteriormente sean complementados mediantes mensajes dirigidos al facilitador. 

6. Se evalúan las alternativas de acuerdo a una priorización por ranking de los 

participantes, a través de consenso. Es en este paso donde se identifican los  impactos 

que existen sobre los temas de estudio y se definen políticas para controlar variables. 

7. La comunicación de los resultados es notificada por medio de correo electrónico o 

desplegado en un portal para la consulta de los participantes de la dinámica.  

8. Se recomienda establecer un diccionario de terminología en consenso para evitar malas 

interpretaciones de los supuestos definidos en los marcos de trabajo. 

Características del método: Grupos pequeños (1 a 100 participantes) con varias 

locaciones de trabajo. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: Los observatorios-laboratorios 

ofrecen plataformas con capacidad de presentar los documentos generados en las 

sesiones de trabajo (diccionarios de terminología, temas a discutir). Además invita al 

participante a complementar su entendimiento del tema haciendo uso de las fuentes de 

información disponibles en la plataforma. 

 

4.2.3 Syncon – Convergencia sinérgica 

Syncon es el método participativo con la mejor orientación holística y de futuro. Fue 

diseñado para resolver preguntas como: ¿hacia qué futuro podemos enfocar nuestros 

esfuerzos y cuáles son los malentendidos que necesitan una solución previa para adquirir un 

alto grado de participación? 

Pasos: 
1. Reunir a un grupo multidisciplinario. 

2. Establecer un marco de trabajo que fomente el compartir sueños e ideas enfocadas 

hacia un mejor entendimiento de cómo se puede obtener un mejor beneficio futuro 

integral para todos. 

3. Proceder con la dinámica de la “rueda de convergencia de sinergias”. 

Características del método: Grupos grandes (100 en delante) y una locación fija. 
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Contribución del observatorio-laboratorio al método: La red de vinculación del 

observatorio facilita el acceso a estudios específicos para cada elemento del anillo interior 

(escaneo del entorno) y para definir el anillo exterior se puede hacer uso de los estudios 

sobre megatendencias. 

 

4.2.4 Delphi 

Delphi es una técnica participativa a través de la aplicación de cuestionarios con el objetivo 

de obtener un consenso de las respuestas en una o varias rondas. Es necesario dar a conocer 

los resultados de cada ronda para afinar los juicios de los participantes y establecer con la 

opción a realizar respuestas en consenso. El resultado del ejercicio debe ser obtenido por 

consenso de expertos sobre un tema o disciplina específica o bien por la opinión pública sobre 

un tema con visión de futuro. 

Pasos: 
1. Al integrar el equipo de trabajo se busca mantener el anonimato de los participantes 

para generar verdaderos debates sobre el tema en cuestión y así poder ampliar la gama 

de respuestas o bien refinar el análisis de las rondas de trabajo.  

2. La primer ronda consiste en la aplicación de un cuestionario enfocado a determinar 

pronósticos sobre comportamientos que sucederán en un horizonte estimado o bien, se 

obtienen listados con posibles soluciones futuras a problemáticas actuales. 

3. La segunda ronda retoma los resultados en conjunto y son dadas a conocer a los 

participantes para priorizar el orden de los sucesos de acuerdo a su nivel de importancia 

o bien detallar a aún más los resultados obtenidos de la primer ronda. 

4. Las siguientes rondas buscan obtener el consenso de los participantes al repetir los 

pasos anteriores. Los consensos pueden traducirse en listados con justificaciones de 

los sucesos que pueden o no suceder. 

5. Esta técnica puede revelar las áreas en las que los participantes están mejor o mal 

informados, de esta forma se pueden desarrollar un número de planes estratégicos para 

alcanzar futuros deseados. 

Características del método: Grupos grandes (100 en delante) con varias locaciones de 

trabajo. 
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Contribución del observatorio-laboratorio al método: El observatorio-laboratorio ofrece 

la capacidad tecnológica para desarrollar las aplicaciones de las formas de consulta, esto 

es, ofreciendo servicios que permitan realizar la dinámica de consulta a los actores 

involucrados, manteniendo su anonimato, obteniendo una mejor interacción entre los 

participantes y reducir los intervalos de retroalimentación al presentar los resultados 

condensados de las sesiones participativas en línea. 

 

4.3 Árbol de competencias 
Los árboles de competencias buscan representar la totalidad de una organización, 

fenómeno o sistema para poder identificar variables estratégicas. El árbol nos permite orientar 

a la organización en función del entorno general. 

Pasos 
1. Las raíces. Son las competencias técnicas o distintivas. 

2. El tronco. Se refiere a las capacidades del sistema. 

3. Las ramas. Habla de las derivaciones del sistema, entiéndase como líneas de productos 

o mercados.  

4. Diagnóstico estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las 

raíces, del tronco y de las ramas. El diagnóstico debe ser retrospectivo para saber a 

dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene. 

Características del método: Busca la reflexión colectiva. Identifica variables cualitativas de 

una organización como elementos de diferenciación de fortaleza o debilidad. 

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: A través de los estudios sectoriales 

y de cadenas productivas se realiza la construcción del árbol de Giget con los componentes 

mejor fundamentados. Además, el observatorio facilita la reflexión sobre los componentes 

del sistema ya que ofrece información útil para identificar las rupturas o debilidades de la 

dinámica del árbol al consultar los diferentes estudios sobre tendencias observadas en el 

pasado, presente y las que proyectan hacia el futuro. 

 

4.4 Análisis estructural 
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Técnica que permite interpretar la realidad concebida como sistema, cuyas partes están 

relacionadas unas a otras y donde se logran observar todas las relaciones que existen entre 



 
 

                         
 

ellos y los variables que contornan la problemática de un tema determinado, detectando 

aquellas consideradas claves. (Molina, 2004) 

 

El análisis estructural tiene dos objetivos, obtener una representación del sistema bajo 

estudio y reducir la complejidad sistémica de las variables principales. (Ministerio de 

Planificación y Cooperación, 1994) 

 

El análisis estructural es una herramienta diseñada para relacionar ideas. Este método es 

participativo y detecta los componentes más importantes y más gobernables. Los participantes 

son estimulados en cada etapa del método para reflexionar sobre ciertos aspectos que detonan 

comportamientos contraintuitivos del sistema. Los sistemas que son estudiados por este 

método buscan determinar el grado de relación y configuración estructural del sistema.  

Pasos: 
1. Inventario de variables. Analizar el sistema bajo estudio e identificar los contextos donde 

se pueden desarrollar las estrategias de los actores involucrados. 

2. Descripción de la relación entre las variables. Describir la red de relaciones entre las 

variables. 

3. Estructurar la red de relaciones. En este paso se hace uso de la herramienta auxiliar 

MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados y Multiplicación Aplicada a una Clasificación), el 

cual tiene como objetivo ayudar en el análisis estructural del sistema.  

4. Identificación de las variables esenciales. A partir de una lista de variables estructurales 

y una matriz se representa las influencias directas entre las variables y se identifican las 

variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que 

permiten la construcción del problema a abordar. 

5. Visualización de las variables por orden de influencia y dependencia. Parte de los 

resultados obtenidos al usar la herramienta MICMAC son: matriz de análisis estructural, 

orden de influencia y orden jerárquico. La figura 8 muestra los gráficos de 

representación del análisis estructural. 
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Figura 8 - Análisis estructural y los gráficos de representación. 

 
Fuente: Arcade, Godet, Meunier y Roubelat, 1994, pg. 12 

 

6. Interpretación de las variables por orden de influencia y dependencia y por tipo de 

variable. Al analizar los resultados de la herramienta se define el orden y el tipo de 

variable por su jerarquía y relación, como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9 – Plano de influencia-dependencia. 

 
Fuente: Godet, 2000, pg. 65. 

 

En este caso existen cinco tipos de variables:  

a. Determinantes: Variables con mayor grado de influencia y poco dependientes. 

b. Transición: Tienen un mayor grado de influencia y son altamente dependientes. 

c. Riesgo: Son inestables y pueden generar rupturas. 

d. Reguladoras: Tienen un nivel medio de influencia y dependencia. 

e. Dependientes: Altamente dependientes. 

 
Características del método: El método permite darle valores cualitativos a las variables 

que integran a un sistema, de esta manera se identifican las variables sobre las que se 

tienen control y cuáles son las que se impactan. 
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Contribución del observatorio-laboratorio al método: La información contenida en el 

observatorio ayuda a determinar una mejor ponderación de los componentes del sistema. 

Las variables y parámetros de mayor influencia del estudio. El observatorio le permite al 

equipo de trabajo monitorear las actualizaciones de las variables analizadas mediante la 



 
 

                         
 

consulta de documentos que complementan el estudio de las variables más los apartados de 

fuentes externas donde vienen las ligas a los métodos de LIPSOR. 

 

4.5 Estrategias de actores 
Para identificar las estrategias de actores se debe conocer cuáles son sus experiencias, sus 

aspiraciones, sus intereses y conflictos; en suma, estas características son necesarias para 

facilitar consensos en los procesos de toma de decisiones de futuros deseados. 

 

Sobre las variables que resultan del análisis estructural, el juego de los actores permite 

encontrar soluciones o intensificar los conflictos existentes entre grupos que persiguen 

proyectos que condicionan la evolución futura del sistema estudiado. (Universidad de Deusto, 

2007) Al conocer dichos comportamientos de los actores involucrados del sistema bajo estudio 

se pueden elaborar escenarios alternos facilitando la negociación para obtener el futuro 

deseado. 

Pasos: 
1. Identificar cuál es el problema a resolver. 

2. Analizar el entorno del problema a resolver para identificar los retos estratégicos. 

3. Identificar a los actores involucrados. En este paso se deberán identificar a los actores 

que controlan o influyen directamente sobre las variables críticas obtenidas del análisis 

estructural. El número de actores recomendado para estudiar el juego de relaciones es 

de 10 a 15 (primarios y secundarios). 

4. Identificar los objetivos estratégicos. Dejar en claro cuáles son los objetivos individuales 

con relación a las variables críticas obtenidas del análisis estructural. 
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5. Evaluar las influencias directas entre los actores. Para conocer el peso, fuerza o grado 

de influencia de los actores en el sistema se puede hacer uso del método de Matriz de 

Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones (MACTOR) que propone 

herramientas sencillas para evaluar la complejidad de la información. Éste a su vez se 

descompone en tres etapas: 

 
Etapa 1. Evaluación de opciones estratégicas y elección coherente de objetivos. Esta 

etapa consiste en la construcción de la matriz de influencias entre actores, también 

conocida como la matriz de actores por actores (MAA). Dicha matriz nos permitirá 



 
 

                         
 

conocer la influencia de cada actor sobre el resto de los actores. Para ello se 

determinan las siguientes variables de representación: 

a. Enlistar a los actores Ai, donde i toma valores de 1 a 15. 

b. Enlistar a los objetivos Oj donde j toma valores de 1 a 15. 

c. Se usa una escala de evaluación de orden -1, 0 y 1 en relación al objetivo con el 

actor, en donde -1: significa en contra, 0: indiferente o neutral y 1: a favor. 

El primer paso en esta etapa para la construcción de la Matriz MAA es construir la 

matriz de influencia actor por objetivo (MAO), la tabla 6 muestra un ejemplo de MAO. La 

dinámica en este paso responde a la pregunta ¿Cuál es la posición del A1 ante el 

objetivo O1? analizando el perfil de cada actor para llenar la matriz. 

Tabla 6 - Primer matriz: actor por objetivo. 

O1  O2  O3  ‐1 Contra 
A1  1  0 ‐1 0 Indiferente, neutral 
A2  0  ‐1 0 1 Favor 
A3  1  1 1
A4  0  ‐1 ‐1

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso de esta etapa consta en transponer la matriz MAO, esto es MOA. 

Usando la función de transponer matrices en Excel obtenemos la siguiente matriz. 

 
Tabla 7 - Segunda matriz: objetivo por actor. 

A1 A2 A3 A4
O1  1 0 1 0
O2  0 ‐1 1 ‐1
O3  ‐1 0 1 ‐1

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se busca obtener la matriz de influencia de actor por actor (MAA), la cual 

denota el primer análisis de convergencia y divergencia en los actores primarios y 

secundarios. Realizando la multiplicación de matrices [MAO, MOA] obtendremos la 

matriz resultante MAA. 
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Tabla 8 - Tercera matriz: MAA. 

A1  A2  A3  A4 
A1  2 0 0 1
A2  0 1 ‐1 1
A3  0 ‐1 3 ‐2
A4  1 1 ‐2 2

Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 2. Análisis de primer orden de convergencias y divergencias. Este ejemplo 

muestra las distancias entre actores. El color rojo indica la relación más importante, azul 

relativamente importante y negro distancias viables. El valor absoluto de cada relación 

indica la importancia del impacto entre actores, es decir el “-2” tiene un mayor impacto 

relativo que el “1”. 

 

Figura 10 - Diagrama de relación de actores primer orden. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Contribución del observatorio-laboratorio al método: El sistema de información del 

observatorio ofrece información detallada de los componentes del entorno que rodea a los 

actores involucrados. En este caso, la información disponible en el observatorio ayuda al 

investigador a definir al sistema con análisis sectoriales, estudios sobre megatendencias, 

información sobre cadenas productivas y te da la oportunidad de ponerte en contacto con los 

actores relevantes al sistema. 
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Figura 11 - Entorno del diagrama de relación de actores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al conocer cuáles son los factores que pueden afectar las relaciones entre actores, se 

pueden definir mejores escalas de evaluación en la metodología y determinar cuáles son las 

mejores políticas de negociación (alianza o confrontación) para cada actor con respecto al 

sistema. 

 

4.6 Modelación: Enfoque sistémico 
La dinámica de sistemas es un método que ofrece un enfoque que estudia la complejidad 

dinámica del entorno a detalle y permite obtener un mejor entendimiento del comportamiento 

de las variables que se derivan del sistema analizado.  
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Los tomadores de decisiones, hacen uso de este método como una herramienta para el 

manejo efectivo de situaciones complejas del mundo real, situaciones que cambian con el 



 
 

                         
 

tiempo, muestran comportamientos contraintuitivos, y muchas veces están fuera de nuestro 

control. 

 

Normalmente las situaciones complejas exceden nuestra capacidad de entendimiento de 

sus implicaciones, nuestros modelos mentales, por ende, son limitados por la falta de un 

pensamiento operacional o sistémico, el cual nos permitirá responder a la pregunta común 

¿Qué variable provoca tal comportamiento en el sistema? 

 

Es aquí donde la simulación se vuelve en una herramienta esencial, construir un mundo 

virtual que nos de una estructura conocida del sistema y nos permita obtener el control de las 

variables sobre las cuales experimentaremos para interpretar y lograr un mejor entendimiento 

de su comportamiento a través del tiempo. 

