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Resumen— La transferencia de capacidades en las organizaciones es fundamental para la consecución de determinados fines y la 

optimización de la competitividad organizacional, la gestión de proyectos permite la aplicación de conocimientos y habilidades, a las actividades 

del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. Para las Juntas de Acción Comunal se asocia con la cultura y la necesidad de adaptar 

las mejores prácticas a las necesidades del contexto para cumplir con sus objetivos misionales. La junta de acción comunal es una organización 

sin ánimo de lucro integrada voluntariamente por residentes de un lugar, su objetivo es aunar esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo 

integral de un barrio, vereda o comuna, también recae sobre ellos, la tarea de gestionar proyectos para el desarrollo de sus comunidades y ser 

entes conexos a la Administración Pública. El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología de transferencia de capacidades de 

capital humano para la gestión de proyectos de Juntas de Acción Comunal Sogamoso (Boyacá), mediante el uso de investigación aplicada se 

aplicó una encuesta a los 139 presidentes de JAC que componen la población total o población objetivo, apoyada en la revisión e interpretación 

de literatura de los cuerpos de conocimiento de PMBOK e ICB 4 y el modelo de gestión del conocimiento SECI. Con lo anterior se desarrolló 

una metodología que pudiese ser transferible a los dignatarios, con el propósito de mejorar la gestión de dichas intervenciones. 

Palabras Claves: Gestión de proyectos, Capacidades, Gestión del conocimiento, Capital humano, Stakeholders, metodologías. 

 

Abstract— The transfer of capacities in organizations is fundamental to the achievement of certain purposes and the optimization of 

organizational competitiveness, project management allows the application of knowledge and skills, to the activities of the project to meet the 

objectives of the project. For the Communal Action Boards it is associated with culture and the need to adapt best practices to the needs of the 

context to meet its missionary objectives. The community action board is a non-profit organization voluntarily integrated by residents of a place, 

its objective is to join efforts and resources to ensure a comprehensive development of a neighborhood, sidewalk or commune, also falls upon 

them, the task of managing projects for the development of their communities and being related to the Public Administration. The objective of 

this research is to design a methodology of transfer of human capital capacities for the project management of Sogamoso Community Action 

Boards (Boyacá), through the use of applied research a survey was applied to the 139 JAC presidents who make up the total population or target 

population, supported by the review and interpretation of literature of the knowledge bodies of PMBOK and ICB 4 and the SECI knowledge 

management model. The above developed a methodology that could be transferable to dignitaries, with the aim of improving the management 

of such interventions. 

Keywords: Project management, Capabilities, Knowledge management, Human capital, Stakeholders, methodologies. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Para todas las organizaciones un aspecto importante y que genera 

una serie de cuestionamientos es el cómo lograr que sus miembros 

desarrollen mejores prácticas para alcanzar una mayor productividad 

y así optimizar la competitividad organizacional, no es secreto que hoy 

día se reconozca el capital humano de una organización como un 

activo invaluable. Así mismo, hoy la gestión de proyectos demanda de 

personal con comportamientos, habilidades, conocimientos y 

competencias, capaces de sortear dificultades, por esto las 

organizaciones comunales deben dar un viraje al modo de que 

administran los diferentes recursos a su interior para lograr los 

objetivos misionales; recientes investigaciones han detectado y 

verificado que los problemas en la gestión de proyectos de las 

organizaciones comunales radican en sus bajas capacidades. [1]–[3]. 

 

La junta de acción comunal es una organización sin ánimo de lucro 

integrada voluntariamente por residentes de un lugar, su objetivo 

misional es aunar esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo 

integral de un barrio, vereda o comuna, [4] también recae sobre ellos, 

la tarea de gestionar proyectos para el desarrollo de sus comunidades 

y ser entes conexos a la Administración Pública. El Ministerio del 

Interior evidenció en sus mesas de trabajo en el año 2018 que las bajas 

capacidades de los líderes comunales constituyen un factor clave para 

que no cumplan con lo planeado y no exista éxito en la gestión de 

proyectos productivos y sociales [3]. La dirección de proyectos es 

coyuntural para el logro de objetivos ya que está a través de la 

planificación, organización, seguimiento y control de los aspectos de 

un proyecto, alcanzar los mismos de forma segura, dentro de las 

limitaciones de tiempo, costo y rendimiento [5]. 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología de 

transferencia de capacidades de capital humano para la gestión de 

proyectos de Juntas de Acción Comunal Sogamoso, mediante el uso 

de investigación aplicada se aplicó una encuesta a los 139 presidentes 

de JAC, apoyada en la revisión e interpretación de literatura de los 

cuerpos de conocimiento de PMI e IPMA y el modelo de gestión del 

conocimiento SECI. Con lo anterior se desarrolló una metodología que 

pudiese ser transferible a los dignatarios, con el propósito de mejorar 

la gestión de dichas intervenciones. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Que el desempeño de una empresa se vea influenciado por su 

capital humano no es un concepto nuevo. [6], pero en la actualidad es 

uno de los factores concluyentes que favorece  la competitividad de 

las organizaciones [7],  la inversión en conocimientos y habilidades, 

es lo que permite obtener un mayor rendimiento y productividad [8] 

se conocen como capacidades; son  atributos relacionados con las 

cualidades que poseen los individuos y las organizaciones, de ello 

depende  que estos posean o no los niveles y combinaciones de 

conocimientos y habilidades necesarios para completar las tareas de 

las que son responsables [6]. 

Recientes investigaciones han evidenciado que los 

comportamientos del líder de un proyecto son el constructo vital para 

la gestión de proyectos exitosos [9],  la medición de las capacidades 

de un equipo en una organización junto con la  planificación  e 

implementación permite realizar desarrollos enfocados a la adopción 

sistemática de las mejores prácticas [10] lo que sugiere que deben ser 

atendidas de manera específica y no restringidas a la aplicación de 

unos criterios ya establecidos o globales, de allí la importancia que los 

directivos en su gestión de proyectos empleen el  Capital Humano 

como la herramienta más importante y así poder cumplir con  los 

objetivos de la Organización [11]. 

En la Resolución No. 0057 de 2017 [1] y en el comunicado oficial 

de 2019 de la Gobernación de Boyacá, documentos que evidenciaron 

problemas relacionados con la Gestión de proyectos, en los que se 

encuentran entregas de documentación extemporáneas, demoras en la 

presentación de proyectos, bajas capacidades en la gestión de los 

mismos [2]. En general, comprende a las falencias que tienen las juntas 

de acción comunal en cuanto a la presentación de proyectos, vacío en 

conocimientos y habilidades para construir un proyecto, no saben que 

es un proyecto y cómo se gestiona a pesar de las capacitaciones 

impartidas por el SENA. En el desarrollo de cualquier proyecto, 

diversos autores han identificado que existe una relación cercana del 

éxito de la gestión del proyecto y las técnicas usadas para tal fin [12] 

urge que las acciones a tomar se encuentren encaminadas al 

fortalecimiento y la transferencia de capacidades colectivas e 

individuales a los miembros de las juntas de acción comunal, para que 

sean estos garantes del desarrollo de sus comunidades. [3]. 

 

a) Hipótesis o pregunta de investigación 
 

¿Cómo transferir capacidades de capital humano para la gestión de 

proyectos a las Juntas de Acción Comunal de Sogamoso?   

