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Resumen

La  sistematización  de  las  lecciones
aprendidas es utilizada por la industria del
software como herramienta para ayudar a
los gerentes a determinar qué información
es la más relevante con el fin de alcanzar
con  éxito  sus  proyectos  complejos.  Sin
embargo,  los  proyectos  se  ven
atravesados  por  la  ambigüedad  de  las
relaciones  humanas,  la  dinámica  del
entorno que influye de manera compleja y
la  limitación  en la  disponibilidad  de los
recursos.  Es  necesario  ampliar  la
comprensión  de  la  complejidad  del
proyecto como una noción subjetiva, que
refleja  las  experiencias  vividas  de  las
personas  involucradas.  La  clave  para
lograr  la  institucionalización  de  ese
conocimiento es cambiar el paradigma de
Gestión  de  proyecto  y  acoplarlo  al
sistema de Gestión de conocimiento. 

La Gestión del conocimiento (GC) es
un  proceso  a  través  del  cual  las
organizaciones logran descubrir, utilizar y
mantener el conocimiento, con la idea de
alinearlo  con  las  estrategias  de  negocio
para  la  obtención  de  ventajas
competitivas, e implica su análisis desde
diversas perspectivas.

En  este  contexto,  el  objetivo  del
proyecto  es  definir  un marco de trabajo

para  la  Gestión  del  conocimiento  en  la
administración de proyectos de desarrollo
de software.

Palabras  clave:  gestión  del
conocimiento,  administración  de
proyectos,  desarrollo de software, marco
de trabajo.

Contexto

La Universidad Tecnológica Nacional
ha  definido  diversos  Programas  de
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación,
entre los cuales se encuentra el Programa
de Sistemas de Información e Informática
que  tiene  como  objetivo  “intensificar  y
focalizar  las  acciones  tendientes  a
fortalecer  y  promover  el  crecimiento  de
temáticas de investigación en Sistemas de
Información e Informática, y promover la
interacción con la industria informática en
general  y  de  desarrollo  de  sistemas  de
información y de software en particular”
[1].

En la Facultad Regional Buenos Aires
de  la  Universidad Tecnológica  Nacional
se  ha  conformado  en  el  año  2009  el
Grupo  GEMIS,  con  dependencia  del
Departamento  de Ingeniería  en Sistemas
de Información, integrado por un equipo
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de  docentes,  alumnos  y  graduados  con
interés  en  la  sistematización  de
conocimientos  y  su  promoción  sobre  el
campo  de  la  Ingeniería  en  Sistemas  de
Información y la  Ingeniería  de Software
incluyendo  sus  aplicaciones  y  abordajes
metodológicos en todo tipo de escenarios.

Introducción

Administración de proyectos
En 1994 el Standish Group publica el

primer  reporte  donde  analiza  los
principales  factores  de  fracaso  de
proyectos  de  desarrollo  de  software,
identificando  a  los  requerimientos
incompletos,  falta  de  participación  del
usuario,  falta  de  recurso  y  la  falta  de
planificación.  En  contraposición,  la
participación del usuario y el apoyo de la
dirección  son  considerados  como
principales factores de éxito [2]. En 2015
incluye  como  relevante  la  madurez
emocional y los recursos calificados [3]. 

Por  su  parte,  Steve  McConnell
encuesta  durante  el  2007 a  más  de  500
profesionales  de  software  [4]  para
determinar  la  frecuencia  y  gravedad  de
los errores más comunes en los proyectos
de  desarrollo  de  software:  la
planificación,  la  gestión  de  riesgo,  la
estimación  insuficiente,  la  participación
del usuario se registra entre los primeros
de  la  lista.  El  foco  se  centra  en  los
procesos evidenciando la importancia  de
la  intervención  de  los  usuarios  y  los
conflictos  asociados  a  la  misma
participación. 

Revisiones  literarias  como  las
realizadas  por  Rezvani  y  Khosravi  [5],
basadas  en  la  identificación  y
agrupamiento  de  factores  en  varios  ejes
dimensionales,  conforman  el  punto  de
partida  de  muchos  otros  investigadores.
Si bien dejan de lado la complejidad y las
múltiples  interrelaciones,  presentan

diversos  indicadores  de  las  lecciones
aprendidas, adaptadas y utilizadas por la
industria del software como método para
ayudar  a  los  gerentes  a  determinar  qué
información es la más relevante con el fin
de  alcanzar  con  éxito  sus  proyectos
complejos [6].