Pasos: 
1. Articulación del problema que se atenderá: El primer paso es describir el problema 

crítico a abordar, incluyendo toda la información relevante en relación al problema, esto 

es, obtener el “big picture” de la situación. De esta manera so podrá conocer la 

estructura del sistema y los comportamientos que se derivan de ella. 

 
Figura 12 - Estructura del sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Hipótesis dinámica: Se formula la hipótesis dinámica o teórica que se asume de la 

problemática, se genera una descripción en prosa de la problemática, estableciendo la 

visión y el periodo en sucederá el comportamiento dadas las tendencias actuales. 
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3. Construcción del modelo que probará la hipótesis dinámica: Después de identificar y 

analizar los elementos que deben ser considerados en la problemática a modelar,  se 



 
 

                         
 

parte a realizar la construcción del modelo que probará la hipótesis dinámica. Usando 

los diagramas de conceptualización. 

a. Diagramas causales: Por medio del diagrama causal se encuentra la relación de 

los factores clave que determinan el comportamiento de un fenómeno. 

b. Diagramas de bloques: En este paso se otorgan valores a las relaciones 

causales de las variables consideradas y posteriormente se replicará el modelo 

usando herramientas de simulación como iThink, STELLA y Vensim, las cuales 

facilitan la construcción de modelos interactivos para representar las estructuras 

de retroalimentación, diseñar estrategias de intervención que tengan un mayor 

impacto e identificar comportamientos contraintuitivos de los componentes del 

sistema. 

4. Realizar pruebas para afinar el alcance del modelo: La validación es un proceso 

continuo para hacer más confiable la estructura del modelo. Al someter el modelo a 

pruebas de uso se obtiene la posibilidad para volverlo más robusto, facilitar la 

identificación de las variables sensibles a condiciones extremas y obtener un mayor 

entendimiento de su funcionamiento. 

5. Diseñar estrategias para mejorar la dinámica del sistema. Partiendo de las variables 

críticas de la problemática se parte a la construcción de escenarios, donde se probarán 

políticas para mejorar el comportamiento del sistema o que den solución al mismo.  

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: El enfoque sistémico, es una 

herramienta que permite construir escenarios de futuro al identificar cuáles son las variables 

sensibles de una problemática. El observatorio funciona como insumo principal para la labor de 

inteligencia que se debe realizar para construir un modelo más robusto y que propicie una 

mejora organizacional del método. 

 

4.7 Análisis del impacto de tendencias 
La elaboración de pronósticos o forecasting como forma de anticipar el futuro parte del 

estudio de la información disponible y permite la extrapolación de tendencias históricas. 

Incorpora múltiples percepciones para planificar actividades de acuerdo al estudio realizado e 

identifica: 
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1. Indicadores 



 
 

                         
 

2. Evolución de fenómenos 

3. Desequilibrios del medio observado 

Éste método facilita el seguimiento de una tendencia en particular para posteriormente 

conocer cuáles son los efectos que tendrá sobre posibles futuros. Los efectos pueden cubrir 

sucesos tecnológicos, políticos, sociales, económicos y/o estructurales. Haciendo uso de la 

herramienta auxiliar TIA (Trend Impact Analysis) se podrá analizar las consecuencias de los 

comportamientos tendenciales de futuro y el grado de su impacto. 

Pasos: 
1. Una curva es ajustada con datos históricos para calcular la tendencia de futuro sin la 

inclusión de los efectos de eventos futuros. 

2. Mediante el juicio de expertos se identifican una serie de posibles eventos de futuro que 

si llegasen a ocurrir generaría desviaciones de la extrapolación de datos históricos. Para 

cada evento se determina una probabilidad de ocurrencia como una función del tiempo 

y el impacto esperado.  

3. Elaboración de planes de contingencia.  

 
Contribución del observatorio-laboratorio al método: El observatorio integra fuentes de 

información que facilitan el desarrollo de este método, tanto en la recopilación de datos 

históricos como en la búsqueda de expertos.  

 

4.8 Construcción de escenarios 
Un escenario o acontecimiento hipotético es un retrato de un futuro posible, donde los 

tomadores de decisiones pueden comprender de manera clara las implicaciones, retos y 

oportunidades que pueden surgir del ambiente planteado. Un escenario es una descripción de 

lo que podría ser un futuro.  
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Los escenarios describen la evolución de eventos y tendencias, por lo tanto, el desarrollo de 

varios escenarios de futuro podrán ser usados en el proceso de planeación para establecer 

acciones efectivas en el presente para obtener un grado de confianza que potencie el futuro 

deseado. 



 
 

                         
 

Pasos: 
1. Descripciones narrativas del futuro. Estas descripciones deberán enfatizar los procesos 

causales de los acontecimientos. Mientras más detallada se encuentre la historia y su 

situación futura se podrá transmitir cuáles son los pasos requeridos para llegar ella 

desde el punto de partida.  

2. Condiciones de las hipótesis de cada escenario. Las hipótesis de un escenario deben 

cumplir simultáneamente con cinco condiciones: pertinencia, coherencia, verosimilitud, 

importancia y transparencia. 

3. Identificación de los factores determinantes del sistema. Usando el análisis estructural 

se identifican cuáles son los factores determinantes del sistema y los parámetros que 

los rigen. 

4. Estrategias de actores. Examinar el estado actual del sistema e identificar quiénes son 

los actores principales y su peso en el mismo (influencia que tienen sobre los demás 

actores involucrados, conocer cómo han controlado o alterado el sistema en el pasado). 

5. Por último se puede realizar un análisis morfológico de los escenarios planteados 

puesto que en esencia se encuentra una configuración de los componentes principales 

identificados por cada escenario. 

 

Contribución del observatorio-laboratorio al método: Los fundamentos que se 

encuentran en el sistema de información del observatorio mediante opiniones de expertos, 

estadísticas de la industria y estudios sectoriales hacen del observatorio en una fuente de 

donde se obtiene la información de inteligencia para evaluar y ponderar las diferentes 

combinaciones de los factores determinantes del sistema.  
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4.9 Impacto del observatorio-laboratorio sobre las herramientas y métodos de 
prospectiva. 

Al identificar el tipo de contribución del sistema de información del observatorio-laboratorio 

en las herramientas y métodos de prospectiva se concluye que los métodos exigen la 

alimentación de datos que afinen los resultados que se obtienen de ellos. El siguiente diagrama 

presenta un resumen de los elementos del sistema de información de los observatorios sobre 

los métodos de prospectiva. 

 
Figura 13 - Contribución del observatorio-laboratorio sobre las herramientas y métodos 
de prospectiva. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Godet, 2000, pg. 33. 
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Las herramientas del sistema de información del observatorio-laboratorio se constituyen 

como la base de cualquier o de todo estudio de futuro, ya que presentan la información 



 
 

                         
 

necesaria para la definición del sistema y el análisis de sus principales componentes. Michel 

Godet propone cinco grandes pasos para la construcción de escenarios, en cada uno de éstos 

el conocimiento que el investigador puede obtener del observatorio simplifica la búsqueda de 

fuentes de información validadas. El observatorio cuenta con seis grandes apartados de 

información que integra el sistema, éstos son: Análisis sectoriales, información sobre cadenas 

productivas, repositorio de información en línea, capacidad tecnológica para desarrollar las 

aplicaciones de interacción, expertos y estudios de megatendencias. 

 

Para el escaneo del entorno el cual presenta el problema a resolver en su contexto, para ello 

el observatorio ofrece: análisis sectoriales,  información sobre cadenas productivas y expertos  

en entornos académicos, gubernamentales, industriales y pensadores creativos. 

 

El segundo paso para la construcción de escenarios es la búsqueda de variables clave tanto 

internas como externas. Para ello se utilizan métodos participativos, la definición del árbol de 

competencias y se realiza un análisis estructural. La información utilizada es información del 

pasado y del presente, en esta tarea el observatorio ofrece cinco herramientas: Análisis 

sectoriales, información sobre cadenas productivas, repositorio de información en línea, 

capacidad tecnológica para desarrollar las capacidades de interacción y expertos. 

 

El tercer gran paso se refiere a la definición del papel de los actores con el objetivo de 

generar estrategias utilizando cuatro herramientas del observatorio que le dicen al investigador 

cómo se ha comportado el actor en el pasado, en dónde están las convergencias y 

divergencias en los intereses de los actores  y qué comportamientos han tenido: Análisis 

sectoriales, información sobre cadenas productivas, expertos y estudios de megatendencias. 
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Para definir el campo o la serie de los escenarios posibles se utilizan métodos de 

modelación que hacen evidente el comportamiento de las variables en un sistema complejo y 

para ello se utilizan las herramientas siguientes: Análisis sectoriales, información sobre 

cadenas productivas, expertos y estudios de megatendencias. Por último, para realizar el 

análisis del impacto de tendencias se deben usar las herramientas de consulta de expertos y 

estudios de megatendencias para identificar las tendencias que pueden desprenderse de la 

tendencia actual. 



 
 

                         
 

Capítulo 5 Aplicaciones de observatorios-laboratorios 

Dada la complejidad del entorno, desarrollar nuevas formas para monitorear su evolución e 

identificar oportunidades para aprender, adaptar y aprovechar su potencial nos sugiere 

consolidar sistemas de información que constantemente enriquezcan sus bancos de datos, 

variables e indicadores. 

Hoy en día, existen observatorios que trabajan en línea, estos se enfocan en la producción y 

transferencia del valor social del conocimiento como lo es el Observatorio de la Red de 

Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe, otros generan una base de 

conocimiento sobre las tendencias tecnológicas más relevantes para el futuro desarrollo 

económico y social como lo es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial o bien 

para monitorear avances en las tecnologías de información y comunicación en la educación 

como es el caso del Observatorio para las nuevas tecnologías de la educación. 

Además, se presenta al Observatorio Estratégico-Tecnológico® como un observatorio-

laboratorio en transición de un repositorio de información a una herramienta auxiliar para 

realizar estudios de prospectiva estratégica. 

 

5.1 Observatorio de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y 
El Caribe 

El observatorio de la Red de Macrouniversidades busca disminuir la brecha entre la 

velocidad del desarrollo científico–tecnológico y la generación de nuevos modelos educativos, 

donde la planeación y la innovación se convierten en enfoques proactivos que buscan el 

aprovechamiento de las oportunidades que pueden desprenderse del entorno cambiante para 

obtener futuros deseados. Uno de los enfoques principales de éste observatorio es la 

planeación prospectiva, que con la vinculación entre las universidades de América Latina y El 

Caribe han desarrollado una metodología que integra los recursos disponibles a través de la 

academia para asegurar la detección de innovaciones sociales, de discontinuidades y rupturas. 

(Herrera, Cruz, Muñoz y Reyes, 2005) 
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 Como se menciona en el Manual de planeación prospectiva estratégica de Alma Herrera y 

Axel Didriksson (2006, pg. 141), la naturaleza del observatorio desarrollado por la Red de 



 
 

                         
 

Macrouniversidades promueve procesos de transformación institucional con los siguientes 

objetivos: 

1. Generar un modelo metodológico conceptual que permita comprender las 

transformaciones profundas que están ocurriendo en las macrouniversidades con 

respecto a las formas y procesos de la praxis académica y de pensamiento, los modelos 

de organización, los esquemas de financiamiento, las relaciones económicas, las 

lógicas, las formas de gobierno y legislación, así como la forma de producir y transferir el 

conocimiento. 

2. Contribuir, a partir de la sistematización y análisis de la información,  al impulso de 

cambios de fondo y transformaciones estratégicas en las macrouniversidades, tanto 

internamente: en la reforma y el cambio en sus componentes, funciones fundamentales, 

currículos, estructura académica, oferta profesional y producción y transferencia de 

nuevos conocimientos hacia la sociedad; como externamente: en la generación de 

nuevos marcos de cooperación integración y vinculación. 

3. Favorecer la construcción de escenarios compartidos en redes de cooperación e 

innovación, a partir de la detección de núcleos de desarrollo de cada macrouniversidad. 

 

5.2 Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
Este observatorio surge como una fundación desarrollada por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio del Gobierno de España para generar una base de conocimiento sobre las 

tendencias tecnológicas más relevantes para el futuro desarrollo económico y social, que sirvan 

a su vez de apoyo a la toma de decisiones de carácter tecnológico tanto en el ámbito público 

como empresarial. Además de crear experiencias en prospectiva y vigilancia tecnológica al 

servicio de la innovación y la competitividad de distintos sectores empresariales. El 

observatorio integra una red de empresas, administraciones públicas, instituciones públicas, el 

gobierno, inversionistas y el público en general, esto con el fin de fomentar el uso y el 

entendimiento de la prospectiva tecnológica industrial. 

Dicho portal, ofrece estudios de prospectiva categorizados de la siguiente forma: 
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1. Estudios de prospectiva tecnológica con un horizonte de 15 años; con carácter sectorial 

y pueden estar orientados a segmentos de actividad concreta para alcanzar alto nivel de 

detalle en las tecnologías implicadas. 



 
 

                         
 

2. Vigilancia tecnológica: publicaciones periódicas de Boletines de Vigilancia Tecnológica 

en varios sectores. 

3. Diseño de estrategias de futuro apoyados en la prospectivas: los resultados de los 

estudios de prospectiva tecnológica han de ser adaptados a diversos contextos 

regionales, socioeconómicos, culturales, etc., para servir de base a la elaboración de 

políticas y estrategias de desarrollo en esos contextos. 

4. Seguimiento de Evolución Tecnológica: informe anual de seguimiento de la tecnología 

en relación con aquellas tendencias de evolución de la misma identificadas por sus 

estudios de prospectiva en los diferentes sectores y áreas. 

 

5.3 Observatorio para las nuevas tecnologías de la educación  
El panorama tecnológico adquiere un carácter altamente complejo y cambiante; en este 

contexto, la prospectiva y la vigilancia tecnológica juegan un papel fundamental como 

herramienta estratégica al servicio de la comunidad que integra el observatorio para las nuevas 

tecnologías para el fomento de la educación. En este caso, el observatorio monitorea avances 

en las tecnologías de información y comunicación diseñadas para la educación en línea. Este 

portal le permite a ministros de educación y profesores conocer las estrategias efectivas de la 

educación. 

 

El enfoque del observatorio se basa en el intercambio periódico de experiencias con los 

actores clave en el tema de la educación al analizar, integrar y proveer de herramientas de 

información de los resultados de investigaciones y desarrollar herramientas que faciliten el 

proceso de toma de decisiones a nivel gobierno. En este caso las categorías de investigación 

que se publican periódicamente por expertos son: 

1. Políticas públicas 

2. Interoperabilidad de las instituciones educativas 

3. Innovación escolar  

4. Juegos didácticos en línea 
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5.4 Observatorio Estratégico-Tecnológico® 
El Observatorio está enfocado al impulso al desarrollo del emprendimiento, ofreciendo 

herramientas para monitorear el entorno, conocer los comportamientos tecnológicos y sociales 

sobre los patrones dinámicos de consumo, con el objetivo primordial de aprovechar las 

oportunidades que se deriven de ellos. 