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

En la gestión de proyectos, los comportamientos, habilidades y 

conocimientos de las personas, juegan un papel importante en los 

resultados a obtener, los factores de éxito en los proyectos son el 

resultado de la necesidad de optar por una combinación de estándares 

que optimicen las expectativas de este [13]. La gobernación de Boyacá 

en el año 2019 declaró desierta la convocatoria de Convites 

Bicentenario 2019 concluyendo en este proceso  las falencias que 

tienen las juntas en cuanto a la presentación de proyectos por parte de 

los comunales [2], en los talleres realizados por el Ministerio del 

interior en el año 2018 determinaron que en el 16,6 % de las mesas 

diagnósticadas se reconoció que los comunales requieren transferencia 

de conocimientos y habilidades específicas en la estructuración y 

gestión de proyectos ya que su capacidad es limitada [3]. 

 

La gestión del conocimiento en los proyectos fortalece el uso y 

apropiación de experiencias, los directores de proyectos perciben el 

uso de las prácticas de gestión del conocimiento como una influencia 

positiva en la gestión de los proyectos, las más utilizadas; lecciones 

aprendidas, comunicación, liderazgo, mejores prácticas y aprendizajes 

de colaboración. Competencias y características requeridas de un 

gerente de proyecto efectivo que apoyan el logro de los objetivos 

planteados en términos de alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y 

manejo de recursos, para mejorar los porcentajes de proyectos que 

terminan con éxito [11], [14]–[16]. 

 

El gobierno ha diseñado estrategias para que las comunidades 

puedan desarrollarse, es evidente que desde la base de la sociedad 

comunal se debe realizar un cambio organizacional que permita la 

transferencia de capital humano para la gestión de proyectos, en un 

sentido más amplio se entiende la transferencia como el movimiento 

y difusión [17] en el caso particular  de combinación de conocimientos 

y habilidades propios de la gestión de proyectos, para que exista esta 

transferencia los dignatarios de las juntas deben reforzar la capacidad 

de  absorción esta  se refiere a la capacidad de adquisición e  implica 

identificar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades [18]. El 

diseño de metodologías de transferencia de capacidades de capital 

humano para la gestión de proyectos para Juntas de Acción Comunal, 

no ha sido desarrollado, el uso de metodologías se desprenden factores 

que permitan mejores prácticas para la organización esto con el fin de 

optimizar la gestión de proyectos que a la larga son esfuerzos 

temporales que requieren de todos los recursos.  

 

En la actualidad el municipio de Sogamoso promueve la 

participación ciudadana a través de 93 Juntas de Acción Comunal 

urbanas y 46 rurales [19], se ha encontrado la existencia de patrones 

y/o tendencias asociadas a ocupar cargos superiores de nivel político, 

como también debilidades fundamentales de gestión que justifican la 

corrección de entrada de las capacidades básicas a las personas que 

quieren llegar a esos cargos, un tema que ha generado incertidumbre 

y, que empuja a fortalecer y empoderar  las Juntas de Acción comunal  
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en el país, considerando que forman parte muy importante del  

desarrollo local. La ley 1551 de 2012 permite convenios solidarios; 

“es el convenio suscrito entre entes territoriales del orden 

departamental y municipal con las juntas de acción comunal para 

ejecutar directamente la Conservación Rutinaria hasta por la mínima 

cuantía”. Para ello, estas deben elaborar proyectos. [20]. 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

La aplicación de conocimientos y habilidades son indispensables 

para llevar a cabo la finalización con éxito de un proyecto, en tal 

sentido los dignatarios de las juntas de acción comunal deben adquirir 

estas capacidades para gestionar proyectos para el bienestar de su 

comunidad. Pero ¿Cómo hacerlo? qué pasos deben seguir para 

apropiar ese conjunto de combinaciones para jalonar desarrollo a sus 

sectores. A continuación, se presenta la teorización de transferencia de 

capacidades de capital humano y de gestión de proyectos, asimismo se 

define el concepto de transferencia de capacidades en gestión de 

proyectos con el que se pretende dar solución a esta investigación. 

 

a) Transferencia de capacidades de capital 

humano 
 

Las personas que conforman la organización crean valor con sus 

conocimientos; el capital humano se conforma por conocimientos 

tácitos y explícitos [21]. Por lo anterior el capital humano es la 

sumatoria de conocimientos, experiencia, habilidades, valores, 

actitudes, y capacidad que permite que miembros de una organización 

mejoren las buenas prácticas al realizar la tarea que desarrollan [22].  

“No son propiedad de la empresa, porque pertenecen a los 

trabajadores, estos al marcharse a casa se los llevan consigo” [23]. Es 

la base de la generación de otros tipos de capital intelectual, este 

capital no es de las organizaciones como ya se había mencionado, estas 

solo lo pueden alquilar por tiempos, el capital humano es inherente de 

las personas, pero en cierto sentido al documentarlo puede ser 

transferible a los miembros de la organización. Hablar del recurso 

humano significa identificarse con el portador de determinados 

conocimientos y con un valor potencial, las capacidades de las 

personas al situarse al servicio de una organización y con la creación 

de metodologías, traslada su valor al de la organización a la que 

pertenece [24]. 

 

La capacidad es la entrega efectiva de conocimientos y habilidades 

en un contexto dado [5] es un atributo relacionado con las cualidades 

que tienen las personas u organizaciones. De ello se deduce que la 

capacidad se refiere a si las personas y las organizaciones poseen o no 

los niveles y combinaciones necesarias de conocimientos y 

habilidades para completar las tareas de las que son responsables. 

Evaluar los atributos de conocimiento y habilidad de los individuos y 

de las organizaciones es un área abordada por la teoría del capital 

humano (HC) [6], en su sentido más amplio se entiende la 

transferencia como el movimiento y difusión [17], [18], en este trabajo  

la transferencia de capacidades en gestión de proyectos es entendida 

como el movimiento y difusión de combinaciones necesarias de 

conocimientos y habilidades para “planificar, organizar, supervisar, 

controlar e informar todos los aspectos de un proyecto, motivando a 

todos los interesados en él, con el propósito y expectativas de alcanzar 

los objetivos del proyecto” [25]. 

 

En las últimas décadas la gestión del conocimiento se ha 

desarrollado y se ha venido adaptando  de acuerdo a las condiciones 

cambiantes del entorno de empresarial y organizacional [26]. Nonaka 

y Takeuchi (1995) proponen el modelo de ciclos de producción del 

conocimiento “SECI” en el modelo se expone que existen dos tipos de 

conocimiento. El tácito y el explícito; la interacción entre los dos tipos 

de conocimiento lleva a la creación de nuevos conocimientos, 

clasificados en cuatro modos de conversión; Socialización, 

Externalización, Combinación e Internalización. Este modelo explica 

la creación del conocimiento como la transmisión de información de 

uno a otro. El modelo consiste en un mecanismo dinámico y constante 

de transferencia del conocimiento [26]–[28]. 

 

b) Gestión de proyectos  
 

Los proyectos son el conjunto de acciones o actividades que se 

realizan a partir de una situación actual para obtener una situación 

futura o esperada para el PMI, es “un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único” [10]. Ahora 

bien, la  Gestión de Proyectos (GP), según la International Project 

Management Association (APM), es la organización de recursos que 

permiten el desarrollo y la culminación de un proyecto en los tiempos 

estipulados, sujeto a la eficacia y eficiencia del presupuesto y la 

calidad requerida, se fija un plan el cual crea la ruta de seguimiento 

que posteriormente es monitoreado y controlado, cualquier 

eventualidad o desviación del mismo genera una alarma correctiva la 

cual es puesta en marcha con inmediatez [29].  