El conocimiento explícito,  en muchos
casos  institucionalizado  mediante  las
lecciones aprendidas, presentan una clara
limitación: la realidad única y cambiante
de los proyectos de desarrollo de software
donde  el  proceso  social,  la  creación  de
valor y la importancia de comprender las
experiencias  vividas  conforman  en  sí
mismo sistemas complejos.

Los proyectos, independientemente de
su  tamaño,  naturaleza  o  misión  se  ven
atravesados  por  la  ambigüedad  de  las
relaciones  humanas,  la  dinámica  del
entorno que influye de manera compleja y
la  limitación  en la  disponibilidad  de los
recursos  [7].  Es  necesario  ampliar  la
comprensión  de  la  complejidad  del
proyecto como una noción subjetiva, que
refleja  las  experiencias  vividas  de  las
personas  involucradas  [8].  Para  crear
conocimiento,  las  habilidades
compartidas  con  otros  necesitan  ser
internalizadas, reformuladas, enriquecidas
y  traducidas  para  adaptarse  a  la  nueva
identidad [9]. La percepción, intuición y
corazonadas  como  parte  subjetiva  tiene
que ser incorporado dentro de la jerarquía
y como un eslabón fundamental a la hora
de  predecir  el  posible  desenlace  al
momento del intercambio de ideas sobre
la problemática planteada.

La  clave  para  lograr  la
institucionalización  de  ese  conocimiento
es  cambiar  el  paradigma  de  Gestión  de
proyecto  y  acoplarlo  al  sistema  de
Gestión  de  conocimiento.  Crear  nuevo
conocimiento  significa  literalmente
recrear la organización [10] o crearla en
el caso de organizaciones temporales.

XXIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación 503

15 y 16 de abril de 2021 RedUNCI - UNdeC. ISBN: 978-987-24611-3-3



Sistema de Gestión del Conocimiento
La Gestión del conocimiento (GC) es

un  proceso  a  través  del  cual  las
organizaciones logran descubrir, utilizar y
mantener el conocimiento, con la idea de
alinearlo  con  las  estrategias  de  negocio
para  la  obtención  de  ventajas
competitivas [11]. 

Según  Sanchez-Sanchez  [12],  “la
Gestión  del  conocimiento  desde  la
psicología  social  de  las  organizaciones
radica en un proceso de influencia social
de  grupos  colaborativos  en  torno  a  la
transferencia  de  un  conocimiento
implícito  hacia  un  resguardo  del
conocimiento  tácito  a  fin  de  poder
aprovechar  la  experiencia  y  habilidades
de  talentos  y  líderes  ante  las
contingencias  del  entorno,  o  bien,  los
riesgos y las amenazas del contexto”. 

Avendaño Perez y Florez Urbáez [13]
definen  la  GC  como  “un  enfoque
gerencial  o  disciplina  emergente  que
busca  de  manera  estructurada  y
sistemática  aprovechar  el  conocimiento
generado para alcanzar los objetivos de la
organización  y  optimizar  el  proceso  de
toma de decisiones.” 

A medida que las organizaciones y la
sociedad han ido notando importancia de
la  GC,  diversos  investigadores  han
propuesto una serie de pasos o guías para
identificar cómo debe ser llevado a cabo
el proceso de GC para que sea exitoso y
genere  los  beneficios  esperados  para  la
organización.  Estas  propuestas  las  han
hecho  mediante  modelos  de  GC.  En
relación  con  esto,  Pérez  y  Urbáez  [13]
indican  que  los  investigadores  en  las
últimas  décadas,  a  través  de  sus
propuestas  teóricas  y  de  sus
investigaciones  de  experiencias  en
empresas,  han  intentado  aproximarse  a
explicar  cómo  debe  organizarse,
gestionarse y fluir el conocimiento en la
organización.

Rodriguez Gómez [14] indica que “la
multidisciplinariedad inherente al estudio
de la gestión del conocimiento supone la
existencia de diferentes perspectivas para
el desarrollo y el estudio de los sistemas y
modelos de gestión del conocimiento”. La
definición de un modelo de GC requiere
un  abordaje  multidisciplinar  y  desde
diversas  perspectivas,  presentadas  en
[15]:  roles  y responsabilidades,  proceso,
gobernanza  y  tecnología  (basadas  en
[16]),  aspectos  organizaciones  (en  los
términos  de  [17])  y  representación  del
conocimiento [18].