 

Promueve el flujo de información necesario para crear sistemas de inteligencia colectiva; 

sintetizar el conocimiento clasificándolo por áreas de interés. Se presenta como una 

herramienta para generar ideas de negocio difundiendo los resultados de los proyectos de 

desarrollo regional del Tecnológico de Monterrey en servicios de consulta. Tales son los 

productos que se integran a la plataforma del OET como herramientas para identificar las 

características del entorno en cuanto a vocaciones económicas regionales y por el estudio del 

impacto de las megatendencias sociales y tecnológicas. 

 

Los estudios de desarrollo regional que incluye el Observatorio Estratégico-Tecnológico® 

identifican las vacaciones económicas actuales, emergentes y futuras y las oportunidades de 

negocio derivadas a nivel local, regional y nacional. La metodología para desarrollar este 

producto de investigación consistió en la integración de métodos participativos con expertos de 

los distintos sectores de la sociedad: empresarios, gobierno y instituciones académicas. Dichos 

estudios diferencian las características geográficas, políticas, sociales y culturales, y explica 

cómo es que cada región y establecen los requerimientos para detonar los distintos procesos 

de desarrollo. (Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, 2009). 
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En el caso de los estudios de megatendencias sociales y tecnológicas se realizo una acción 

coordinada de consulta usando la método Delphi a expertos a nivel Sistema del Tecnológico de 

Monterrey para realizar el análisis del impacto de las megatendencias mundiales en negocios 

de alto valor agregado que fueran relevantes al desarrollo regional de los estados de México. El 

resultado es la documentación de cada megatendencia derivada de su clase, ya sea social o 

tecnológica en mapas tecnológicos, útiles para facilitar la relación de las áreas de aplicación y 

algunos ejemplos de productos y servicios. Esta síntesis permite comprender de manera rápida 

los elementos más importantes de una megatendencia. (Grupo de Desarrollo Regional del 

Tecnológico de Monterrey, 2009). 
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Ahora bien, el estado actual indica que el Observatorio trabaja más como un repositorio de 

información que una plataforma de interacción. Constantemente se ha trabajado para adoptar y 

adaptar nuevas herramientas que permitan la creación del conocimiento con base en la 

participación. Por consiguiente, la vinculación con el Instituto para el Desarrollo de 

Emprendedores permitirá desarrollar nuevas formas de interacción con el mercado meta 

(emprendedores, industria, gobierno y academia). 



 
 

                         
 

Capítulo 6 Conclusiones 

“Tener un visión global es imprescindible para la acción local y cada uno, a su nivel, debe 

poder comprender el sentido que tienen sus acciones y poder resituarlas en el contexto de un 

proyecto más global en el cual dichas acciones se insertan.” (Godet, 2000, pg. 15). En el 

contexto actual y dada la importancia de los sistemas de información digitales, contar con 

herramientas para la administración del conocimiento resulta indispensable para cualquier 

actividad que requiera la toma de decisiones. 

 

En el libro “La construcción del futuro”, Francisco José Mojica (2005, pg. 228) define al plan 

vigía para el análisis de escenarios como el establecimiento de una visión panorámica de las 

variaciones que podría tener la organización que estamos analizando, donde el grupo de “alerta 

prospectiva” deberá estudiar los hechos que ocurran, lo cual indicará hacia dónde vamos y 

hacia que otros nortes podemos encaminarnos. A través de la organización de la información 

de manera estratégica, como se presenta en la Metodología para diseñar, desarrollar y operar 

un observatorio-laboratorio de prospectiva, se cuenta con una herramienta para el desarrollo de 

estudios de prospectiva en los ámbitos académicos, industrial, comercial y para la generación 

de políticas públicas, planes de acción o contingencia para alcanzar el futuro deseado. 

 

La lección aprendida al estudiar las aplicaciones de observatorios-laboratorios, 

específicamente el Observatorio de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina, 

el desarrollo de nuevas formas para monitorear la evolución del entorno para identificar 

oportunidades para aprender, adaptar y aprovechar su potencial nos sugiere consolidar 

sistemas de información que constantemente enriquezcan sus bancos de datos, variables e 

indicadores. La transformación de los planes académicos se convierten en una realidad, ya que 

éstos se encuentran mejor alineados con las necesidades de sectores industriales y el 

gobierno. 
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La prospectiva en el ámbito tecnológico a través de los observatorios requiere de manera 

indispensable de la participación activa de los actores involucrados, tanto de los dueños de 

información, como la de los usuarios del sistema de información. De esta manera, se logrará la 

apropiación, la reflexión colectiva y la acción colectiva para determinar las rutas de 

aproximación hacia el futuro deseado. 



 
 

                         
 

 

El papel que juegan las universidades dentro de la sociedad, de manera creciente deben 

responder a las necesidades generadas por las tendencias a nivel mundial, tanto por la 

sociedad como por la industria, contribuyendo a la generación de políticas públicas alineadas 

con los intereses de los actores involucrados. En éste sentido los observatorios-laboratorios 

necesitan de la participación de esto cuatro elementos de la sociedad: 1) las universidades que 

generan el conocimiento, 2) los ciudadanos que requieren de éstas guías, 3) el sector 

empresarial y productivo y 4) el gobierno. 

 

En mi diagnóstico y experiencia personal, la Vicerrectoría Académica y de Investigación 

debe contar con una propuesta que valide el desarrollo de estudios prospectivos, dando paso a 

un observatorio-laboratorio sustentado por la metodología y el sistema de información expuesto 

en este trabajo. Además, se debe establecer una red de vinculación entre distintos 

componentes:  

1. El conocimiento y las experiencias sean un insumo para elaborar la estructura del 

sistema de información. 

2. Las herramientas, estudios y bases de datos provengan de distintas fuentes confiables, 

3. Estas deben ser representadas por el sector académico, gubernamental y empresarial. 

  

Este documento identifica la aplicación del observatorio-laboratorio en las herramientas y 

métodos prospectivos analizados. El resultado se obtiene con la anticipación y el tiempo de la 

preparación de la acción del plan prospectivo, ya que estos se vuelven más efectivos al ser 

alimentados por un sistema de información actualizado, válido y confiable para incentivar 

estrategias factibles que afronten los cambios esperados (preactividad) y provocar los cambios 

deseables (proactividad). 

 

 
-       - 60

Por otro lado, la metodología presenta las actividades a seguir para construir un 

observatorio-laboratorio, distingue los puntos donde se debe realizar la contratación de 

servicios externos para diversificar el impacto del observatorio en un sentido funcional, 

tecnológico, concepto y alcance de los contenidos y especifica las actividades que requieren de 

una documentación para darle seguimiento a la operación del sitio. No obstante, la 

construcción de la metodología fue desarrollada con la experiencia obtenida en el desarrollo del 

Observatorio Estratégico-Tecnológico® (OET), proceso que duró dos años para formalizar la 



 
 

                         
 

estructura, definir el concepto de imagen, diseño de servicios funcionales, realizar la 

contratación de proveedores para asesorar y cubrir los procesos técnicos. 

 

Sin embargo, la naturaleza de este proyecto ha logrado obtener un impacto para desarrollar  

una cultura emprendedora mejor preparada, fomentar la investigación y promover la innovación 

empresarial en el Tecnológico de Monterrey, Gobiernos locales y estatales y en la industria en 

general. Esto se debe a la formalización de manuales de operación que apoyan a los 

administradores de contenido del portal ya que ofrecen una mejor comprensión del manejo y 

actualización del mismo.  

 

La experiencia obtenida de este proyecto es que los observatorios son sociedades de la 

información y transferencia del conocimiento. Los siguientes pasos están enfocados a darle 

una mayor exposición al concepto del observatorio, buscar una mejor vinculación académica, 

gubernamental y empresarial y ofrecer la posibilidad de replicar el modelo en necesidades 

específicas de la sociedad. Tal es el caso de la aplicación del Observatorio Estratégico-

Tecnológico en coordinación con el Instituto de Desarrollo de Emprendedores, al preparar 

talleres de capacitación para los alumnos de los cursos de Emprendimiento, Innovación 

empresarial y Modalidad Emprendedora. Los resultados de esta aplicación se observa con la 

calidad de los planes de negocios desarrollados por los alumnos de los programas. Los 

estudios de desarrollo regional, megatendencias y cadenas productivas se vuelven en 

herramientas básicas del entorno para el sector empresarial.  

 

Cada iteración se convierte en una mejor aproximación del deber ser de un observatorio-

laboratorio. Si bien, este portal no presenta la totalidad de los componentes que debe integrar 

un observatorio-laboratorio como tal, el portal en si es un proyecto con visión de futuro, su 

ambición es volverse en un observatorio-laboratorio que logre consolidar las necesidades de su 

auditorio con la retroalimentación constante. 
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ANEXO 1 – Manual para Mantenimiento y Actualización del OET 
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1 INTRODUCCION 

El presente manual se ha desarrollado para apoyar al personal que tendrá bajo su 

responsabilidad el mantenimiento del portal de Internet “Observatorio Estratégico-

Tecnológico” (OET). Su propósito principal es dar una mejor comprensión del manejo y 

actualización del contenido del portal, específicamente de: Fuentes Externas, Noticias, 

Agenda, Lo Nuevo, Exploradores y Tutoriales. Para ello,  se describen los procesos de 

revisión, actualización y uso de los mismos, sin perder el objetivo de ser una guía útil 

de información para los colaboradores del portal. Se ofrecen consejos prácticos sobre 

la evaluación y selección de la información  referente a los temas tratados dentro del 

OET. 

Para la selección de la información, se espera que esta sea bien identificada, 

seleccionada, y consultada; ello con el fin de que sea útil para los visitantes del portal, 

los cuales pueden ser: académicos, profesionales o empresarios, investigadores, 

funcionaros públicos, entre otros,  quienes requieren de utilizar información orientada y 

clasificada.  

El manual también apunta a proporcionar una guía de actuación (procedimiento) para 

la gestión o administración del mantenimiento de los accesos y una ayuda a los 

responsables del portal, para la puesta en práctica de una gestión de información 

inteligente, esto mediante la identificación de las cualidades necesarias que la 

información seleccionada debe tener para ser considerada útil y adecuada y que reúna 

las condiciones para ser incorporada al OET. 

2 ACCESO AL OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO 

Para navegar en el portal del OET, es necesario cumplir con ciertos requisitos 

tecnológicos, ello ayudará a tener un acceso rápido a cualquiera de las herramientas 

del observatorio. Enseguida se enlistan dichos requerimientos: 
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Computadora PC: 
CPU: Pentium II 233MHz, o mayor. 



 
 

                         
 

RAM: 64MB (Windows XP: 128MB) 

Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP o más reciente. 

Computadora Macintosh: 
CPU: Power PC 603, o mayor. 

RAM: 64MB 

Sistema operativo: Mac OS 9, o más reciente. 

Software: 
Microsoft Explorer 

FireFox 

Netscape Navigator 

Adobe Reader 

Flash Player 

Una vez abierto el navegador, escribimos la página del observatorio 

http://www.oet.itesm.mx, tal y como se muestra en la figura 1. Para tener acceso al 

portal, será necesario proporcionar el número de usuario y contraseña asignados (ver 

figura 2). Llevado a cabo este proceso, se podrá hacer uso de las herramientas e 

información contenidas en el portal.  

Figura 1. Acceso al Observatorio Estratégico-Tecnológico  

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 25 de junio de 2009 
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http://www.oet.itesm.mx/
http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

Figura 2. Acceso al Observatorio Estratégico-Tecnológico: Usuario y Contraseña  

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 25 de junio de 2009 

3 CONTENIDO DEL PORTAL                                                

3.1 NOTICIAS, LO NUEVO, AGENDA  
El portal del Observatorio Estratégico-Tecnológico, ofrece a  sus usuarios entre otras 

cosas, noticias relevantes relacionadas al OET, avisos sobre cambios y una agenda 

que le permite conocer fechas de eventos relacionados al portal y/o a los temas que se 

manejan en éste. Enseguida se describe brevemente cada uno de estos apartados. 

a) Noticias: En este apartado, se presentan las dos noticias más relevantes 

ocurridas durante la semana, las cuales estarán relacionadas con la vida del 

ITESM. 
b) Agenda: En la agenda, se tendrá acceso a las fechas de eventos y/o 

publicaciones de datos relacionados con los temas económicos y financieros.  
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c) Lo nuevo: Aquí se concentran cada uno de los cambios y actualizaciones que 

se hacen en el portal, con el objetivo de que el usuario se entere a la brevedad 

de dichas actualizaciones.  

http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

3.1.1 Acceso a Noticias 

Para tener acceso a las noticias, basta con entrar a la página del portal, no será 

necesario ingresar la clave y el usuario, ya que las noticias se encuentran en la página 

principal. 

 
Figura 3. Acceso a Noticas 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 25 de junio de 2009 

 
3.1.2 Acceso a Agenda y Lo Nuevo 

Para tener acceso a estos servicios, será necesario accesar a la página del OET (ver 

figura 2) y proporcionar el usuario y la contraseña del mismo. Una vez realizado este 

proceso, el usuario podrá revisar las actualizaciones llevadas a cabo en Agenda y Lo 

Nuevo. 
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http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 
Figura 4. Acceso a Agenda y Lo Nuevo 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta el 1 de julio de 2009  

3.2 FUENTES  EXTERNAS 
Las Fuentes Externas son sitios de Internet que han sido previamente analizados por el 

equipo del OET y que ofrecen información valiosa para generar análisis de inteligencia 

de negocios. Estas fuentes se centran en la identificación y evaluación de las 

tendencias y acontecimientos que están ocurriendo en la esfera global. 

El portal OET pone a disposición de sus usuarios información relevante de otros sitios 

de Internet que son previamente analizadas y luego clasificadas por temáticas. 

Actualmente se contemplan las siguientes temáticas o divisiones:  
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a) Información económica: Hacen referencia a las características socioeconómicas  

del sector bajo estudio, los estudios de la dinámica  económica de las industrias y el 

panorama general de la evolución  de los flujos de inversión extranjera directa en 

México. 

 

http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

b) Información de mercados: Hacen referencia al análisis y estudio de la evolución 

del comercio exterior de México, además se presentan una serie de fuentes 

externas que permiten conocer a fondo las entidades y los sitios que reportan los 

flujos comerciales internacionalmente.  

 

c) Inteligencia de Negocios: Fuentes que promueven la inteligencia de negocios  al 

mostrar  cuáles son las cadenas productivas actuales en México, las estrategias de 

innovación tecnológica de las industrias, herramientas para promover el desarrollo 

empresarial y los observatorios que monitorean las tendencias en las industrias.  