 

Para [25], la gestión de proyectos consiste en «planificar, 

organizar, supervisar, controlar e informar todos los aspectos de un 

proyecto, motivando a todos los interesados en él, con el propósito y 

expectativas de alcanzar los objetivos del proyecto». 

 

Para PMI la relación de los conceptos de gestión de proyectos y el 

capital humano  se da en  la realización de las diferentes actividades 

de un proyecto con la  aplicación de las buenas prácticas recopiladas 

en conocimientos, habilidades, herramientas y técnica, la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK, da 

orientaciones de que capacidades deben poseer los directores de 

proyectos entre ellas las habilidades interpersonales y conceptuales, 

así mismo, indica que la habilidad de analizar las situaciones y 

afrontarlas apropiadamente dependerán de estas capacidades[10], 

[30]. Según [31], «uno de los factores de éxito, y quizás uno de los 

más esenciales, es el “capital humano del proyecto”, entendido como 

todas aquellas posibles formas de gestionar las personas, o equipos, 

que se involucran en la ejecución del proyecto».  

 

 

V. ESTADO DEL ARTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Investigaciones realizadas han demostrado que los conocimientos 

en las organizaciones se puede transferir a los integrantes de la misma, 

logrando resultados positivos en ámbitos económicos, sociales, 

culturales, conocimiento esto mediante la adquisición de competencias 

y habilidades [32], [33]. Así mismo [34] demuestran que el capital 

humano de las organizaciones “es el motor fundamental para que se 

realicen y se desarrollen todos los procesos al interior de la misma y 

se alcancen las metas requeridas”. 

 

En ese mismo sentido el capital humano se considera un elemento 

clave para mejorar los activos de una organización, ya que es una 

ventaja competitiva sostenible y aumenta la eficiencia de los 

empleados, ventaja que crece cuando los individuos se sienten parte 

de una organización; son responsables por su participación en la 

empresa, interactúan con los clientes y saben cuáles capacidades, 

conocimientos y destrezas los clientes valoran [33], [35], [36]. 

 

Varios trabajos de capital intelectual han realizado revisiones y 

aportes importantes a la gestión del capital humano, entre ellos se 

destacan la transferencia de conocimientos tácitos, transferencia de 

tecnología en universidades [37], [38]. La productividad de un 

individuo en una organización dependerá de su capital humano, Los 

ingresos futuros de una organización dependerán a su vez en la 

capacitación y los mayores niveles de educación de sus colaboradores 

[22], [24], [39]. 

 

La motivación del capital humano se da desde la capacitación, ya 

que la influencia que este genera se ve reflejado en resultados positivos 

para las empresas a través de sus ideas, pensamientos, innovaciones y 
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su creatividad. El término de capital humano es considerado como un 

elemento clave para mejorar los activos de una organización, ya que 

es una ventaja competitiva sostenible y aumenta la eficiencia de los 

empleados [35]. Los elementos constructivos del capital humano 

compartido Son valores, conocimiento tácito y apoyo social [40]. “El 

capital humano también se ha definido a nivel individual como la 

combinación de estos cuatro factores: I) la herencia genética; II) la 

educación; III) la experiencia y IV) la actitud sobre la vida y los 

negocios” [24]. 

 

Investigaciones realizadas en la gestión de proyectos encuentran 

que el conocimiento y la experiencia de los gerentes de proyecto se 

consideran importantes para determinar los resultados del proyecto y 

estas facetas se evalúan utilizando un marco de capital humano [6]. La 

exteriorización permite que las experiencias en equipos de trabajo 

conviertan el conocimiento tácito en explícito [27], [41]. 

 

Otras posibilidades en la gestión de proyectos se aprecian en el 

estudio desarrollado por [11], en el que da cuenta del uso del 

desempeño de proyectos y las habilidades individuales y competencias 

del líder del proyecto para hacer frente a los arreglos sociales 

etiquetados como proyecto.  Otra mirada de las competencias y 

características requeridas de un gerente de proyecto efectivo lo ha 

desarrollado en su trabajo [16]. 

 

En estudios previos se ha determinado que los comportamientos 

del líder de un proyecto son el constructo vital para la gestión de 

proyectos exitosos [9]. Así mismo Piraquive, Crespo & Duarte 

consideran al gerente de proyectos como un agente de cambio con 

habilidades blandas, conocimientos tácitos y explícitos que reúne las 

mejores prácticas basadas en la experiencia y relacionadas con el 

liderazgo y el desarrollo de un equipo de colaboradores quienes poseen 

capacidades en los procesos de negociación con diferentes grupos de 

interesados [42]. 

 

Trabajos comparativos se han encargado de utilizar diferentes 

estándares y metodologías para gestionar proyectos, han identificado 

un conjunto de principios que respaldan la elección de alguna de las 

metodologías  existentes, denominadas  clásicas y que son las más 

empleadas en el mundo como PMBOK, e ICB, encontrando fuertes 

similitudes, destacando que son herramientas orientadas a personas, 

pero resaltando que no son las únicas y que existen metodologías no 

conocidas pero pueden concretar soluciones igual de válidas [43]–

[45]. 

 

Más recientemente, un número creciente de autores ha identificado 

una de las desventajas cruciales de estas metodologías tradicionales 

con el enfoque de "talla única para todos" [46] no necesariamente 

garantizan el éxito, pese a que las existentes conocidas como clásicas 

son completas, según estos autores, los proyectos se han vuelto 

progresivamente más complejos requieren de ajustes circunstanciales 

aplicadas a características propias de los proyectos [11], [47]–[48]. 

 

La finalización exitosa en los proyectos está sujeta a variables que 

en algunos casos se convierten en retardos y problemas en el inicio de 

las obras o factores inesperados que afectan con la culminación de los 

proyectos a tiempo [49], las metodologías son cruciales, existe una 

relación cercana entre proyecto y el uso de metodologías para el 

resultado deseado en el éxito de éste, la planificación y el paso a paso 

detallado se convierte en un factor decisivo en la culminación temporal 

de los mismos [50]. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación es de carácter aplicado, con un proceso 

formal deductivo donde se parte de una situación general relacionada 

con el marco teórico, para verificarse en la situación particular de 

estudio en el que se puede observar las capacidades de capital humano 

que intervienen en la gestión de proyectos de las juntas de acción 

comunal del Municipio de Sogamoso. Se emplea un enfoque 

cualitativo al poder realizar la observación asociada a la gestión de 

proyectos y su relación directa con el capital humano en el éxito de los 

proyectos. 

 

Las etapas de esta investigación se muestran en tres etapas: Etapa 

1 Comparación de los cuerpos de conocimiento PMBOK e ICB 4.0. 

Etapa 2 Diagnóstico de los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal; en este estudio se diseñó y se aplicar un cuestionario de 

encuesta. Aplicado a 139 presidentes de juntas de acción comunal; 93 

Juntas de Acción Comunal urbanas y 46 rurales [19], que componen 

la población total o población objetivo que es el grupo de individuos 

del que se pretende obtener la información [51]. Como es un 

cuestionario no validado, se realizó una prueba piloto [52] con el fin 

de hallar posibles fallas en el esbozo de las preguntas y en la 

recopilación de datos. Etapa 3 Presentación de la metodología de 

transferencia de capacidades de capital humano para gestión de 

proyectos de Juntas de Acción Comunal, Sogamoso. 

