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 Resumen— Este trabajo presenta un breve recuento sobre 
los inicios de la gestión de proyectos como profesión formal, 
describiendo las diferentes organizaciones alrededor del 
mundo que la promueven, sus metodologías y estándares, lo 
mismo que las certifi caciones para su acreditación. También 
ofrece una comparación entre dichas metodologías, sin la 
intención de responder a la pregunta de cuál es la mejor, sino 
con el propósito de que se conozcan y de que cada empresa o 
institución se oriente por la que más se adecúe a su proyecto. Se 
da a conocer igualmente, la situación de la gestión de proyectos 
en Colombia desde el punto de vista académico, señalando 
los programas de posgrado que orientan su currículo sobre el 
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tema, como una muestra del auge que este ha tenido en el país.
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Abstract— This work briefl y recounts the beginnings of 
project management as a formal profession, presenting the 
diff erent organizations around the world that promote it, its 
methodologies and standards as well as certifi cations for its 
accreditation. It also makes a succinct analysis of the project 
management situation in Colombia to fi nish with closing notes.
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Resumo— Este trabalho relata brevemente o início do 
gerenciamento de projetos como uma profi ssão formal, 
apresentando as diferentes organizações em todo o mundo 
que o promovem, suas metodologias e padrões, bem como 
as certifi cações para seu credenciamento. Também faz uma 
análise sucinta da situação do gerenciamento de projetos na 
Colômbia para terminar com as notas de fechamento.
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I. Introducción

EN la antigüedad hay muchos ejemplos de proyectos de 
gran magnitud y complejidad, como la construcción 

de la Gran Pirámide en Egipto en el año 2566 a. C., o los 
acueductos romanos en el siglo III AC. En la época moderna 
se pueden citar el ferrocarril transiberiano, operacional en 
1905; el edifi cio del Empire State en Nueva York, USA, 
terminado en 1931, el canal de Panamá, que se inauguró en 
1914, o la presa Hoover en 1936 [1]. 
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Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 cuando el 
ejercicio de la gestión de proyectos dejó de realizarse de 
manera informal, a pesar de que desde principios de siglo 
se contaba con los trabajos del Ingeniero polaco Karol 
Adamiecki y su harmonogram o harmonograf [2] [3], lo 
mismo que los famosos diagramas del estadounidense Henry 
Laurence Gant [4]. El siguiente momento importante en la 
Gestión de Proyectos fue en 1956, con la creación de la 
Asociación Americana de Ingenieros de Costos (AACE) en 
Estados Unidos.

Los métodos formales de gestión de proyectos aparecen 
por primera vez con el PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) [5] [6] [7], por parte de la marina de los Estados 
Unidos y con el método de ruta crítica - CPM (Critical Path 
Method) [8], desarrollado por DuPont y Remington Rand. El 
primero enfocado en la revisión de programas, y el segundo 
en proyectos de mantenimiento de plantas industriales. 
Luego, en 1969, se funda el Instituto para la Administración 
de Proyectos o PMI (Project Management Institute), por 
cinco voluntarios, desarrollándose inicialmente en el 
campo de la ingeniería, con el fin de formular estándares 
profesionales en la Gestión de Proyectos.  

Con base en lo anterior, la gestión de proyectos se 
formaliza en fechas posteriores a los inicios de la teoría de 
la administración, y ha ido tomado gran relevancia hasta 
constituirse como profesión independiente. En este sentido, 
las diferentes asociaciones relacionadas con el tema insisten 
en darle a la gestión de proyectos el status de profesión, para 
lo cual deben establecer unas reglas que orienten su ejercicio, 
dentro de las que se encuentra un código de ética [9], asunto 
que, incluso, se debate Colombia [10]. Al respecto, el 
Project Management Institute (PMI) publicó en el año 2006 
el Code of Ethics and Professional Conduct [11]; también, 
la International Project Management Association (IPMA) 
publicó en 2015 [12] un código similar. 