 

d) Conocimiento e Innovación: Fuentes que muestran los canales de asesoramiento 

para promover la propiedad intelectual, el entendimiento y clasificación de patentes, 

las redes de transferencia del conocimiento y los enlaces con expertos en áreas de 

conocimiento específicas.  

 

e) Información de Prospectiva: Fuentes que muestran los estudios sobre las 

tendencias globales, las herramientas para realizar análisis prospectivos y estudio 

sobre patrones de comportamiento en bases de datos.  
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Las temáticas están a la vez divididas por áreas de conocimiento que consisten en un 

segundo nivel de detalle de la información seleccionada. Un ejemplo de área de 

conocimiento dentro de la temática de  “Información económica”  son: Censos 

económicos, Información sectorial e Inversión extranjera directa. Esto se aprecia con 

más detalle en la figura 5. 



 
 

                         
 

Figura 5. Esquema Temático: Fuentes Externas 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las Fuentes Externas deben presentar información dinámica y actualizada con relación 

a la situación actual y global de la ciencia y la sociedad. 
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3.2.1. Acceso a las Fuentes Externas 

Para ingresar a las Fuentes Externas, será necesario acceder en primer lugar, al portal 

OET. Luego, a través de un usuario y una clave de acceso (ver figura 2), ingresar al 

ambiente de la OET y  acceder a la información de las fuentes externas ingresando por 

el ícono “Explora la Información disponible”, tal como se aprecia en la figura 6. 

Figura 6. Exploración de la información disponible 

 
Fuente: https://oet.itesm.mx, fecha de consulta 25 de junio de 2009. 
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Posteriormente, se desplegará la pantalla similar a la de la figura 7 que se encuentra en 

la siguiente página.  En ella, aparecerán cada una de las temáticas de las fuentes 

externas, por lo que para tener acceso, es necesario dar click en alguna de estas 

temáticas.

https://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 
Figura 7. Exploración de la información disponible: acceso Fuentes Externas 

Fue

nte: https://oet.itesm.mx, fecha de consulta el 25 de junio de 2009. 

 

En “Explora la Información disponible” se desplegarán las temáticas, dentro de cada 

una de ellas se facilitan las ligas de los sitios relacionados a las áreas de conocimiento, 

las mismas que previamente deben pasar por un proceso de evaluación y autorización 

para ser publicadas; es decir, deben tener un cierto nivel de revisión escrutinio; dado 

que deben cubrir un propósito informativo y de apoyo a la toma de decisiones de los 

usuarios. 
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Las Fuentes Externas deben estar muy bien seleccionadas en base a un objetivo, cada 

sección debe tener un fin informativo, no deben colocarse ligas sólo porque la 

información resulte interesante, deben de tener una relación, una lógica informativa, de 

lo contrario estas no tienen sentido ya que cualquier usuario podría ingresar a Internet y 

acceder a la información que le interesa.  

https://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 

3.2.2. Finalidad de las Fuentes Externas 

La finalidad de las Fuentes Externas de OET es el de revelar las oportunidades y las 

amenazas clave que se espera confrontar. De tal manera que seamos capaces de 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o  reducir el impacto de 

las amenazas. 

3.3  EXPLORADORES DE OPORTUNIDADES 
Los exploradores son bases de datos interactivas que, como su nombre lo indica, 

permiten explorar información económica, tecnológica y financiera, la cual  ha sido 

previamente analizada y agrupada en niveles por el equipo del OET; de tal manera que 

le permite al usuario consultar información delimitada a los sectores industriales que le 

interesan.  

Con el objetivo de tener un fácil acceso a los exploradores, las herramientas de 

exploración de las bases de datos se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 

a) Estructura económica: Concentra 3 exploradores con información referente a 

la estructura económica de México, Estados Unidos y al comercio mundial. 
b) Información Empresarial: Contiene 2 exploradores, el primero contiene la 

información financiera de diversas empresas según la clasificación de 

estructuras de industrias de YahooFinance ; el segundo muestra la inversión de 

capital de riesgo de Estados Unidos para empresas de base tecnológica.  

c) Megatendencias: Agrupa en total 4 exploradores, de los cuales dos hacen 

referencia  a las oportunidades de negocio de las megatendecias sociales y 

tecnológicas, mientras que los otros dos permiten identificar el impacto de las 

megatendencias mencionadas anteriormente.  
d) Anatomía de cluster: Muestra un solo explorador, el cual muestra el análisis de 

las cadenas productivas de cada cluster y da información específica con cada 

uno de sus componentes.  
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e) Pequeña y mediana empresa: En este apartado, se agrupan dos exploradores, 

el primero presenta información sobre las actividades económicas 



 
 

                         
 

representativas para los pequeños empresarios. El segundo, identifica 

oportunidades de negocio relevantes para las megatendencias sociales de los 

pequeños empresarios.  
f) Actividades de valor agregado: A través de un solo explorador, relaciona las 

actividades económicas más relevantes de los estados con información de 

patentes y capital de riesgo de las megatendencias identificadas en el proyecto 

IOED. Esto con el fin de poder generar reportes para cada uno de los estados, 

en donde se identifican bienes y servicios de alto valor agregado con el mayor 

potencial económico.   
g) Buscadores de contenido en exploradores: Proporciona al usuario una 

herramienta de búsqueda mediante palabras calve, usando para ello los 

exploradores mencionados con anterioridad.  
h) Convertidor: Herramienta auxiliar que permite conocer la correspondencia entre 

los códigos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte y el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías. 

 

3.3.1 Acceso a los Exploradores  
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El acceso a los Exploradores se lleva a cabo de la misma manera que en las Fuentes 

Externas, para ello se debe entrar a la página del portal, empleando para ello un 

usuario y contraseña. Posteriormente, se debe dar click en “Explora la Información 

Disponible” (ver figura 6). Enseguida, se desplegará la pantalla que contiene los 

Exploradores, al dar click en cualquiera de las temáticas, lo llevará directamente hacia 

las ligas de los temas relacionados (ver figura 8). 



 
 

                         
 

 
Figura 8. Exploradores de Oportunidades 

 
 Fuente: http://oet.itesm.mx , fecha de consulta 25 de junio de 2009 

 

Figura 9. Esquema Temático: Exploradores de Oportunidades 
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Fuente: Elaboración propia 

http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

3.3.2 Finalidad de los Exploradores 

Los exploradores del portal OET tienen como finalidad el sintetizar bases de datos y a 

su vez, canalizar a los usuarios hacia fuentes externas específicas con información 

referente a los temas tratados en el portal. 

La metodología seguida para la concentración de los datos de los exploradores será 

descrita más adelante, junto con su proceso de mantenimiento.  

3.4  TUTORIALES 
Dentro de la página del OET se encuentra el apartado de Tutoriales, los cuales 

describen el funcionamiento y la utilidad de las herramientas que integran el portal. 

Este apartado consiste en cinco módulos, en donde se describe  el funcionamiento y la 

usabilidad de las herramientas que integran al portal OET, y su capacidad de brindar 

información específica y actualizada sobre distintos temas relacionados al desarrollo 

regional y la búsqueda de oportunidades de negocio.  

Los módulos contenidos son: 

Módulo 1: Uso de fuentes externas 
En este módulo se realizarán ejercicios que involucran los vínculos que el OET ha 

catalogado como valiosos e interesantes, por su capacidad de brindar información 

específica y actualizada sobre distintos temas relacionados al desarrollo regional y la 

búsqueda de oportunidades de negocio. 
Módulo 2: Uso de exploradores de oportunidades 
En este módulo se realizará un ejercicio por cada uno de los 14 exploradores. 

Módulo 3: Revisión de los resultados de investigación sobre desarrollo regional 
En este módulo se revisará el uso de las siguientes herramientas: 

• Reportes del proyecto IOED 

• Oportunidades para el desarrollo 

• Resultados de investigación sobre del desarrollo regional 

• Mapas tecnológicos  
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Módulo 4: Consultas más comunes 
En este módulo se realizarán ejercicios que combinan los módulos 1, 2 y 3.                

Esta compilación de ejercicios representa las preguntas más comunes al realizar un 

análisis de negocios dentro del OET. 

 
Módulo 5: Ejercicios integradores   
En este módulo, los ejercicios están diseñados de tal manera que la solución se pueda 

encontrar al hacer uso de todas las herramientas de una manera combinada.  

 
3.4.1 Acceso a los Tutoriales  
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Una vez que se tiene acceso al OET con el usuario y contraseña previamente 

asignados, se debe de dar click en “Tutoriales”, el cual se encuentra en la parte 

superior izquierda del portal, tal y como lo muestra la figura 10. Enseguida, se 

desplegará de manera general, cada uno de los temas contenidos en esta parte del 

observatorio (ver figura 11 en la siguiente página). 



 
 

                         
 

Figura 10. Acceso a  Tutoriales 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 1 julio de 2009 

 

Figura 11. Acceso a Tutoriales: Despliegue de información 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 25 de junio de 2009 
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http://oet.itesm.mx/
http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 

Figura 12. Esquema Temático: Tutoriales 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

3.4.2 Finalidad de los Tutoriales  

Debido a la cantidad de información que ha sido concentrada en el observatorio y a las 

herramientas que éste posee, es importante dedicar un espacio a la solución de dudas 

de los usuarios. Los Tutoriales del OET, no solamente cumplen con esta finalidad, sino 

que van más allá al presentar ejemplos prácticos para el uso y aplicación de las 

herramientas del portal, con lo que se pretende mejorar la usabilidad de éste.  

4 MANTENIMIENTO DEL PORTAL  

La adecuada gestión del mantenimiento del portal y de la información contenida dentro 

de éste, es de vital importancia para mantener el número de usuarios y a su vez para 

cumplir con la finalidad del OET: Acceder a información que promueva la innovación 

empresarial y el espíritu de investigación. 
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La coordinación de las labores de mantenimiento dependerá de la comunicación directa 

entre las partes involucradas, para poder ejercer así mecanismos de acción y de 

atención de las solicitudes de cambio y actualización. Conceptualmente,  el  

mantenimiento del OET no debe ser un proceso complejo si se sigue un esquema de 



 
 

                         
 

organización y coordinación y se cumplen los compromisos asumidos por cada uno de 

los responsables.  

 

4.1. Distribución de las Tareas de Mantenimiento 
 
El mantenimiento del OET, estará básicamente a cargo de tres personas: Coordinador 

general, Administrador del portal y Coordinador de servicios. De manera general, la 

tarea principal de cada uno será: 

a) Coordinador general (CG): Aprobar y autorizar cada uno de los cambios que 

se deseen realizar al portal. Así como coordinar las actividades del administrador 

y coordinador se servicios. También estará a cargo de establecer la mecánica de 

trabajo y supervisión de ésta.  

b) Administrador del portal (AP): Estará a cargo de la actualización de todas las 

fuentes de información que, por su naturaleza, así lo requieran: Noticias, 

Agenda, Lo Nuevo, Exploradores y Tutoriales. Además, deberá de realizar las 

pruebas que considere necesarias para asegurarse del buen funcionamiento del 

portal, incluyendo sesiones con usuarios. Así mismo, y con apoyo del CG, 

coordinará e impartirá los cursos de inducción para el uso del observatorio y los 

cursos especializados por módulos (tutoriales). 

c) Coordinador de servicios (CS): El coordinador de servicios estará a cargo de 

la parte técnica del portal: desarrollar nuevos servicios, actualizar los contenidos 

previamente autorizados, supervisar el adecuado funcionamiento del portal, 

entre otros. 
Esquemáticamente, el diagrama de la figura 13 ilustra los principales conductos de 

comunicación entre los integrantes del equipo de mantenimiento. 
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Figura 13. Esquema de coordinación para el mantenimiento del OET 



 
 

                         
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El diagrama de procesos contempla la comunicación necesaria para llevar a cabo las 

tareas rutinarias de mantenimiento. No obstante, puedes surgir casos urgentes o 

excepcionales, en los cuales se permitirá tanto al AP como al CS el actuar de manera 

inmediata sin la previa autorización del CG para resolver el problema. Cuando éste sea 

el caso, posteriormente de solucionar el contratiempo, el AP y el CS deberán entregar 

un reporte puntual (ver anexo3) al CG en el cual se le informe de la situación que se 

presentó, así como la manera en la que la resolvieron.  

 

4.2. Funciones de los responsables del mantenimiento del OET 

4.2.1 Coordinador General del OET (CG) 

1. Coordinar el uso de los programas fuentes de la OET para su mantenimiento. 

2. En colaboración con el Administrador y el Coordinador de Servicios, planear y 

priorizar las actividades de mantenimiento del OET.  

3. Ayudar a definir las prioridades 

4. Ayudar a definir recursos necesarios. 

5. Supervisar y coordinar la adecuada actualización y mantenimiento del portal. 

6. Dar seguimiento al trabajo realizado por el administrador y el coordinador de 

servicios.  
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7. Autorizar cada una de las solicitudes de actualización y mantenimiento que le haga 

llegar el Administrador. 

 



 
 

                         
 

4.2.2 Administrador del Portal (AP) 

1. Dar seguimiento a los problemas surgidos durante la semana de trabajo.  

2. Analizar la información sujeta a cambio dentro del portal: Agenda, Lo Nuevo, 

Noticias, Fuentes Externas, Exploradores y Tutoriales, para posteriormente llenar un 

reporte de cambios semanal, el cual será entregado al CG para su autorización.  

3. Entregar al CS los reportes de cambios previamente autorizados para su realización. 

4. Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, las labores 

anuales de mantenimiento general, así como las tareas que se programen para trabajo 

colectivo. 

5. De la información recopilada en las tareas anteriores, generar las solicitudes de 

cambio para los períodos de mantenimiento general. 

6. Asignar tareas de mantenimiento al CS para la ejecución de  

cambios/actualizaciones al OET. 

7. Realizar pruebas con usuarios para el adecuado funcionamiento del portal. 

8. Dar de alta a los usuarios externos que así lo soliciten, así como llevar el adecuado 

registro de cada uno de ellos.  

9. Coordinar e impartir los cursos básicos y/o intensivos para la capacitación de los 

usuarios del portal. 

 

4.2.3 Coordinador de Servicios del OET (CS) 

1. Inspección del buen funcionamiento de todos los accesos del portal, así como la 

realización de listas de mantenimiento puntual o preventivo. 

2. Desarrollar  labores de mantenimiento indicadas por el Administrador.  

3. Atender al llamado cuando exista o se detecte un problema en los accesos del 

portal. 
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4. Elaborar reportes (ver anexo 2 y 3) de las actividades que se  realizan con relación 

a los informes del Administrador. Estos reportes podrán ser encontrados 



 
 

                         
 

directamente en SharePoint (el acceso y almacenamiento de los archivos  se 

describe en el punto 5.2.1 y 5.2.2) 

5. Como parte del reporte de actividades, se deberá incluir las peticiones que 

considere necesarias para el mejor funcionamiento del OET. 