 

Figura 1: Diseño de la investigación en etapas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VII. RESULDAOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis de los datos que se han recolectado en la realización del 

estudio y los hallazgos de la revisión de literatura especializada, fueron 

insumo para comparar las mejores prácticas de gestión de proyectos y 

gestión del conocimiento e identificar los requisitos que se aplican al 

diseño de una metodología de transferencia de capacidades de capital 

humano para la gestión de proyectos en juntas de acción comunal que 

no existe en la actualidad.  

 

Los resultados se presentan en tres etapas: Etapa 1. Se muestra la 

comparación de los BOK´s PMBOK e ICB 4.0, en la Etapa 2. se 

presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos a partir de 

la aplicación del cuestionario a los presidentes de junta de acción 

comunal de Sogamoso (Boyacá) y finaliza con la Etapa 3. con la 

presentación de la Metodología.  

 

a) Etapa 1. Comparación de los cuerpos de 

conocimiento PMBOK e ICB 4.0 
 

En este segmento se realiza una comparación de Los estándares de 

las dos organizaciones más importantes en la gestión de proyectos. 

Como lo es el Project Management Institute (PMI) Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) y la International Project 

Management (IPMA) International Competence Baseline (ICB 4.0).  

El ICB tiene su origen en Suiza siendo acogido y difundido con gran 

fuerza en Europa y es el estándar más aceptado después de PMBOK 

[53], la guía del PMBOK  tiene su origen en Estados Unidos y es el 

estándar más desarrollado a nivel teórico y su gran transmisión le hace 

ser la guía más utilizada para la construcción de metodologías [45]. 

 

Revisión de literatura 
Comparación de 
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Revisión de literatura y 

recolección de datos 
Análisis 

Estructura de la 

metodología 
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La comparación tiene una mayor determinación en los procesos de 

inicio y planificación, concernientes a la etapa precontractual, dentro 

del proceso las Juntas de Acción comunal son los encargados de 

elaborar los proyectos que posteriormente serán radicados a los entes 

gubernamentales o empresas privadas, hasta allí va su esfuerzo de allí 

en adelante serán las entidades receptoras las encargadas de los demás 

procesos.  

 

1) Estándares en dirección de proyectos  
 

La dirección de proyectos está presente en diversas esferas de la 

sociedad y su uso está, siendo desarrollado a diferentes sectores, 

empresas, clientes, entidades públicas, su uso es tanto privado como 

público [45]. Además, las asociaciones de profesionales de gestión de 

proyectos han desarrollado estándar que sirve como tipo, modelo, 

patrón o referencia es así mismo una divulgación elaborada con la  

aprobación de los agentes interesados en esta área de conocimiento,  la 

cual compila las especificaciones, técnicas y herramientas  que sirven 

como norma o guía que regulan las actividades empresariales y 

profesión [53]. 

 

Los cuerpos de conocimientos BOK´s (Body Of Knowledge) y 

estándares de gestión de proyectos elaborados por las asociaciones de 

profesionales dedicados al estudio de la gestión de proyectos, resumen 

los principales aportes a esta disciplina [54], además de describir el 

ciclo de vida de los proyectos y la gestión de proyectos, se incluyen 

métodos, herramientas, técnicas y habilidades, que orientan al equipo 

del proyecto y su director, se puede observar que las orientaciones en 

la dirección de proyectos se han tomado de los BOK´s. Así mismo, de 

estos se han realizado adaptaciones y construido metodologías [55]. 

 
Tabla 1: Definición del término Proyecto de las asociaciones de 

profesionales; PMI e IPMA 

ASOCIACIÓN  DEFINICIÓN  FUENTE  

Project Management 

Institute                                                       

PMI 

Esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. 

(PMI, 2017) 

 

Internacional Project 

Management 

Associaton                                                                                                                                                                                                                               

IPMA 

Operación limitada en tiempo y 
costo para materializar un 
conjunto de entregables definidos 
(el alcance para cumplir los 
objetivos del proyecto) de acuerdo 
con unos requisitos y estándares 
de calidad.  

(IPMA, 2015) 

Fuente: Adaptación a partir de los BOK´s; cuerpos de conocimiento de 

gestión de proyectos. 

 

En la tabla 1, se incluyen las definiciones del término proyecto 

para las dos asociaciones de profesionales, PMBOK define el proyecto 

como un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único 

[10]. ICB 4.0 define el proyecto como una operación limitada en 

tiempo y costo para materializar un conjunto de entregables definidos 

[5]. ICB hace hincapié en la calidad y la satisfacción. En la tabla 2, se 

presentan definiciones de gestión de proyectos según estos dos 

cuerpos de conocimiento. 

 
Tabla 2: Definición de Gestión de proyectos de las asociaciones de 

profesionales PMI e IPMA. 

Asociación  Definición  Fuente 

Project 

Management 

Institute                                                       

PMI 

Aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con 

los objetivos del mismo. 

(PMI, 

2017) 

Internaciona

l Project 

Management 

Associaton                                                                                                                                                                                                                               

IPMA 

Planificación, organización, seguimiento 

y control de los aspectos de un proyecto, 

para alcanzar los objetivos de forma 

segura, dentro de las especificaciones 

definidas de plazo, costo y rendimiento. 

(IPMA, 

2015) 

Fuente: Adaptación a partir de los BOK´s; cuerpos de conocimiento de 

gestión de proyectos. 

Tabla 3: Comparación de estándares, PMBOK e ICB 4.0. 

Estándar  PMBOK ICB 4.0 

Organización   PMI IPMA 

País  Estados Unidos Suiza 

Orientado a  Proyectos Personas 

Objetivo  

Definir un subconjunto 

de prácticas 

comúnmente aceptadas 

para una buena 

dirección de proyectos 

(Procesos) 

Promover la dirección 

de proyectos a los 

negocios y 

organizaciones 

(Competencias) 

Ágil /Rígido  Rígido Rígido 

Tipo de proyecto  Todo tipo de proyectos Todo tipo de proyectos 

Alcance  
Proyecto, Programa, 

Portafolio 

Proyecto, Programa, 

Portafolio 

Enfoque  
10 áreas de 

conocimiento, procesos 

Áreas de competencia: 

Personas, Práctica y 

Perspectiva 

Proceso de 

certificación  
Personas y proyectos 

Personas, proyectos y 

organizaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de (IPMA, 2015) y (PMI, 2017). 

 

Se desarrolló un análisis y comparación de Los estándares de las 

dos organizaciones más importantes en la gestión de proyectos. Como 

es el Project Management Institute (PMI) Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK) y la International Project Management 

(IPMA) International Competence Baseline (ICB 4.0).  Como se 

puede observar en la tabla 3.  El ICB tiene su origen en Suiza siendo 

acogido y difundido con gran fuerza en Europa y es el estándar más 

aceptado después de PMBOK [53], la guía del PMBOK tiene su origen 

en Estados Unidos y es el estándar más desarrollado a nivel teórico y 

su gran transmisión le hace ser la guía más utilizada para la 

construcción de metodologías [45].  