Wigg  [19],  propuso  uno  de  los
primeros modelos o guías para la GC en
las organizaciones, haciendo énfasis en la
falta de este tipo de guías en su época, y
en  la  importancia  de  gestionar  el
conocimiento  para  obtener  ventajas
competitivas para la organización. 

Posteriormente,  diversos  autores
propusieron sus modelos de GC, entre los
cuales puede hallarse Nonaka y Takeuchi
[20],  Sveiby [21], Earl  [22], Kerschberg
[23],  Mc.  Elroy  [24],  CEN  [25],  entre
otros. Sin embargo estos modelos no son
disciplinares,  específicos,  sino generales.
En  [26,27]  se  presentan  modelos
vinculados  a  la  industria  del  software  y
Maulini  [28,29]  propone  un  nuevo
modelo  de  gestión  de  conocimiento
específicamente orientado a las pequeñas
y  medianas  fábricas  de  software,
analizando las dificultades que enfrenta la
industria  y  tipología  de  organizaciones
específica  y  las  características  de  los
diferentes  modelos  trabajados  por
diferentes autores.

Líneas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

El proyecto presentado en este trabajo
propone  avanzar  en  el  estado  del
conocimiento  para  la  Gestión  del
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conocimiento,  adentrándose  en  las
particularidades  de  la  actividad  de
Administración  de  Proyectos  para  el
ámbito de la industria del software.

En  el  período  2018-2021  se  llevó
adelante  un Proyecto  de Investigación y
Desarrollo (PID) denominado “La gestión
del conocimiento en pequeñas y medianas
fábricas  de  software  en  el  Área
Metropolitana  de  Buenos  Aires”  que
indaga  en  los  modelos  de  gestión  del
conocimiento. 

Para  el  período  2021-2023  se  lleva
adelante el PID “Arquitectura tecnológica
para  la  implementación  de  Gestión  del
Conocimiento”.

Como una nueva línea en el marco de
los  proyectos  desarrollados,  se  propone
ahondar en las particularidades de tareas o
áreas  específicas  de  la  industria  del
software y la gestión del conocimiento.

De esta manera,  se articula  dentro de
los objetivos de GEMIS en el campo de la
Informática,  la  generación  de  nuevos
conocimientos en el área de la Ingeniería
de  Software  y  la  Gestión  del
Conocimiento. 

Resultados esperados

Objetivo General
Definir  un  marco  de  trabajo  para  la

gestión  del  conocimiento  en  la
administración de proyectos de desarrollo
de software

Objetivos Específicos
Los  objetivos  específicos  son:  a)
identificar  los  criterios  asumidos  como
indicadores  de  éxito  y  fracaso  y  sus
factores  condicionantes  en los proyectos
de  desarrollo  de  software;  b)  relevar
marcos  de  trabajo  para  la  Gestión  del
conocimiento disciplinar;  c) proponer un
marco  de  trabajo  para  la  GC  en  la
administración de proyectos de desarrollo
de software.

Resultados esperados
Como  resultado  de  las  tareas  a

desarrollar se espera:
 contar  con  un  marco  de  trabajo

para la GC en la administración de
proyectos  de  desarrollo  de
software;

 validar en una organización real el
marco de trabajo propuesto;

 vincular con otros PID del Grupo,
relacionados  con  Sistemas
Expertos y Sistemas Inteligentes.

Formación de Recursos Humanos

El equipo se encuentra conformado por
investigadores  formados,  investigadores
de apoyo, graduados de grado, posgrado
y alumnos de la carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información y de la Maestría
correspondiente.  Esta  nueva  línea  de
trabajo permitirá:

 la generación nuevas oportunidades
y experiencias para la formación de
los investigadores;

 la incorporación de nuevos becarios
graduados  a  través  de  las  becas
BINID;

 el desarrollo de por lo menos 2 tesis
de  la  Maestría  en  Ingeniería  en
Sistemas de Información.  Además,
se prevé el inicio de por lo menos 2
trabajos  finales  de  la  Especialidad
en  Ingeniería  en  Sistemas  de
Información
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