6. Dar seguimiento a problemas técnicos detectados en los reportes de fin de 

temporada o los reportes puntuales sometidos por el Administrador.  

 

4.3 Aspectos a considerar antes de realizar la búsqueda de información  
La adecuada selección de las fuentes de información es de vital importancia para el 

OET, ya que se debe de concentrar únicamente información actual, útil para los fines 

del observatorio y proveniente de fuentes fidedignas. Por lo que, independientemente 

del apartado que se pretenda actualizar, se deben de seguir los siguientes criterios 

generales de búsqueda de información: Importancia, autoridad y vigencia de la 

información.  

 

4.3.1 Importancia de la información 

Para considerar si una fuente es relevante, debe presentar información substancial 

necesaria para contestar a sus preguntas. Enseguida se enlistan algunas 

recomendaciones para ayudarlo a determinar si la información presentada es 

importante y de ser así, debiera considerarse para ser incluida en el portal. 

Es muy importante leer toda la información contenida en la fuente antes de decidir si 

sirve o no para el portal.  

• Si la información es electrónica, algunos buscadores la pueden ordenar por 

relevancia, sin embargo, es conveniente revisar a detalle la información ya que 

ésta, pese a ser localizada en base a palabras clave, puede estar fuera del 

contexto de los temas del OET.  
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• En ocasiones, se encontrarán extractos de información o fragmentos de ésta. 

Algunas veces la información está disponible de forma gratuita, sólo es cuestión 

de buscarla. En otros casos, puede ser necesario el pagar por la información 



 
 

                         
 

completa, aquí dependerá del CG el considerar si esto es necesario o no. La 

mejor forma de averiguar si se puede encontrar la información completa o no, es 

utilizar algún Navegador de Internet.  

 

4.3.2 Autoridad 

En este aspecto, es importante conocer si el autor(es), ya sea una persona o una 

organización, es un experto en el tema en cuestión. Para ello, basta con buscar 

referencias en sitios de Internet, ya que por lo general, los autores reconocidos son 

fáciles de localizar.  

4.3.3 Vigencia 

La información es creada constantemente y en la actualidad cambia con gran rapidez, 

en especial si ésta proviene de fuentes electrónicas.  Sin embargo, sin importar la 

fuente, es necesario seguir ciertos lineamientos que ayudarán a determinar la vigencia 

de ésta.  

• Al momento de revisar cualquier tipo de información, se debe de revisar la fecha 

de publicación y/o fecha de creación según el caso (páginas de Internet). Por lo 

general, una fuente de información respetada, exhibe a simple vista este tipo de 

información.  

• Para tomar información histórica, las fechas de información sociopolítica, 

cultural, etc. son críticas. Así mismo, si la fuente está mostrando datos de este 

tipo, debe de hacer referencia directa a la fuente de información, en estos casos, 

es conveniente ir directamente a dicha fuente para corroborar la información. 
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• Cuando la información se está revisando directamente de una fuente electrónica 

y la fecha no se indica, se recomienda pasar el click derecho del mouse sobre la 

página  y ver en “Propiedades” la última fecha en que fue modificada, y utilizar 

esta como referencia.  



 
 

                         
 

• Nuevamente, en el caso de fuentes electrónicas, puede darse el caso en el que 

el que el sitio desaparezca eventualmente, por lo que el portal requerirá de su 

actualización 

 

4.4 Procedimiento para el Mantenimiento del Observatorio Estratégico 
Tecnológico  

4.4.1 Noticias y Agenda  

Actualización: Semanalmente  

Responsable directo: Administrador del Portal (AP) 

Proceso de actualización: 
Durante la semana, de lunes a viernes, deberán de analizarse las noticias más 

relevantes y que a su vez tengan relación con el OET y sean de interés para los 

usuarios.  Una vez que se tenga filtrada la información (ver punto 4.3), deberá de 

llenarse la solicitud de actualización correspondiente (ver anexo 2), la cual será 

entregada al CS cada lunes para que éste pueda realizar la actualización 

correspondiente en el portal.  

Se recomienda al Administrador el utilizar la herramienta Google Reader, para ello 

deberá de tener una cuenta registrada en Gmail (http://www.gmail.com).  Esta 

herramienta ofrece el servicio de suscripción a páginas de Internet con servicio RSS 

(Really Simple Syndication). Enseguida se enlistan los pasos para acceder a 

GoogleReader   

1. De contar ya con una cuenta de correo, es necesario accesar a éste con el 

nombre de usuario y contraseña (1), de no ser así, es preciso darse de alta en el 

servidor (2) y crear una nueva cuenta.  
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http://www.gmail.com/


 
 

                         
 

Figura 14. Procedimiento para accesar a GoogleReader: Gmail 

 

 
Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta  23 de junio de 2009.  

 
2. Una vez dentro de la cuenta, se selecciona la opción Reader en el menú 

superior de la cuenta personal de Gmail. 

 

Figura 15. Procedimiento para accesar a Google Reader: Reader 

 

 
Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta 23 de junio de 2009.  
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3. Se abrirá una nueva pantalla con la herramienta Google Reader. Damos click en 

“Añadir Suscripción”, enseguida se desplegará una pantalla igual a la figura 16. 

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/


 
 

                         
 

En dicha pantalla, debe escribirse el nombre del sitio, posteriormente dar click en 

“Añadir” 

 
Figura 16. Búsqueda suscripción 

 

 
Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta  23 de junio de 2009. 

 

 

Figura 17. GoogleReader: Añadir suscripción 

 

 
Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta  23 de junio de 2009. 
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http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/


 
 

                         
 

 
Figura 18. GoogleReader: Suscripción  

 

21

 
Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta  el 23 de junio de 2009. 

 

4. Una vez que ya se ha agregado el sitio , podrán revisarse las noticias más 

relevantes, tal y como lo indica la figura 18. Los resultados, dependerán del sitio 

al cual se esté suscrito, por lo que enseguida se recomiendan algunas fuentes 

con las que se puede comenzar, en particular para el caso de la “Agenda” del 

OET: 

a. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSS/rss_estat_news.xml 

b. INEGI 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/XML/rss_todos.xml 

c. U.S. Census Bureau  

d.  http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/index.xml 

 

En el caso del apartado de “Noticias”: 
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a. Tecnológico de Monterrey  

       http://www2.itesm.edu/RSS-ITESM.Noticias.xml 

http://www.gmail.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSS/rss_estat_news.xml
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/XML/rss_todos.xml
http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/index.xml
http://www2.itesm.edu/RSS-ITESM.Noticias.xml


 
 

                         
 

 

5. Una vez que ya se dieron de alta las fuentes recomendadas, éstas deberán de 

organizarse por carpetas, esto facilitará su identificación y ayudará al 

administrador a controlar mejor la información que recibe. En la figura 19 que se 

encuentra en la siguiente página, se muestra cómo deberán de archivarse las 

fuentes para Agenda (1) y para Noticias (2). 

 

Figura 19. GoogleReader: Organización de carpeta de suscripciones 

 

 
 

Fuente: http://www.gmail.com, fecha de consulta  23 de junio de 2009. 

 

 

6. Para actualizar la Agenda , cada lunes se deberán presentar al CG del portal las 

3 noticias (por suscripción) que pudieran ser más relevantes de la semana 

anterior. Éstas serán revisadas y de ahí se seleccionaran las 3 más 
importantes que serán agregadas a la agenda del portal por el Coordinador de 

Servicios.  
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7. El mismo mecanismo opera para el grupo de Noticias, pero en lugar de tres 

serán dos las noticias definitivas. 

  

http://www.gmail.com/


 
 

                         
 

4.4.2 Lo Nuevo 

Actualización: Depende de cambios realizados al OET 
Responsable directo: Administrador del Portal (AP) 

Proceso de actualización: 
El apartado de Lo Nuevo se usará específicamente para dar a conocer modificaciones 

o adiciones al portal. El AP será el encargado de llenar la solicitud correspondiente 

para documentar dicha actualización. Una vez que sea autorizada por el CG, se le 

entregará al CS para que lleve a cabo la actualización correspondiente dentro del 

portal.  
Los cambios que deberán publicarse en dicho apartado estarán relacionados con: 

• Nombre de una sección.  

• Estructura de una sección. 

• Adición de nuevas fuentes externas. 

• Adición de nuevos exploradores.  

• Adición de nuevos documentos en el repositorio de información 

 

4.4.3. Fuentes Externas 

Actualización: Quincenalmente  
Responsable directo: Administrador del Portal (AP) 
Proceso de actualización:  
El administrador deberá evaluar en forma periódica los sitios web que se encuentran en 

el portal del OET. Para ello, puede apoyarse con lo descrito en el punto 4.3, ya que 

esto le servirá como punto de referencia al momento de evaluar si la fuente sigue 

siendo o no de utilidad para los propósitos del observatorio. Así mismo, la actualización 

deberá de estar orientada a responder las siguientes preguntas:  

• ¿La WEB sigue vigente? 

• ¿Ha tenido cambios importantes? 
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• ¿Ya no contiene la información necesaria para la OET? 



 
 

                         
 

Si al final del proceso de evaluación, el administrador considera que alguna de los sitios 

contenidos en las fuentes del observatorio debe de ser removidos de éste, deberá de 

llenar el formato correspondiente y someterlo a la autorización del CG, si éste 

considera como válidos los argumentos del administrador, la solicitud será entregada al 

CS para que proceda con el cambio.  Así mismo, es importante señalar que, cuando el 

administrador desee eliminar alguna fuente externa y lleve su solicitud para la 

validación del CG,  también deberá de llevar una propuesta con por lo menos una 

fuente externa para sustituir a la que se desea eliminar.  

 

4.4.4 Evaluación de nuevas Fuentes Externas 

Evaluación: Quincenalmente    
Responsable directo: Administrador del portal (AP) 
Proceso de evaluación:  
De la misma forma en la que se evalúan quincenalmente las Fuentes Externas ya 

existentes, deberán de buscarse continuamente nuevas fuentes de información, ya sea 

como complemento al portal o para que sustituyan fuentes que, por así considerarse, 

fueron removidas del observatorio.  

En un inicio, el proceso de evaluación es el mismo, se deberá de realizar una labor de 

identificación y localización de las fuentes externas, las cuales serán posteriormente 

evaluadas en base a lo descrito en el punto 4.3. Una vez terminado dicho proceso, 

éstas serán presentadas al CG para su evaluación, la elección de las fuentes debe 

estar argumentada así mismo, se deberá de describir la temática a la cual pertenece 

cada una de las fuentes (ver figura 4). 

Ya aprobadas las fuentes externas por el CG, deberá de llenarse una solicitud de 

cambios en el portal, la cual será entregada al CS para que los cambios se realicen en 

el portal del observatorio. Como guía adicional, a continuación se presenta una breve 

descripción de los sitios web que pueden ser encontrados: 

a) Comerciales  
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Propósito: Productos o servicios de la venta;  



 
 

                         
 

Valor: Fuentes posibles para una investigación sobre táctica y técnicas de la 

comercialización.  

b) Políticos  
Propósito: Ideas de venta y opiniones.  

Valor: Fuentes posibles para una investigación sobre campañas políticas, técnicas, y  

c) Informativos  
Propósito: Proporcionar la información sobre un concepto o una entidad, que pueden 

ser una persona o organización  

Valor: Fuentes posibles para una investigación sobre las compañías pequeñas, locales,  

nuevas y privadas.  

d) Educativos/de entretenimiento.  
Propósito: Instrucción académica (una educación más alta)  

Valor: Fuentes posibles para una investigación sobre contenido educativo, técnicas, y 

filosofías personales. 

e) Individuales  
Propósito: contenido personal de opiniones, y trabajos creativos;  

Valor: Fuentes posibles para una investigación sobre las ciencias, formas de vida, 

manías, trabajos inéditos, y perspectivas competentes en el público 

 

4.4.5 Exploradores 

Actualización: Depende estrictamente del tipo de explorador y de la fuente de 

información que haya sido empleada. 

Responsable directo: Administrador del portal. 

Proceso de actualización:  
En general, el administrador deberá de revisar cada uno de los exploradores según su 

tiempo de actualización (enlistado más adelante). Una vez que detecte algún cambio 

en las fuentes de los exploradores, deberá preparar las bases de datos y/o ligas 

exactas según sea el caso.  
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Con la información preparada, deberá dirigirse directamente con el equipo técnico del 

observatorio, para que éste dé el visto bueno a la información que le está entregando. 

Ya con el visto bueno, el administrador se dirigirá con el coordinador general para la 

autorización correspondiente.  

Una vez autorizado el cambio, el administrador procederá con el especialista en 

tecnología para llevar a cabo los cambios necesarios (por ejemplo, mapas, banners, 

etc.) Terminado este proceso, se entregarán al coordinador de servicios para que 

realice la documentación necesaria y lo entregue al proveedor. 

 

Enseguida se enlistan de manera general cada uno de los exploradores, sus bases de 

datos y sus ciclos de actualización, (para una mejor comprensión de cada uno de esto 

ciclos, deberá referirse al Manual de Creación de Exploradores del OET): 
 
Estructura económica 

1. Explorador de oportunidades con base en la Estructura Económica de México 

Bases de datos: Censos Económicos 2004, INEGI. Sistema automatizado de 

información censal SAIC 4.0. Censos Económicos 1999. Sistema de Consulta. 

2003, INEGI   

Actualización: Fecha de liberación del nuevo Censo Económico del INEGI 

pendiente. 

2. Explorador de oportunidades con base en la Estructura Económica de Estados 

Unidos 

Bases de datos: Censos Económicos 2002, U.S. Census Bureau. 

Actualización: Fecha de liberación del nuevo Censo Económico del U.S. 

Census Bureau pendiente. 

3. Explorador de oportunidades con base en datos del Comercio Mundial 

Bases de datos: TradeMap 2006, International Trade Center. 

Actualización: Permiso pendiente para tomar la base de datos de TradeMap 

2009. 
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Información empresarial 

4. Explorador de oportunidades con base en datos de empresas 

Bases de datos: Industry Browser, Yahoo! Inc. 

Actualización: La estructura de la base de datos del Yahoo! Industry Browser 

es fija, no se requiere realizar actualizaciones. 

 

5. Explorador de oportunidades con base en datos en MoneyTree™ 

Bases de datos: MoneyTreeTM, PricewaterhouseCoopers. 

Actualización: La estructura de la base de datos se actualiza cada tres meses. 

 

Megatendencias 

6. Explorador de oportunidades de Megatendencias Sociales 

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

mensualmente. 

  

7. Explorador de oportunidades de Megatendencias Tecnológicas  

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

mensualmente. 

 

8. Explorador de impacto de Megatendencias Sociales  

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

mensualmente. 
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9. Explorador de impacto de Megatendencias Tecnológicas 



 
 

                         
 

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

mensualmente. 