 

La guía PMBOK está orientado a proyectos y su objetivo principal 

“Definir un subconjunto de prácticas comúnmente aceptadas para una 

buena dirección de proyectos” [56], mientras que el ICB está orientado 

a personas y su objetivo principal es “Promover la dirección de 

proyectos a los negocios y organizaciones” [57]. El estándar de PMI 

describe el proyecto a través de procesos bien definidos [58]. El 

estándar de IPMA, en cambio, describe las competencias que un 

director de proyecto debe poseer para tener éxito en su trabajo diario 

[59] Los dos estándares son rígidos y tienen el mismo alcance 

(proyecto, programa, portafolio). 

 

El contenido de la Guía PMBOK es predominantemente en 

conocimientos técnicos que deben aplicarse para gestionar proyectos. 

Temas similares se discuten en los elementos de competencia del ICB. 

Sin embargo, la discusión de la norma de PMI va más en profundidad 

proponiendo y describiendo las herramientas y métodos a aplicar [13]. 

El ICB se mantiene en un nivel más alto, el lector tiene que encontrar 

información más detallada sobre herramientas y técnicas en otro lugar 

[60]. La Guía PMBOK es exactamente el mismo cuerpo de 

conocimiento de referencia en todo el mundo, también cuando se 

traduce en idiomas distintos del inglés. Así mismo, la guía ICB 4.0 es 

la referencia a nivel nacional y mundial, y es traducida para cada país. 

 

Los dos BOK´s certifican personas y proyectos, pero ICB además 

certifica Organizaciones. El estándar ICB se centra en la evaluación 

de habilidades y capacidad del Líder del proyecto y el equipo del 

proyecto, mientras que PMBOK aborda los procesos de un proyecto. 

ICB mejora las tasas de éxito del proyecto aplicando los 29 elementos 

de competencia del líder del proyecto y el equipo. PMBOK lo hace 

aplicando los 49 procesos. 
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Tabla 4: Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos en el PMBOK. 

Grupos de procesos de la dirección de proyectos 

Grupo de 

Procesos 

de Inicio 

Grupo de 

Procesos de 

Planificación  

Grupo de 

Procesos 

de 

Ejecución  

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control  

Grupo de 

Procesos 

de Cierre 

Áreas de conocimiento 
Gestión 

de la 

integració

n. 

5. Gestión del 

alcance del 

proyecto   

Gestión 

del 

cronogram

a del 

proyecto 

Gestión de 

los costos 

del proyecto 

Gestión 

de la 

calidad del 

proyecto 

Gestión 

de los 

recursos 

del 

proyecto 

10. Gestión de 

las  

Comunicacion

es del 

proyecto 

Gestión 

de los 

riesgos del 

proyecto 

Adquisicion

es del 

proyecto del 

proyecto 

Interesad

os del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de A guide to the Project Management 
Body of Knowledge.(PMI, 2017). 

 

El PMBOK (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge) sexta edición del PMI (Project Management Institute), es 

una guía para la dirección de proyectos, describe cada proceso a través 

de entradas y salidas así mismo se compone de la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, que se utilizaran 

para realizar el proceso para el desarrollo exitoso de un proyecto. Para 

tal fin, se contemplan 49 procesos distribuidos en cinco grupos; Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. Además, estos 

grupos de procesos están relacionados con cada una de las diez áreas 

de conocimiento, tal y como se aprecia en la Tabla 4. 

 
Tabla 5: Estructura de áreas de competencia del estándar ICB 4.0. 

 4.3 Perspectiva 

Estrategia 
Gobierno, 

estructuras 

y procesos 

Conformi

dad, 

estándare

s y 

regulacio

nes 

Poder e 

interés 
Cultura 

y valores 

4.4 Personas 
Autorrefle

xión y 

autogestió

n 

Integridad y 

confiabilida

d personal 

Integridad 

y 

confiabili

dad 

personal 

Relacion

es y 

compromiso 

Liderazg

o 

Trabajo en 

equipo 
Conflicto y 

crisis 

Inventiva Negociac

ión 
Orientac

ión de 

resultados 
4.5 Práctica 

Diseño del 

Proyecto 

Requerimie

ntos, 

objetivos y 

beneficios 

Alcance Tiempo Organiz

ación e 

información 

Calidad 
Finanzas 

. Recursos Adquisici

ones 

Planeaci

ón y Control 

Riesgos y Oportunidades Interesad

os 

Cambio y Transformación 

Fuente: Elaboración propia a partir de International Project Management 

ICB 4.0  (IPMA, 2015). 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5, la estructura del Bok ICB 

4.0 se organiza en tres áreas de competencias en el entorno del 

proyecto que se divide en 29 elementos de competencia con uno o 

varios indicadores clave de competencia cada uno, competencias en 

perspectiva 5 elementos, competencias de las personas 10 elementos, 

competencias de práctica 14 elementos [5]. 

 

 

Tabla 6: Comparación número de procesos de Inicio y Planificación del 

PMBOK con el  ICB 4.0. 
Inicio Planificación 

Grupos 

de procesos 

PMBOK 

Elementos 

de la 

competencia 

practica ICB 

4.0 

Grupos 

de procesos 

PMBOK 

Elementos 

de la 

competencia 

practica ICB 

4.0 

2 2 24 27 

Fuente: Construcción propia a partir de (IPMA, 2015) y (PMI, 2017). 

 

La tabla 6, permite comparar la estructura de los grupos de 

procesos de inicio y planificación (I&P) de la guía PMBOK con 

respecto a los elementos del Área de Competencia de Práctica de ICB 

4.0. Se ha seleccionado solo esta área debido a que describe los 

elementos técnicos para la dirección de proyectos; en contraste, las 

áreas de perspectiva y personas describen conocimientos blandos para 

la dirección de proyectos [61]. Para establecer la orientación del 

estándar ICB hacia procesos de I&P de proyectos se han analizado 

todos los elementos de competencias de Práctica, seleccionando 

aquellos que hacen referencia a un proceso de I&P. 

 

El grupo de procesos de Inicio se compone de 2 procesos, el acta 

de constitución del proyecto se menciona en el PMBOK e ICB 4.0 

como un documento que proporciona una descripción de alto nivel del 

proyecto y las características de los entregables. Mientras que el ICB 

4.0, solo menciona el documento y su importancia en los procesos 

identificados en la tabla 6. Así mismo, tanto PMBOK como ICB 

incluyen procesos directos para la identificación de las partes 

interesadas del proyecto, cuyo propósito es reconocer a las personas, 

grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, así como analizar sus posturas y las razones de esas posturas 

por cada grupo. 

 

Se puede observar en la tabla 6 que el PMBOK da gran relevancia 

al grupo de procesos de planificación ya que cuenta con 24 procesos, 

en estos propone la creación de un Plan para la Dirección del Proyecto 

como un documento integral que sirve como guía, en donde se definen 

los métodos para coordinar todos los componentes del proyecto de 

forma detallada, pues unifica todos los planes de gestión de cada área 

de conocimiento. ICB 4.0, por su parte, únicamente menciona el Plan 

del Proyecto más no describe cómo desarrollarlo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el PMBOK propone la creación 

de planes de gestión por cada área de conocimiento, y en este caso, el 

plan de gestión del Alcance describe los métodos, herramientas y 

técnicas a utilizar para lograr las metas propuestas de realización de 

los entregables. Así mismo ICB 4.0 sugiere un proceso para 

seleccionar el enfoque del proyecto, el cual contiene la definición de 

alto nivel del alcance, aspectos de calidad, documentación, entre otros. 