 

Anatomía de cluster 

10. Explorador de anatomía de cluster 

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

semestralmente. 

 

Pequeña y mediana empresa 

11. Explorador de oportunidades para Pequeños Empresarios 

Bases de datos: Censos Económicos 2004, INEGI. Sistema automatizado de 

información censal SAIC 4.0. Censos Económicos 1999. Sistema de Consulta. 

2003, INEGI   

Actualización: Fecha de liberación del nuevo Censo Económico del INEGI 

pendiente. 

 

12. Explorador de oportunidades por Megatendencias Social para PYMES 

Bases de datos: Libros del proyecto IOED ITESM: “Identificación de 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo”, 2009 

Actualización: La estructura y contenido es revisada y actualizada 

mensualmente 

 

Buscadores de contenido en exploradores 
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13. Buscador de contenido en exploradores 

Bases de datos: Censos Económicos de México, Censos Económicos de 

Estados Unidos, TradeMap México y Megatendencias sociales y tecnológicas. 



 
 

                         
 

Actualización: Depende de los procesos de actualización de los exploradores al 

que hace referencia. 

4.4.6 Tutoriales  

Actualización: Mensualmente  

Responsable directo: Administrador del portal (AP) 

Proceso de actualización: 
Mensualmente deberán de revisarse las solicitudes de actualización que fueron 

aprobadas y procesadas en el portal. Si los cambios fueron significativos y tanto el 

administrador como el coordinador de servicios así lo consideran, deberán de 

realizarse los cambios correspondientes en el apartado de tutoriales.  

De igual manera que en el resto de los apartados, el administrador deberá llenar la 

solicitud o formato de cambio, enviarla al coordinador general para su aprobación. Una 

vez autorizada, se le entregará al coordinador de servicios para que proceda son las 

actualizaciones correspondientes en el portal 

5  FLUJO DEL PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL OET 

5.1. Proceso de solicitud y actualización del portal 
Como ya se mencionó con anterioridad, tanto el administrador del portal, como el 

coordinador de servicios, deben de estar al pendiente del mantenimiento y 

actualización del portal. En la siguiente página se presenta el flujo  para el proceso de 

actualización del OET, con esto se pretende mejorar la comprensión de los pasos  a 

seguir, así como las tareas y participación de cada uno de los agentes que intervienen 

en dicho proceso.  

Flujo de actualización 1 
A) El AP lleva a cabo el proceso semanal  (ver punto 4.4) de revisión de 

información para revisar cada una de los módulos del portal que pueden 

requerir de información  
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1 Para mayor detalle en el  flujo, ver anexo 4 



 
 

                         
 

B) De detectar algún cambio necesario, deberá de presentar los argumentos 

al CG, quien autorizará o no los cambios propuestos.  

C) De autorizar los cambios, el administrador deberá de llenar la 

documentación necesaria para poder proceder.  

D) La solicitud es entregada al coordinador de servicios, quien se encargará 

de realizar la platilla de cambios para entregarla al proveedor.  

E) El proveedor actualiza la información del portal. Este proceso será 

revisado por el coordinador de servicios, si considera que todo está en 

orden y funcionando, terminará el proceso. En caso contrario, deberá 

dirigirse nuevamente con el proveedor para que éste realice los cambios 

estipulados con anterioridad.  

 
Figura 20. Flujo del proceso de actualización del portal. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.2. Registro de las solicitudes 
Una de las finalidades de este manual es la dar a conocer los procesos de 

actualización y documentación de éstos. Sin embargo, es importante que dichos 

documentos (formatos de cambios) estén adecuadamente archivados, no sólo en 

físico, sino en su versión electrónica. Por lo que, cada una de las solicitudes de cambio, 

así como el archivo de cambio puntal (para actualizaciones de emergencia), deberán 

de ser dados de alta en SharePoint, en el apartado designado para ello.  

 

Para accesar a SharePoint, deberá solicitar el alta correspondiente a la persona que le 

sea indicada por el departamento. Una vez que tenga su usuario y clave de acceso, 

deberá abrir su navegador de internet y escribir la dirección que se indica en la figura 

21.  

 
Figura 21. Acceso a SharePoint. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Posteriormente, el navegador le solicitará su usuario y contraseña, los cuales deberá 

indicar para obtener su acceso (ver figura 22). 
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Figura 22. Acceso a SharePoint: Usuario y Contraseña.  
 

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

 

5.2.1 Registro en SharePoint: Solicitudes de Cambio 

Una vez dentro de Sharepoint, deberá de seguir las siguientes instrucciones: 

1. Dirigirse a  “Shared Documents”, que se localiza en la parte izquierda del menú 

principal.  

Figura 23. SharePoint: Acceso a “Shared Documents” 
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https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV


 
 

                         
 

Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

 

2. En SharePoint, seguir la ruta Shared Documents>Respaldo libros IOED>7. 

OET>Procedimientos de actualización del OET. Deberá de abrirse la carpeta 

llamada “Solicitudes de Cambio”. 

Figura 24. SharePoint: Acceso a carpeta “Solicitudes de Cambio” 

 

Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

 

3. En la carpeta “Solicitudes de Cambio”, estará localizado el formato general de la 

solicitud bajo el nombre “Fromato_Cambios”,  el cual  deberá llenarse y 

someterse a la autorización del CG en el momento en el que se desee realizar 

cualquier tipo de cambio en el portal. Así mismo, también podrá encontrar la 

carpeta denominada “Solicitudes_ Realizadas”, en la cual deberán de guardarse 

las solicitudes de cambio.  

Figura 25. SharePoint: Acceso a formatos y archivo de solicitudes. 
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Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV
https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV
https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV


 
 

                         
 

 

4. Cuando el CG autorice alguna solicitud de cambio, el AP deberá de escanearla y 

guardarla en formato PDF. Se guardarán bajo el nombre “Solicitud_ddmmaa_1”. 

Es decir, después de escribir “Solicitud” deberá de anotarse el día, mes y año. Si 

durante un mismo día hay más de una solicitud, se dará el consecutivo 1, 2,…n. 

5.2.2 Registro en SharePoint: Reporte Puntual  

De manera similar que en las Solicitudes de Cambio, el reporte puntal deberá de 

guardarse directamente en Share Point.  

Una vez que se tiene el acceso (ver figura 21 y 22), será necesario realizar los 

siguientes pasos: 

1. Seguir la ruta Shared Documents>Respaldo libros IOED>7. 

OET>Procedimientos de actualización del OET> Solicitudes de Cambio.  

 

2. Una vez dentro de la carpeta “Solicitudes de Cambio”, será necesario abrir la 

carpeta “Reportes_Puntuales” (ver figura 26 en la siguiente página). 

 

Figura 26. SharePoint: Acceso a Reportes Puntuales 

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

 

3. Dentro de la carpeta “Reportes_Puntuales”, se encuentra el archivo 

“Reporte_Puntual”, en el cual se deberán de estar registrando los cambios que, 

por emergencia, no fueron autorizados directamente por el CG. 
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https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV


 
 

                         
 

Figura 27. SharePoint: Reporte Puntual  

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV, fecha de consulta el 1 de julio de 

2009. 

 

5.3 Importancia del adecuado registro en SharePoint 
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Es muy importante que el registro de cada una de las actualizaciones se lleve a cabo 

tal y como fue descrito en los puntos 5.2.1 y 5.2.2, esto con el fin de tener una 

adecuada y uniforme documentación de los cambios del portal, permitiendo así en su 

momento, el volver atrás y encontrar rápidamente la información referente a algún 

cambio realizado en su momento.  

https://espacios.itesm.mx/sitesVID/VID/DCV


 
 

                         
 

6  REGISTRO DE USUARIOS EXTERNOS OET  

Dentro del Observatorio Estratégico-Tecnológico existen dos tipos de usuarios, los 

internos y externos, ambos son descritos a continuación.  

Figura 28.  Usuarios 

 
Fuente:  http://oet.itesm.mx fecha de consulta 8 julio 2009 

 

a) Internos: Son aquellos usuarios que actualmente pertenecen al Sistema ITESM, 

ya sea porque son profesores o alumnos de la institución. Este tipo de usuarios 

no requiere de ser dado de alta en el observatorio, simplemente ingresan al 

portal, proporcionan su número de nómina o matrícula y su contraseña 

correspondiente.  

b) Externos: Son aquellas personas  que no pertenecen al Sistema ITESM y que 

por consiguiente deben de solicitar acceso a través del formato de registro que 

se localiza en la página del portal.  
En el caso de los usuarios externos, deberán llenar un formato dentro del portal, tal y 

como se indica en la figura 30 (siguiente página), dicho formato llegará vía correo 

electrónico a la dirección del observatorio. El proceso de registro de estos usuarios se 

indica en el punto 6.1 a continuación.  
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http://oet.itesm.mx/


   
 
 

                         
 

 
 

 

Figura 29.  Registro de Usuarios 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha consulta 8 de julio de 2009 

 
Figura 30.  Solicitud de acceso para usuarios externos 
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Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha consulta 8 de julio de 2009 

http://oet.itesm.mx/
http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

6.1 Proceso de registro 
1. Las solicitudes de registro  de los usuarios serán enviadas directamente al 

correo del observatorio  (observatorio@servicios.itesm.mx), por lo que como 

primer paso, será necesario accesar al sitio de internet 

http://servicios.itesm.mx/mail/main. Posteriormente, como se muestra en la 

figura 31 deberá de proporcionar el usuario y contraseña correspondientes y dar 

click en el botón “Login” 

 
Figura 31.  Acceso a correo electrónico OET 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 8 de julio de 2009 

 

2. Una vez que se ha logrado accesar al correo electrónico, usted encontrará en su 

bandeja de entrada, un correo con el título “Observatorio-Formato de Registro”, 

el cual le indicará que se está solicitando acceso al portal.  

 

Figura 32. Solicitud de acceso al Observatorio  
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Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 8 de julio de 2009 

mailto:observatorio@servicios.itesm.mx
http://servicios.itesm.mx/mail/main
http://oet.itesm.mx/
http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

3. Al dar click en el título del correo (subject) “Observatorio-Formato de Registro” 

(1), en la parte inferior se mostrará la información enviada por el usuario (2). 

Esta información se muestra en la figura 33. 

Figura 33. Despliegue datos solicitud de acceso al Observatorio 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha de consulta 8 de julio de 2009 
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http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 
Figura 34. Datos de solicitud de acceso al Observatorio 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha consulta 8 de julio de 2009 

 

4. La información enviada por correo electrónico deberá de estar cargada en el 

archivo llamado “ Registro_OET”, si usted no cuenta con el archivo, deberá 

obtenerlo directamente de Share Point, para el acceso a este sitio, ver figuras 21 

ala 23 en el punto 5.1 de este manual.  

a) Una vez dentro de SharePoint, deberá seguir la ruta SharedDocuments 

> Respaldo libros IOED > 7 OET > Registros usuarios OET > 

“Registro_OET”. 
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b) Ya que se localizó el archivo, posicionamos el cursor del mouse sobre 

este, para que aparezca una pestaña similar a la de la figura 35, la cual 

nos permitirá grabar directamente el archivo en la computadora.  

 

http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 
Figura 35. Acceso al archivo de registro “Registro_OET” 

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha consulta 8 de julio de 2009 

c) Al dar click en la pestaña mostrada en la figura anterior, procederemos 

a buscar la opción “Send to” (1)  y posteriormente “Download a copy” 

(2). Seleccionamos la ubicación de nuestro archivo y procedemos a 

trabajar en él.  

d)  

Figura 36. Formato de Registro OET 

1

2

 
Fuente: http://oet.itesm.mx, fecha consulta 8 de julio de 2009 
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5. Al abrir el archivo “Registro_OET” en la computadora, se encontrará con 

diversas columnas (descritas a continuación), las cuales deberán de ser 

llenadas. 

• #: Indica el orden en el cual el usuario fue dado de alta. 

• Fecha de registro 

• Hora de registro 

• Status: Este concepto sirve para diferenciar si el empleado fue dado de 

alta por el administrador y/o coordinador de servicios, de ser así deberá 

indicarse en el campo como  “iManager”. Si el usuario pertenece al 

sistema, deberá de ingresarse como “ITESM”. 

• ID usuarios externos: En un futuro se espera migrar a un sistema 

automatizado para el registro de usuarios, cuando llegue el momento, los 

usuarios actuales deberán de ser cambiados bajo el formato establecido 

por el proveedor. En este momento el campo no tiene relevancia.  

• Usuario: En esta celda debe indicarse el nombre del usuario que fue 

solicitado vía correo electrónico 

• Apellido paterno 

• Apellido materno 

• Nombre (s) 

• Edad 

• Password: Aquí deberá describirse la contraseña o password que fue 

enviada por correo electrónico. 

• Correo electrónico  

• Puesto 

• Industria 

• Empresa 

• País  

• Estado 

 
-       - 112

• Número de empelados 



 
 

                         
 

Así mismo, al abrir el archivo usted notará que éste se encuentra dividido  en dos  

hojas diferentes: “ITESM” y “Externos”. Esto se debe a que en un comienzo, por 

cuestiones de sistema, los usuarios internos también solicitaban acceso a través del 

registro de solicitud. No obstante, este proceso ya no es necesario, ya que como se 

mencionó anteriormente, alumnos y profesores del Sistema ITESM pueden acceder 

con su matrícula/nómina y su contraseña del sistema.  

Es muy importante seguir el orden del formato de “Registro_OET”, ya que como se 

mostrará más adelante, esto ayudara a hacer más rápido el proceso de alta en el 

sistema.  

6. Una vez que ha vaciado la información de los correos electrónicos dentro de 

“Registro OET”, deberá dar de alta a los usuarios en el sistema, para ello, 

accese al sitio https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true. 

Una vez que lo haga, le aparecerá una pantalla igual a la presentada en la figura 

37, en este punto, deberá dar click en la leyenda “Continue to this website (not 

recommended)”o “Ir a este sitio web (no recomendado)” según la configuración 

de su computadora.  

Figura 37.  Alta de usuarios 

Fuente: 

https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de consulta 8 

de julio de 2009  
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7. Posteriormente,  la pantalla le solicitará  su usuario y contraseña, para ello 

empleará su número de nómina y la contraseña del Sistema ITESM. Enseguida, 

en el campo denominado como “Árbol”, deberá anotar: midauth01.itesm.mx y 

dar click en el botón “Entrada” 

 
Figura 38. Acceso iManager: Alta de usuario  

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009  
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https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

8. Una vez que se ha accesa al sitio, nos dirigimos al menú izquierdo del sitio web 

y buscamos la opción “Create observatorio”, damos click y esperamos que 

aparezca la siguiente pantalla (ver figura 39 en la siguiente página). 

 
Figura 39. iManager: Creación de usuario 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009  
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9. A continuación, se desplegará en la pantalla, la información que se requiere para 

dar de alta a cada usuario, para llenarla, utilizaremos los datos que se 

introdujeron con anterioridad en el archivo “Registro_OET”. Una vez que ya se 

ha cargado la información, presionamos “Aceptar”  

 

https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

Figura 40. Creación de usuario: llenado de solicitud 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009  

 

10. Al dar clikc en “Aceptar”, aparecerá en la pantalla una leyenda que indica que el 

usuario fue creado correctamente, tal y como lo muestra la figura 41. Si es el 

único o último usuario que se dará de alta, damos nuevamente click en 

“Aceptar”, si por el contrario, aún faltan usuarios por dar de alta, presionamos 

“Repetir tarea”, esto nos llevara nuevamente a la pantalla mostrada en la figura 

40. Si deseamos modificar el usuario que recientemente se dio de alta, damos 

click en “Modificar”. 

Figura 41. Confirmación de creación de usuario  
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https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009  

 
11. Si por el contrario, aparece en la pantalla algún tipo de error, similar al de la 

figura 42, se deberá proseguir de la manera descrita a continuación: 

 

Figura 42. Error en la creación de usuario 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009  

 

a) Abra un nuevo navegador de internet, acceda al Observatorio Estratégico-

Tecnológico (http://oet.itesm.mx), para ello puede apoyarse en el punto 2 

de este manual.  

 
12. Si después del error en iManager y posteriormente de su verificación en el portal 

del observatorio, el usuario efectivamente no existe o presenta algún problema, 

éste deberá de ser eliminado. 

Diríjase a la página principal de iManager y posiciónese  en el menú principal de 

la parte superior, sobre el ícono de “Ver objetos”, el cual tiene una forma de lupa 

y de click en éste.   
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Figura 43. Error en creación usuario: eliminación  

https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true
https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true
http://oet.itesm.mx/


 
 

                         
 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009 

 

13. Nos posicionamos en el menú de la parte izquierda y damos doble click en 

“ITESM” 
Figura 44. Error en creación usuario: búsqueda de usuarios del Observatorio 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009. 

 

14. Posteriormente, buscamos “Observatorio” y damos doble click para que se 

desplieguen todos los usuarios que están dados de alta. Es muy importante 

asegurarnos de entrar a ITESM>Observatorio, ya que de lo contrario se 

estaremos dentro de un sistema ajeno al del OET. 
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Figura 45. Error en creación usuario: listado de usuarios observatorio 

https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true
https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009 

15. Dentro de la lista que aparecerá, buscamos al o los usuarios que deseamos 

eliminar, los seleccionamos y damos click en “Suprimir” (en la parte superior de 

la lista de usuarios). 

 
Figura 46. Eliminación de usuario 

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009 
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https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true
https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

16. Confirmamos en la siguiente pantalla y por último, aparecerá una confirmación 

de que se ha eliminado el usuario.  

 

17. De la misma manera en la que se eliminan usuarios, podemos modificar 

cualquier aspecto de estos, sólo damos click en “Editar” o “Acciones” (al lado de 

“Suprimir”) según el cambio que deseemos hacerle al usuario.  

 
Figura 47. Confirmación solicitud para eliminar usuario  

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009 

 

Figura 48. Confirmación de eliminación de usuario  

 
Fuente: https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true, fecha de 

consulta 8 de julio de 2009 
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18. Como último paso, es necesario actualizar nuevamente el archivo del registro de 

usuarios. Por lo que será necesario accesar nuevamente a SharePoint de la 

misma manera indicada  en las figuras 21, 22 y 23, y tal y como se describe en 

el paso 4 de este mismo apartado. 

 

https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true
https://midauth01.itesm.mx/nps/servlet/portalservice?fw.exit=true


 
 

                         
 

19. Una vez que ya estamos en SharedDocuments > Respaldo de libros IOED > 7 

OET > Registro de Usuarios OET > “Registro_ OET”, es necesario actualizar el 

documento. Damos click en “Upload” 

 
Figura 49. SharePoint: Actualización de registro  

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx, fecha de consulta 8 

de julio de 2009.  

 

20. Posteriormente, seleccionamos la opción “Upload Document” 

Figura 50. Actualización de registro 

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx, fecha de consulta 8 

de julio de 2009.  
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https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx
https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx


 
 

                         
 

21.  En la siguiente pantalla damos click en “Browse” para localizar y seleccionar el 

archivo. Nos aseguramos de que la pestaña de “Overwrite exsiting files” esté 

marcada y por último damos click en “OK” y el archivo se actualizará 

automáticamente.  

 
Figura 51. Actualización de documento: búsqueda de archivo  

 
Fuente: https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx, fecha de consulta 8 

de julio de 2009. 

 

Es muy importante que cada vez que se realice un cambio se actualicen 

adecuadamente los archivos, así se mantendrá un respaldo actualizado de todos los 

momivientos referentes al observatorio. Así mismo, cada vez que se actualice un 

documento, serán necesario comunicárselo a Javier Loaiza (jloaiza@itesm.mx) para 

que continúe con el proceso de resguardo de los documentos.  

6.2 Confirmación a nuevo usuarios 
Una vez que se ha llevado a cabo el proceso descrito en el punto 6.1, será necesario 

informar a los usuarios que ya han sido de alta sobre su cuenta y contraseña para tener 

acceso al observatorio, por lo que para ello, es preciso regresar nuevamente al correo 

del OET (ver figura 30). 
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1. Ya dentro del correo electrónico del observatorio es necesario posicionarse 

en el menú del lado izquierdo. En “Foldres”, damos click en “Nuevos 

https://espacios.itesm.mx/sites/VID/VID/DCV/default.aspx
mailto:jloaiza@itesm.mx


 
 

                         
 

iManager”, con esto se desplegarán los correos de los usuarios que han sido 

dados de alta.  

Figura 52. Correo OET: Nuevos iManager 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 

 

2. En la siguiente pantalla, se desplegaran los correos que han sido enviados a 

los usuarios y al correo OET como confirmación de su alta en el portal. 

 

Figura 53. Correos de confirmación: Nuevos iManager 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 
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3. Al dar click en cualquiera de estos correos, se desplegará la confirmación 

que fue enviada a alguno de los usuarios del portal. En cuanto esto suceda, 

http://servicios.itesm.mx/mail/main
http://servicios.itesm.mx/mail/main


 
 

                         
 

seleccionamos el contenido, damos click secundario con el mouse y damos 

click en “Copy” o “Copiar”, según la configuración de la computadora.  

 
Figura 54. Nuevos iManager: Información correo de confirmación  

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 

 
4. Una vez que la información ha sido copiada, nuevamente nos posicionamos 

en el menú izquierdo y damos click en “Compose”. Al hacer esto, se 

desplegará una ventana que nos permitirá crear un nuevo correo electrónico.  

Figura 55. Correo de confirmación: Creación de nuevo correo 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 
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http://servicios.itesm.mx/mail/main
http://servicios.itesm.mx/mail/main


 
 

                         
 

 
Figura 56. Correo de confirmación: “Compose” 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 
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5. En la nueva pantalla, copiamos la información que se obtuvo de la carpeta 

“Nuevos iManager”, tal y como lo indica la figura 58(ver siguiente página).  En 

esta misma ventana, se deberá copiar el correo electrónico del usuario  (1), 

el correo electrónico del observatorio (2), el título de bienvenida (3) y se 

deberá de sustituir el usuario y la contraseña que fue copiada, con la 

información del nuevo usuario (4).  

 
En este punto es muy importante distinguir si el usuario es hombre o mujer, 

ya que existen dos correos diferentes. Basta con revisar el título de los 

correos de “Nuevos iManager” (figura 52), los correos redactados para 

mujeres llevan por título “Bienvenida”, mientras que los redactas para 

hombres dicen “Bienvenido”.  

 

http://servicios.itesm.mx/mail/main


 
 

                         
 

Aquí también es muy importante que tanto el administrador del portal como el 

coordinador de servicios estén al pendiente de la información que envían, 

pues se debe de enviar el usuario y contraseña al usuario correcto. 

Figura 57. Correo de confirmación 
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Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 

http://servicios.itesm.mx/mail/main


 
 

                         
 

 

 

6. Como paso siguiente, es necesario asegurarse de que la información esté 

correcta, de ser así, se da click en “Send” 

 
Figura 58. Enviar correo de confirmación. 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 

 
 

7. Ya que han sido enviados todos los correos de confirmación a los usuarios, 

regresamos a la carpeta principal “Inbox”, ahí encontraremos una copia de 

los correos que recientemente han sido enviados. 

Figura 59: Copia correos de confirmación  

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 
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8. Por último, seleccionamos cada uno de esos correos, nos posicionamos en el 

menú de la parte superior, en  “Select Folder” seleccionamos la carpeta 

“Nuevos iManager” y damos click en “Move to”. De manera automática, los 

correos serán enviados a la carpeta que se ha seleccionado.  

Figura 60: Almacenamiento copia de correos de confirmación alta de usuarios 

 
Fuente: http://servicios.itesm.mx/mail/main, fecha de consulta 9 de julio de 2009 
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ANEXO  1 LISTA DE COMPROBACIÓN DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN: CHECK LIST 

Autor/Fuente 

• ¿Quién es el 

autor________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son los autores y sus 

credenciales?____________________________________________  

• Si es fuente electrónica, ¿Quién patrocina el 

sitio?______________________________________  

• Si el autor es una organización, ¿De qué tipo 

es?_______________________________________  

• ¿Hay una declaración del intento o de la 

misión?_______________________________________  

• ¿Se proporciona la información de 

contacto?__________________________________________ 

 
Vigencia y mantenimiento de la fuente  

• ¿Cuándo fue creada la página de 

internet?____________________________________________ 

• ¿Cuándo fue la última 

modificación?_________________________________________________  

• ¿Hay evidencia que el contenido se ha puesto al día 

recientemente?_______________________  

• ¿Son los sitios ligados confiables? 

___________________________________________________ 

• ¿Cuál es la fecha de publicación de el/los 

artículos?_____________________________________ 
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• En caso de provenir de algún libro, ¿existe alguna edición más 

reciente?____________________ 



 
 

                         
 

 

En las siguientes secciones, y según su juicio, indique del 1 al 5, si recomendaría 
la fuente de información para el Observatorio Estratégico-Tecnológico (1 es no 
recomendable y 5 es ampliamente recomendable) 
 

Juicio de Valor sobre la Fuente de 
Información 

-       + 

1 2 3 4 5 

 
 

Punto de vista 

 ¿Cuál es su propósito de la información presentada?  

 La información presentada por el autor sigue alguna tendencia: ¿Se centra en 

presentar únicamente los hechos?, ¿Realiza alguna crítica, contra argumenta?, 

¿Considera la información sesgada?  

 ¿Quién es la audiencia prevista?  

 ¿Qué idioma se utiliza en el texto?  

 ¿Está haciendo publicidad?  

 
Exactitud  

 ¿Existen citas bibliográfica y/o referencia a otras fuentes que permitan verificar la 

información presentada? 
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  Existen errores evidentes en el contenido (declaraciones que usted sabe son 

falsas) o de forma (faltas de ortografía, etc.? 



 
 

                         
 

 
Diseño y estructura  

 ¿Es fácil navegar?  

 ¿Los gráficos y las aplicaciones informáticas en el sitio responden a un propósito 

útil?  

 ¿El sitio requiere una contraseña o un honorario?  

 
Valor relativo  

 ¿Cuál es el valor de la información presentada?, es decir, ¿Realiza el autor o los 

autores alguna aportación extra al tema tratado?  

 ¿La información contribuye al  conocimiento original o a una perspectiva única?  

 ¿Esta fuente de información es más útil  que otras para el tema en particular? 

 ¿La fuente tiene algún prestigio, es reconocida? 
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Según su juicio, indique del 1 al 5, si recomendaría la fuente de información para 
el Observatorio Estratégico-Tecnológico (1 es no recomendable y 5 es 
ampliamente recomendable) 
 

Juicio de Valor sobre la Fuente de 
Información 

-       + 

1 2 3 4 5 

 

     

  Puntaje promedio de la fuente  

  Promedio punto de vista    

  Promedio exactitude    

  

Promedio diseño y 

estructura    

  Promedio valor relative    

       

  Promedio Total    
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ANEXO 2 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS OET 
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No. Solicitud

TIPO DE SOLICITUD 
ELIMINACIÓN CREACIÓN

AREA CENTRAL OET
CONOCENOS CENTRO DE INFORMACIÓN TUTORIALES

EN CASO DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN
Nombre de Temática

Área de Conocimiento

Justificación

Fuente de información
Autor/Fuente/Procedencia

Descripción de la información reelevante para el OET

EN CASO DE CREACIÓN
Porpuesta Temática
Propuesta Área Conocimiento
Justificación

DATOS GENERALES
Fecha solicitud

Realizó solictud
Administrador Coordinador Servicios Coordinador General

Nombre

Fecha de recepción 

Fecha de atención 

SOLICITUD DE CAMBIOS OET

ACTUALIZACIÓN 
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ANEXO 3 EJEMPLO FORMATO EN EXCEL DEL REPORTE PUNTUAL 

Reporte Puntual Cambios OET 

Solicitante 

Area 

Central Temática

Cambio/Actualización 

realizado Fecha

          

          

          

          

          

          

 



 
 

               

ADORES OET 

 

          
 

ANEXO 4 DIAGRAMA DE FLUJO: ACTIVIDADES PRINCIPALES ADMINISTR
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ANEXO 2 – Guía de Estilo del Portal Observatorio  
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1. Lineamientos generales del Portal Observatorio 
 

• El usuario accede este portal en el orden que le parece conveniente: por 
tanto, cada página debe ser independiente y comprenderse por separado. 

• Las características del texto están por encima del diseño (sobre todo 
títulos e información importante). 

• La lectura de un texto en la web es un 25% más lenta que en un medio 
escrito. Así que trataremos de usar la mitad de las palabras que 
usaríamos para un medio impreso. 

• El usuario suele ser impaciente; no se realiza una lectura palabra por 
palabra de una página: escanea, buscando la información deseada. Esto 
implica que hay que escribir para ser leídos: textos cortos, claros y 
concisos. 

• Debemos escribir teniendo en cuenta para qué público lo hacemos, 
facilitando la lectura mediante frases simples. Evitar títulos complejos, 
texto muy extensos, metáforas… 

 
 

1. El estilo de redacción 
 

• Escribir, siempre que sea posible, en lenguaje informal. Es más cercano y 
comprensible. 

• Usar un lenguaje directo, breve, sencillo y conciso. Por ejemplo: 
o Constituye => Es 
o En este momento => Ahora 

• La mitad de las palabras que usaríamos en textos impresos. Párrafos 
cortos (2, 3 frases). 

• Evitar metáforas o lenguaje complicado, que obliga a leer palabra por 
palabra. 