Para la definición de los requisitos del proyecto, PMBOK incluye este 

proceso, en el cual se determinan y documentan los requerimientos de 

los interesados para cumplir con el alcance del proyecto. ICB 4.0, por 

su parte, describe las competencias del Project Manager necesarias 

para identificar los requisitos de los interesados. 

 

Los dos estándares realizan planes para la gestión del tiempo en el 

proyecto. PMBOK define y explica las herramientas a usar para crear 

y controlar el cronograma; ICB 4.0, al igual que PMBOK, define la 

selección del método para crear y hacer seguimiento al cronograma, 

no obstante, no explica las herramientas. Los dos estándares contienen 

un proceso para definir las actividades o tareas que deben desarrollarse 

para completar el proyecto. PMBOK e ICB 4.0 describen un proceso 

para planear la forma en que van a ser estimados y monitoreados los 

costos del proyecto. 

 

El PMBOK contempla el proceso de planificar la gestión de 

recursos, el cual genera un documento con el enfoque y el nivel de 
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trabajo de gestión necesarios para adquirir los recursos físicos y 

humanos, con base al tipo y complejidad del proyecto. Así mismo, ICB 

4.0 propone un documento para el plan estratégico de recursos, que 

estipula quiénes son los responsables de la definición, asignación, 

desarrollo, distribución y liberación de los recursos. En el plan para 

gestionar los riesgos, se definen los métodos a usar para identificar, 

categorizar, evaluar y tratar los riesgos, a fin de optimizar las 

posibilidades de éxito del proyecto. PMBOK e ICB 4.0 cuentan con 

un proceso directo para la identificación de riesgos, en el cual se 

evalúan todas las fuentes posibles de riesgos a través de diversas 

técnicas, propuestas por ambas metodologías. ICB 4.0 resalta la 

importancia de la identificación de riesgos y su tratamiento para 

acelerar del proyecto, reducir los costos, entre otros. 

 

El proceso de desarrollar el cronograma se encuentra tanto en 

PMBOK como en ICB 4.0, los dos estándares, son predictivos, se 

desarrolla una planeación del tiempo de todo el proyecto con gran 

detalle. En el proceso de estimar los costos del PMBOK, se proponen 

y explican herramientas y técnicas para calcular una aproximación lo 

más certera posible de los costos del proyecto por cada entregable y 

actividad, con el propósito de disminuir en gran medida la 

incertidumbre. IPMA menciona técnicas generales de estimación de 

costos más no las describe, aunque sí propone la utilización de una 

estructura de desglose de costos como herramienta para facilitar su 

categorización. El estándar ICB 4.0 propone la creación de una 

estructura jerárquica de objetivos del proyecto, cuyo propósito es 

alinearlos con los objetivos estratégicos de la organización para 

mantener la validez del proyecto en toda su duración. 

 

b) Etapa 2. diagnóstico de los presidentes de las 

juntas de acción comunal 
 

En esta Etapa se presentan los resultados del análisis e 

interpretación de los datos de forma sistematizada, obtenidos a partir 

de la aplicación del cuestionario a presidentes de juntas de acción 

comunal. 

 
Figura 2: Distribución de resultados nivel educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 2 en donde los resultados 

obtenidos están dirigidos para determinar si existe un patrón asociado 

al conocimiento adquirido frente a las capacidades de los presidentes. 

Los hallazgos reflejan que el 46% la población comunal de Sogamoso 

posee escolaridad secundaria, y solo el 33% cuenta con estudios 

universitarios, estos hallazgos dejan entrever que la metodología debe 

contener factores de adaptabilidad ya que los líderes de proyecto en 

este caso no son profesionales en proyectos. [62] argumentan que las 

organizaciones exitosas son aquellas que constantemente crean nuevos 

conocimientos, distribuyen conocimiento dentro de la organización e 

implementan el conocimiento en nuevos productos rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7: Distribución de resultados a preguntas dicotómicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3: Distribución de resultados de conocimiento ¿Qué es un proyecto? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La población objetivo encuestada el 66,9% es del área urbana y el 

33,1% es del área rural. Tal como se puede observar, en la tabla 7 

respecto del análisis, si los presidentes de la JAC tienen otras 

ocupaciones arrojó el siguiente dato: El 69,1% de los presidentes que 

son los líderes de proyecto en sus organizaciones dicen tener otras 

ocupaciones; las definiciones de proyecto hacen referencia a que el 

proyecto se realiza de acuerdo a unas limitaciones de tiempo, coste y 

calidad [5], [10], [63]–[65]. Siendo el tiempo en este caso utilizado por 

los presidentes para otras actividades diferentes a las de gestionar 

proyectos para sus comunidades, factor atribuible al fracaso de la 

gestión con base en disposición temporal [66]. Recientes informes de 

la Gobernación de Boyacá evidencian problemas de las juntas de 

acción comunal relacionados con la Gestión de proyectos, en los que 

se encuentran entregas de documentación extemporáneas y demoras 

en la presentación de proyectos [2]. Esto podría indicar que los líderes 

(presidentes) de la gestión de proyectos no han adquirido y transferido 

completamente los conocimientos y habilidades aprendidos de 

proyectos anteriores para garantizar una mayor tasa de éxito para los 

proyectos actuales y futuros [28]. 

 

De otra parte, a la pregunta si ha gestionado algún proyecto para 

su comunidad el 69,8% dice haber gestionado mientras el 30,2% dice 

no haberlo hecho, en la figura 3 se muestra que el 95% de los 

presidentes no saben que es un proyecto respecto del 5% que sabe que 

es un proyecto, lo que es contradictorio. El aumento en la gestión de 

proyectos indica que la aplicación de conocimientos, procesos, 

habilidades, herramientas y técnicas adecuados puede tener un 

impacto significativo en el éxito del proyecto [10], [12]. 

 

El 54% de los encuestados dicen saber que es un convenio 

solidario sin embargo la aplicación es muy baja encontrándose solo 

que el 20,1% ha realizado convenios solidarios con entidades 

gubernamentales, punto que se debe fortalecer. Se puede resaltar como 

resultado que a pesar de que el 64,7% dice saber que es un plan de 

acción comunal solo un 23% lo ha realizado, estos dos resultados 

generan una alarma, pues los requisitos exigidos en las entidades 

públicas se encuentran contar con un plan de acción comunal, que se 

abordará en la metodología como requisito de aprobación. Las juntas 

al no tener un plan de acción o plan estratégico de las acciones a 

realizar, ni a corto ni a largo plazo. Se identifica que, realizan 

actividades por impulso o por aprovechar oportunidades que en su 

momento se presenten. Lo cual implica que viven el día a día [67]. 

1% 1% 2%
3%

14%

33%

46%

Especialidad

Tecnólogo

Sin estudios

Técnico

Primaria

Universitaria

Secundaria

12%

16%

5%

27%

40%

Acciones e ideas que se
interrelacionan y que buscan
un bien común

Acciones e ideas que se
interrelacionan y se llevan a
cabo de forma coordinada

Esfuerzo temporal que se lleva
a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único

Liderazgos que buscan
mejores condiciones y
benefician a la sociedad

SI NO 

Tiene otras ocupaciones además de ser presidente de la JAC 69,1% 30,9%

Ha gestionado algún proyecto para su comunidad 69,8% 30,2%

Sabe qué es un convenio solidario 54,0% 46,0%

Ha realizado convenios solidarios con entidades gubernamentales 20,1% 79,9%

Sabe qué es un plan de acción comunal 64,7% 36,0%

Su Junta cuenta con un plan de acción comunal 23,0% 77,0%Documentan los proyectos gestionados, comparten la experiencia con los 

demás miembros de la organización. 59,0% 41,0%

PREGUNTA 
RESPUESTA 
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En cuanto a la documentación de los proyectos y compartir las 

experiencias o lecciones aprendidas, en la tabla 7 se deja ver que el 59 

% de los presidentes desarrollan esta tarea. Compartir y documentar 

las lecciones aprendidas del equipo de proyecto, aumentan la 

productividad y el éxito de los proyectos y mejora futuras 

intervenciones [44]. 

 

Tabla 8: Tendencia a ocupar o participar en cargos políticos de mayor 

grado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8, se observa que existe un patrón o tendencia de los 

presidentes a querer ocupar cargos políticos en primera medida de 

nivel local como lo es un concejo municipal, 8 presidentes ya han sido 

concejales del municipio, y que de 2 de cada 3 presidentes aspiran a 

un cargo político de elección popular. Nota: estas entidades 

gubernamentales y corporaciones generan proyectos de acuerdos, 

proyectos de ordenanza, proyectos de ley y así según lo estipulado en 

la ley, cuando se dimensiona que un proyecto es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único 

y que requiere de capacidades y habilidades básicas en el contexto de 

que se está hablando, es necesario hacer una corrección de entrada en 

las capacidades transferidas a las personas que quieren llegar a esos 

cargos, puesto que de ser confirmatorias los candidatos representaría 

limitaciones de entrada. [15] determina que para que una organización 

entregue proyectos exitosos, el aprendizaje continuo debe ocurrir para 

mejorar su capacidad. El aprendizaje continuo se puede derivar en 

términos de desarrollar pautas para crear, compartir y reutilizar 

conocimientos en un entorno de gestión de proyectos, integrando así 

las prácticas de gestión del conocimiento con la gestión de 

proyectos/programas. 

 

c) Etapa 3 presentación de la metodología de 

transferencia de capacidades de capital humano 

para gestión de proyectos de juntas de acción 

comunal, Sogamoso 
 

En este apartado se propone una metodología de transferencia de 

capacidades de capital humano para la gestión de proyectos, cuya 

fundamentación se basa en dos enfoques principales. El primero, es 

que su ámbito de aplicación se hace sobre los procesos de inicio y 

planificación del ciclo de vida del proyecto, el segundo, es que su 

actuación es para juntas de acción comunal. 

 

Para el diseño de esta metodología se toma como referencia la 

revisión de literatura y el diagnóstico de los presidentes de las juntas 

de acción comunal descritos en las 2 etapas anteriores. Asimismo, para 

la metodología propuesta se han determinado 15 fases dependientes en 

un modelo cíclico. La figura 4 muestra la interrelación entre las fases. 
 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sensibilización presidentes: Para iniciar un nuevo proceso en las 

organizaciones es necesario sensibilizar a los miembros, para generar 

una cultura apropiada de asimilación y participación en el desarrollo 

de este, la transferencia de capacidades: conocimientos y habilidades, 

no son ajenos a estas dinámicas. Por lo cual el inicio de nuestra ruta se 

centra en la sensibilización de presidentes, para que su participación 

sea la más óptima. 

 

Identificar la problemática: Una vez se cuenta con la participación 

de los receptores de la transferencia, se prosigue a la segunda fase que 

es identificar la problemática. Los barrios, veredas y sectores, 

enfrentan varias necesidades, en esta fase a través de ejemplos se 

motiva a que los presidentes identifiquen necesidades, causas, efectos 

en sus contextos y beneficiarios, esto para priorizar la necesidad a 

resolver. 

 

Capacidades: Aspectos fundamentados que fueron hallados en las 

respuestas de los presidentes y estudiados en la literatura, indican que 

un factor clave de éxito en los proyectos son las capacidades para 

gestionarlos, capacidad  entendida como “la entrega efectiva de 

conocimientos y habilidades en un contexto dado” [5]. Para este paso 

es necesario identificar, analizar y evaluar las capacidades que se desea 

transferir, esto es hallar el conocimiento y habilidades clave para los 

procesos de gestión de la JAC. En la figura 5 se presentan algunas 

capacidades críticas para ser transferidas. 

 

Figura 5: Capacidades críticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Transferencia de capacidades: En la siguiente fase se debe 

desarrollar un conjunto de pautas orientadas hacia el aprendizaje y 

asimilación de las capacidades, una vez realizado esto se procede a la 

aplicación de una técnica para transferirlas. La fase de Actividades de 

transferencia contempla las siguientes actividades: 

 

 Trabajo entre pares: reuniones facilitadas, se crean espacios de 

confianza donde los presidentes intercambiar información 

comparten experiencias y conocimiento tácito con los demás 

presidentes, pues, aunque cada presidente mantiene un propio 

espacio de acción, hay interdependencia porque comparten un 

PREGUNTA 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Ha considerado ser candidato a cargos de 

elección popular 

RESPUESTAS 

Ha sido candidato a una elección popular
41,7%

58,3%

Ha sido elegido a un cargo popular 
4,3%

35,3%

95,7%

64,7%

EXTERNALIZACIÓN 

INTERNALIZACIÓN 

NO

             SI CULMINACIÓN 

PROYECTO

LECCIONES 

APRENDIDAS 

ASIMILACIÓN TRANSFORMACIÓN 

IDENTIFICAR LA 

PROBLEMÁTICA 

ACTIVIDADES DE 

TRANSFERENCIA 

CAPACIDADES TRANSFERENCIA DE 

CAPACIDADES 

UTILIZACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES 

ORGANIZACIÓN Y 

PREPARACIÓN 

DISEÑAR EL 

PROYECTO

EVALUAR LA 
TRANSFERENCI

SENSIBILIZACIÓN 
PRESIDENTES

FIN DEL 

Comunicación personal 

Autorreflexión y autogestión 

Relaciones y compromiso 

Liderazgo

Trabajo en equipo 

Inventiva

Negociación 

Orientación de resultados 

Cultura y valores

CAPACIDADES
CRÍTICAS 
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entorno similar de problemáticas, actúan sobre las mismas 

realidades y comparten objetivos generales. 

 Captura de conocimiento de ejemplos de proyectos: Se 

codifica y documenta conocimiento aplicado en proyectos 

exitosos (guía ilustrativa) para que sea accesible por otros 

presidentes. Estos documentos compilan proyectos exitosos de 

otros contextos y otras organizaciones. 

 Revisión de acciones y lecciones aprendidas: Se formalizan 

reuniones en las cuales se analiza, identifica y capturan 

experiencias sobre qué funcionó bien y que necesita ser 

mejorado, se comparten recomendaciones basadas en 

experiencias positivas y motivadoras para el desarrollo de 

proyectos, de esta manera otros aprenden de esas experiencias 

[68]. 

 Mentorías: Es un trabajo dinámico, lúdico entre un líder de 

proyecto experimentado y un presidente, este emparejamiento 

tiene el fin de desarrollar fortalezas en las capacidades; en 

aprender de otros viendo hacer, ver habilidades para 

asimilarlas [68]. 