• Evitar empezar el primer párrafo con una introducción a lo que se ve en el 
resto de la página o con referencias a otras páginas o secciones. Por 
ejemplo, evitemos expresiones como:  

o Como decíamos anteriormente… 
o Más adelante veremos… 

• No usar adjetivos o expresiones exageradas como “fantástico”, 
“increíble”… 
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• Limitar los mensajes publicitarios a las zonas habilitadas para ello. 
• Abreviar el texto omitiendo palabras que no aportan significado. Por 

ejemplo:  
o como lo habíamos dicho anteriormente 

• Usar la voz activa. Tiene más fuerza que la pasiva. En estos casos hay 
que intercambiar agente y sujeto. Y mejor usar infinitivos frente a 
sustantivos. Por ejemplo:  

o El informe fue emitido por el personal => El personal emitió el 
informe 

o El objetivo es el desarrollo => El objetivo es desarrollar 
• Si tenemos que usar siglas, aunque sean sencillas, usar el tag <acronym> 

para indicar el significado de las mismas. No repetir en la misma página.  
o <acronym title=”Data Transformation Service”>DTS</acronym> 

• Usar verbos precisos, que eliminan la redundancia y reducen texto. Por 
ejemplo:  

o sirve para explicar => explica  
o hacer uso de => usar 

• Dirigirse personalmente al lector, si corresponde, usando palabras como 
“usted” o “nosotros”. 

• El texto de la página debe ser siempre independiente y entenderse por sí 
mismo. Nunca sabemos desde dónde accede el usuario. 

 

 

2. Facilitar la lectura 
 

• Dejar suficientes espacios en blanco en la página. 
• Alinear siempre el texto a la izquierda. 
• No usar texto en cursiva o todo en MAYÚSCULAS ya que es más difícil 

de leer. Para destacar texto, usar negrita. 
• Usar párrafos breves, subtítulos y listas. Evitar largos bloques de texto 

usando listas con viñetas (con no más de nueve elementos, sólo un 
subnivel, y numeración si el orden tiene importancia). 

• Destacar los elementos más importantes (palabras clave e ideas 
principales) con negrita o listados: marcar las palabras clave que 
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diferencien a la página del resto o que indiquen la esencia de un párrafo, 
evitando el subrayado (se confunde con enlaces). 

• Usar gráficos y tablas de contenido con discreción, sólo cuando aporten 
algo, ya que distraen la atención del visitante.  

• Organizar el contenido según el estilo de pirámide invertida: de mayor a 
menor interés, limitando las oraciones a una idea por párrafo, con la idea 
principal al inicio del primer párrafo. 

• Recordar que el visitante posiblemente no leerá más que la primera frase 
de cada párrafo (barrido visual), por lo que hay que dejar clara la síntesis 
de la página (idea principal) al inicio. 

• Evitar en lo posible el scroll: fragmentar los artículos extensos en varias 
páginas o secciones relacionadas con hipertextos, tratando de no superar 
el tamaño de pantalla, y siguiendo para cada fragmento el principio de 
pirámide invertida. 
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4. Paleta de colores 
 
Colores de uso general en el portal. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Código 

 

# e75625 

 

# 91a207 

 

#b4b1a0 

 

#e0ded1 

 

#515151 

 

#cccccc 
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5. Tipografía 
 
Texto general 
Cualquier texto no especificado en los siguientes puntos es un texto general. 
  

Ejemplo: 
  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula lorem, 
consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut sem. Fusce 
aliquam nunc vitae purus. Aenean viverra malesuada libero. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula 
lorem, consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut 
sem. Fusce aliquam nunc vitae purus. Aenean viverra malesuada 
libero. 

  
 
Especificaciones – Tipografía Regular: 

Tipografía Tamaño Estilo Color 

Arial 11 pixeles Regular # 000000 

 
Especificaciones – Tipografía Bold: 

Tipografía Tamaño Estilo Color 
Arial 11 pixeles Bold # 000000 
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6. Titulares y subtítulos 
 

• El título de una página web (<TITLE>) debe entenderse por separado 
(auto-descriptivo), ser breve y usar sólo palabras significativas (ni 
artículos ni preposiciones). Una norma que suele aplicarse es finalizarlo 
siempre con el nombre del sitio. No debe repetirse en páginas distintas. 

• Pensar que el TITLE es lo que primero se carga de una página web y lo 
que se almacena en los favoritos del navegador, así que pensemos en 
estos aspectos al redactarlo. 

• Los titulares y subtítulos de una página, deben indicar con claridad el 
contenido de las secciones que titulan, de forma directa, breve y sencilla 
(sin metáforas ni juegos de palabras). 

 
 
Especificaciones – Tipografía para títulos: 

Tipografía Tamaño Estilo Color 

Calibri  16 pixeles  Bold  # 000000 
 
Ejemplo: 

Título correcto: Identificando oportunidades de negocios 

 
Título incorrecto: Identificando oportunidades de negocios 
Título incorrecto: Identificando oportunidades de negocios 
Título incorrecto: Identificando oportunidades de negocios 

 
 
Especificaciones – Tipografía para subtítulos: 

Tipografía Tamaño Estilo Color 
Arial 12 pixeles Bold # 000000 

 
Subtítulo correcto: Requerimientos de infraestructura 
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7. Logotipo del Tecnológico de Monterrey 
 

• Es muy importante seguir los lineamientos institucionales sobre el uso de 
logotipo del Tecnológico de Monterrey. El archivo que se utiliza integra el 
tamaño mínimo y los espacios en blanco aceptados por el manual de 
identidad. 

 

 
Tamaño Border Formato Software 

Ancho: 166 
píxeles 

Alto: 75 píxeles 

Institucional 
 

GIF 
 

Adobe Photoshop 
Macromedia 
FreeHand 

 

 

8. Logotipo del Portal Observatorio 
 

• El archivo que se utiliza integra el tamaño mínimo y los espacios en 
blanco aceptados para este proyecto. 

 

 
Tamaño Border Formato Software 

Ancho: 250 
píxeles 

Alto: 75 píxeles 

Institucional 
 

GIF 
 

Adobe Photoshop 
Macromedia 
FreeHand 

8 of 30



 

9. Página principal 
 

Los espacios para la página principal del portal, están determinados de la 
siguiente manera: 
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9.1 Area de novedades y noticias 
 

 300 px 

150 px 

 

• Tamaño: 150px x 300 px 
• Tipografía título de novedad: Arial bold 12 px  color: #ffffff 
• Tipografía título de novedad: Arial bold 12 px  color: #ffffff 
• Tipografía abstract: Arial bold 11 px  color: #ffffff 
• Color fondo de titular de la seccion: #b4b1a0 
• Color de fondo área de novedades: # 91a207 (verde) 

 
 
 

 250 px 

150 px 

 

• Tamaño: 150px x 250 px 
• Tipografía título de noticia: Arial bold 12 px  color: #ffffff 
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• Tipografía título de noticia y fecha: Arial bold 12 px  color: #000000 
• Tipografía abstract: Arial bold 11 px  color: #000000 
• Color fondo de titular de la seccion: #b4b1a0 
• Color de fondo área de novedades: # 000000 

 
 

 

 
• Tamaño: 540px x 240 px 
• Tipografía mensajes: Arial bold 18 px  color: #ffffff 
• Tipografía slogans: Arial bold 14 px  color: #ffffff 
• Resolución de imagen: 72 dpi 
• Formato: JPG  
• Compresión: 75% calidad 
• Formato de animación: SWF 
•  
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10. Páginas de 2o. Nivel 
 

Serán consideradas páginas de 2º. Nivel, todas aquellas que hayan sido 
accesadas directamente desde la página principal. Su diseño de interfaz general 
es el siguiente: 
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11. Banner general en documentos 
 

 

• Este banner está alineado a los colores sugeridos en esta misma guía de 
estilo. Mide 760 px de ancho x 175 de alto.  

 

• Está subdivida en cuatro partes importantes: 

o Sub-banner para fecha, Mapa de sitio y bienvenida 

 

o Sub-banner para logotipos 

 

o Sub-banner de botones principales (conócenos, identificando 
oportunidades de negocio, Centro de información) 

 

o Sub-banner para path o ubicación de documento. 
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12. Menús y contenedores 

12.1 Menú 

 

Características: 
Ancho: 185 px 

Alto: lo necesario respecto al contenido 
Tipografía: Arial Bold 12 px 
Color de fondo: blanco #ffffff 

Color del borde: #b4b1a0 
Rollo ver: verde # 91a207 
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12.2 Contenedor de Login 
 

 

Características: 
Ancho: 205 px 
Alto: 105 px 

Tipografía: Arial Bold 12 px 
Color de fondo: blanco #ffffff 

Color del borde: #b4b1a0 
 

 
 

13. Enlaces 
 

• El texto de un enlace debe ayudar al usuario a identificar a dónde se 
dirige, por lo que hay que usar las palabras más representativas posibles.  

• Si no se sabe qué palabras usar, se puede poner directamente la 
dirección web destino. 

• Evitar repetir enlaces al mismo destino dentro de la misma página. 
• Aprovechar el texto al posicionarse sobre el enlace (“Alt”) para aportar 

mayor información sobre el mismo. 
• Los enlaces externos, a sitios de referencia, aumentan la credibilidad de 

la página. 
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14. Imágen representativa 
 

Algunos párrafos de texto, así como las listas de ligas a sitios relacionados con  
el Portal Estratégico Tecnológico, deberán estar acompañados por una imagen 
representativa o logotipo. Tal imagen deberá estar del lado izquierdo del texto, 
como se muestra en la siguiente pantalla:  
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La imagen representativa de acompañamiento a textos y listas, tiene las 
siguientes propiedades: 

 
Ancho: 70 px 

Alto ideal: 70 px 
Alto especial: n px 

Fondo: # ffffff 
 

 
 
Ejemplo 70 x 70 px:  
 

 

�
�

�

Ejemplo 70 x n px:  
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El diseño para los Navegadores de las bases de datos deberán tener en cuenta 
los la tipografìa, logotipos, espacios, colores y jerarquía que se describe en los 
siguientes puntos. 

16.1 Los Navegadores de bases de datos deberán ser desplegados en ventanas 
independientes a la información del Portal Estratégico Tecnológico. <SELF> 

16.2 Vista general de la ventana que contiene la información de las bases de 
datos: 

�
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16.3 La ventana de los Navegadores está dividida en 4 partes principales:  

• Identificación 
• Ubicación 
• Decisión 
• Resultados 
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16.3.1 Identificación 
 Esta parte específica de las ventanas de los navegadores contienen los 
logotipos del Tecnológico de Monterrey y del Observatorio. Las características 
son las siguientes: 
 
 

 
 
 

• Logotipo del Tecnológico de Monterrey 
 

Es muy importante seguir los lineamientos institucionales sobre el uso de 
logotipo del Tecnológico de Monterrey. El archivo que se utiliza integra el 
tamaño mínimo y los espacios en blanco aceptados por el manual de 
identidad. 

 

 
Tamaño Border Formato Software 

Ancho: 166 
píxeles 

Alto: 75 píxeles 

Institucional 
 

GIF 
 

Adobe Photoshop 
Macromedia 
FreeHand 
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• Logotipo del Portal Observatorio 
 

El archivo que se utiliza integra el tamaño mínimo y los espacios en blanco 
aceptados para este proyecto. 

 

 
Tamaño Border Formato Software 

Ancho: 250 
píxeles 

Alto: 75 píxeles 

Institucional 
 

GIF 
 

Adobe Photoshop 
Macromedia 
FreeHand 

 
 

21 of 30



 

16.3.2 Ubicación 
 El segmento de ubicación en las ventanas de los navegadores tienen 3 
partes específicas importantes: 

1. Identificación  
2. Fuente 
3. Path 

 

 
 

 
 

• Identificación 
La identificación se refiere al nombre del sistema utilizado.  

Ejemplo: “Navegador de base de datos de Empresas”  

Font: Calibri, Bold, 18 pts  

color blanco # ffffff, sobre fondo gris obscuro #515151 
 

• Fuente:  
Font: Arial, Bold, 11 pts 
Color blanco # ffffff, sobre fondo # b4b1a0 
 

• Path: 
Font: Arial, Bold, 11 pts 
Color negro #000000, sobre fondo blanco #ffffff 
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16.3.3 Decisión 
El segmento de “decisión” tiene las siguientes limitantes de espacios, 
colores y separaciones: 
 

 
 

 
 

• El título “Criterios de decision” tiene el font Calibri, bold, 14 pts, sobre 
fondo # e0ded1 

• Las opciones a mostrar: Font: Arial, plain, 11pts 
• Botones: Font: Arial, bold, 11 pts. Color: blanco #ffffff sobre fondo Verde: 

# 91a207 
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16.4  Paleta de colores 
 
Colores de uso en los Navegadores de bases de datos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Color Código 

 

# e75625 

 

# 91a207 

 

#b4b1a0 

 

#e0ded1 

 

#515151 

 

#cccccc 
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16.5 Resultados en el Navegador de base de datos 
 
Los resultados que se muestran en la ventana de los Navegadores de bases de 
datos del Portal Estratégico Tecnológico, tienen la siguiente vista general: 
 

 
 
Botones: 

• Columna de datos: Font: Arial, bold 11 pts, MAYÚSCULAS, blanco # ffffff, 
sobre fondo # b4b1a0 

• Columna selecciona: Font: Arial, bold 11 pts, MAYÚSCULAS, blanco # 
ffffff, sobre fondo naranja: # e75625 

Datos: Font: Arial, plain, 12pts, color negro: #000000 

Ligas: Font: Arial, plain, 12pts, color azul: #0000ff 
Ligas visitadas: Font: Arial, plain, 12pts, color: # 515151 
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• Espacios y colores:  

 
 
 

• Observaciones: 
o La columna seleccionada cambia de color a #e0ded1 
o La comunna seleccionada muestra el botón en color naranja: # 

e85625 
o Los datos de resultados muestran cambio de color cada 3 

renglones a # f2f3ed 
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17. Opciones para la página principal 
 

• Se determinó que los botones de la barra principal pueden tener una 
tipografía Arial, bold, 12 puntos para las opciones contenidas en este 
espacio: 
 

 
 

• Las opciones de color para la barra principal pueden ser las siguientes: 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 

 

Color Código 

 

# 375668 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Color Código 

 

# 91a207 
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Ejemplo: 

 

 
 

 

Color Código 

 

#  6b2136 
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18. Revisión 
 

• Siempre hay que revisar el contenido, una vez escrito, para corregir 
posibles errores gramaticales u ortográficos. 

• Dedicar una segunda revisión a eliminar palabras que no aporten 
significado. 

o Para poder entender… => Para entender… 
• Finalmente, es importante que otra(s) persona(s) revise(n) la versión final 

del texto antes de publicarlo. "Cuatro ojos ven más que dos". 
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