 Narración de experiencias: es una actividad usada para 

transferir información, experiencias por medio de la narración, 

pueden ser casos, ejemplos, historias o simplemente 

experiencias [69]. 

 Trabajo dirigido: Se busca que con el acompañamiento 

dirigido se despejen dudas, para que los presidentes pongan en 

práctica los conocimientos para adquirir las habilidades 

necesarias para gestionar proyectos. 

 

Asimilación: Comprensión y entendimiento, en esta fase los 

presidentes deben estar en la capacidad de incorporar la información, 

aprendizajes, conocimientos y habilidades, desarrollados en las 

actividades de transferencia. 

 

Transformación: Una vez incorporada la información obtenida en 

la asimilación, comienza la fase de transformación que no es otra cosa 

que construir de manera subjetiva cada presidente su conocimiento de 

lo aprendido, se basa en cómo se interpretan las nuevas experiencias, 

y se encadenan con las experiencias existentes. La absorción de nuevas 

capacidades interactúa con las preexistentes, de allí se dan las 

siguientes fases de internalización y externalización, que es convertir 

el conocimiento subjetivo tácito en explícito, y el conocimiento 

explícito convertirlo en tácito. 

 

Utilización de las capacidades: El objetivo de la transferencia de 

capacidades es nivelar y mejorar los conocimientos y habilidades de 

los presidentes para poseer mejores prácticas de gestión de proyectos. 

Toda vez, que existe la absorción de capacidades a partir de una 

transferencia, se espera que existan mejoras en los procesos.  

 

Diseñar el proyecto: En esta fase los presidentes con ponen en 

práctica las capacidades aprendidas, de la segunda fase se determinar 

la mejor alternativa de intervención para la necesidad del barrio, 

vereda o comuna y se estructura el proyecto así: 

 

 Estructurar agenda de asambleas informativas 

 Desarrollar el plan de dirección del proyecto 

 Planificar la gestión del alcance 

 Desarrollar el cronograma  

 Determinar el presupuesto 

 Definir la estructura, roles y responsabilidades 

 

Organización y preparación: En esta fase se recopilan los 

requisitos legales y documentos del proyecto para ser presentado. 

 

Evaluación de la transferencia: La metodología es cíclica una vez 

se evalué la transferencia, y el resultado no es óptimo  se debe dar 

inicio con la sensibilización de los presidentes, y de darse una 

transferencia exitosa se culmina el proyecto y las lecciones aprendidas, 

serán replicadas para nuevas transferencias el conocimiento tácito que 

han apropiado los presidentes a través de las experiencias, sensaciones 

y aprendizajes interiorizado y subjetivo , mediante externalización  

como lo señala el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi debe ser 

convertido en conocimiento explícito; visible en forma de  documento, 

gráficos, trabajo con pares. Para que pueda ser apropiado por los otros 

presidentes y reutilizado para el éxito de otros proyectos. [15] 

determina que para que una organización entregue proyectos exitosos, 

el aprendizaje continuo debe ocurrir para mejorar su capacidad.  

 

Una vez las lecciones aprendidas sean documentadas, transferidas 

y utilizadas en el diseño y preparación del proyecto se dará por 

terminado el ciclo del modelo. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

A partir de la revisión e interpretación de la literatura, así como 

del diseño de una metodología, este artículo aporta un punto de vista 

para transferir capacidades para que puedan ser ejecutadas en 

proyectos en los cuales los presidentes de juntas de acción comunal 

son los principales actores. Así mismo, la literatura pone en evidencia 

que los estándares comparados por un lado la guía del PMBOK está 

orientado a los proyectos y define un grupo de prácticas comúnmente 

aceptadas para la buena dirección de los proyectos, por otro lado, el 

ICB 4.0 está orientado a personas y promueve la dirección de 

proyectos a los negocios y organizaciones, por lo que un principal 

aporte es que estos dos estándares se complementan. El ICB se puede 

adaptar a la estructura de procesos de PMBOK, aportando 

competencias para los directores de proyectos lo que a su vez permite 

que el resultado de este proceso sea una base más sólida para la 

construcción de metodologías. 

 

El estudio empírico desarrollado permitió la verificación de los 

constructos teóricos abarcados en el marco teórico conceptual y su 

importancia en el perfeccionamiento de la metodología de 

transferencia. El análisis de los resultados de la encuesta determinó 

que las juntas de acción comunal son organizaciones sin ánimo de 

lucro, que su objetivo misional es el de aunar esfuerzos para mejorar 

las condiciones de la población, los presidentes de las juntas ejercen 

esta actividad sin percibir alguna remuneración y que producto de ello 

deben ocupar su tiempo en otras actividades para percibir ingresos 

para sus hogares, constituyéndose la falta de tiempo como factor de 

fracaso en la gestión de proyectos. Así mismo, se logró determinar un 

patrón y/o tendencia de los presidentes por querer ocupar cargos 

superiores de nivel político como un concejo municipal, que se deberá 

estudiar en otras investigaciones con mayor profundidad, ya que se 

confirma que una de las principales limitantes de los presidentes son 

las capacidades para gestionar proyectos. 

 

La metodología está pensada y adaptada en un entorno de 

aprendizaje colaborativo donde los presidentes de las juntas de acción 

comunal se sientan cómodos participando, aprendiendo, 

compartiendo, transfiriendo y enseñando lo que saben esto les ayuda a 

entender la importancia de adaptar las mejores prácticas para la gestión 

de proyectos, se debe resaltar que los presidentes saben más de lo que 

pueden expresar o documentar; el aporte de la fase de externalización 

es crucial para que el conocimiento subjetivo tácito que poseen los 

presidentes  pueda ser transmitido y compartido. Se convierte en 

motivaciones para el intercambio de conocimientos, la confianza entre 

los receptores, la recuperación de experiencias y el aprendizaje 

continuo. 

 

Una de las principales características de la metodología propuesta 

es que su proceso es cíclico el conocimiento, la formación, el trabajo 

entre pares, la captura de conocimiento, el trabajo dirigido y la 

narración de experiencias, indican que el conocimiento debe ser 

continuo para la entrega de proyectos exitosos. El aprendizaje al igual 

que el conocimiento deben ser ilimitados, por tal razón estos deben 

seguir ocurriendo, nunca se deja de aprender, el objetivo es desarrollar 

actividades que conduzcan a la transferencia de capacidades, desde el 

comportamiento personal y el conocimiento a la colaboración, donde 
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el proyecto se fortalezca y se adquieran nuevos conocimientos, así 

como habilidades, que se traducen en mayores ganancias para la 

organización comunal. El diseño de proyecto en la metodología se 

apoyó en los procesos de inicio y planificación de PMBOK y los 

elementos de la competencia de práctica, debido a que el ciclo de vida 

de los proyectos de las Juntas llega hasta la presentación de este, de 

allí en adelante el proyecto es atendido por los entes gubernamentales 

o benefactores de las iniciativas. 

 

Si bien en esta investigación provee una metodología de 

transferencia de capacidades de capital humano para la gestión de 

proyectos de juntas de acción comunal de Sogamoso. Se han 

identificado algunos temas para futuras investigaciones, como la 

aplicación de la metodología. Otro desarrollo futuro sería la 

consolidación de una herramienta ajustada para formular proyectos de 

las JAC y adaptar un manual híbrido con las adaptaciones culturales, 

sociales y de contexto de los presidentes. 
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