En este artículo se realiza un breve recorrido por la 
historia y situación actual de las diferentes asociaciones 
profesionales de gestión de proyectos en el mundo, las que 
promueven diferentes metodologías y estándares, lo mismo 
que certificaciones que le ofrecen al profesional en gestión 
de proyectos credenciales para acreditar sus conocimientos 
[13].

El trabajo, además, da una mirada al ejercicio de la 
profesión en Colombia y la relevancia de las diferentes 
metodologías y certificaciones en el contexto nacional. Se 
aclara que dentro del texto no se incluyen discusiones sobre 
la administración de portafolios de proyectos y programas, 
tampoco las certificaciones dirigidas a compañías y 
organizaciones, así como elementos de madurez para la 
implementación de las metodologías y los estándares.

II.   Metodologías y certificaciones 
En la teoría científica y en la práctica, es fácil encontrar 

múltiples metodologías y certificaciones asociadas para la 
gestión de proyectos, siendo confusa la diferenciación entre 
estas, sus fronteras y relaciones. A continuación, se presenta 
una breve revisión de las metodologías más conocidas y 
utilizadas para la gestión de proyectos a nivel internacional. 

A.   IPMA® y certificación IPMA®
La asociación internacional de gestión de proyectos 

(Internatinal Project Management Association IPMA) fue 
fundada en Suiza en 1965 bajo el nombre de International 
Network (INTERNET), renombrada en 1996 [14] y tiene su 
sede actual en Holanda [15]. La IPMA se estructura como 
una Federación de Asociaciones Nacionales de Gestión de 
Proyectos (National Project Management Associations), y en 
Colombia está representado por la APDPC-Asociación para 
el Progreso de la Dirección de Proyectos.

El estándar en gestión de proyectos de la IPMA se denomina 
IPMA Competence Baseline (ICB) [16]. Contempla tanto la 
parte dura o técnica como la parte blanda o de habilidades 
interpersonales y de liderazgo. De manera gráfica y de fácil 
consulta, proporciona el Project Road Map, donde se aprecian 
de forma simplificada múltiples herramientas de la gestión de 
proyectos.

El sistema de certificación denominado universal IPMA® 
Four Level Certification (4-L-C), se introdujo en 1998 y es un 
sistema multi-etapa que contempla cuatro niveles:

• IPMA Level A: Director de proyectos certificado 
(Certified Projects Director). 

• IPMA Level B: Gerente senior certificado (Certified 
Senior Project Manager).

• IPMA Level C: Gerente de proyectos certificado (Certified 
Project Manager).

• IPMA Level D: Asociado en gestión de proyectos 
certificado (Certified Project Management Associate).

B.   PRINCE2®
PRINCE2, es la forma abreviada para “PRojects IN 

Controlled Environments”, o en español, Proyectos en 
Entornos Controlados. Es el estándar de facto en el Reino 
Unido, exigido por el gobierno británico en todos los proyectos 
bajo su tutela. El PPRINCE2 fue comisionado por el Best 
management practice Office del Government Commerce y es 
administrado en la actualidad por el Cabinet Office, ambos 
pertenecientes al gobierno del Reino Unido [17] [18].

PRINCE2 es una metodología estructurada y basada 
en componentes, procesos y técnicas que pone de relieve 
siete (antes 8) componentes particulares [19], que cuando 
se entienden y abordan efectivamente, pueden reducir los 
riesgos en todo tipo de proyectos [20]. Es, de esta manera, una 
metodología basada en procesos preestablecidos, los cuales se 
rigen por los siguientes 7 principios:

1) Justificación comercial. 
2) Aprender de la experiencia.
3) Roles y Responsabilidades definidos.
4) Gestión por Fases.
5) Gestión por excepción.
6) Orientación a productos.
7) Adaptación.

Uno de los puntos relevantes del PRINCE2 es su 
continuo monitoreo del Business Case como guía para la 
toma de decisiones dentro de los proyectos; esta metodología 
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contempla 2 niveles de certificación: PRINCE2 Foundation y 
PRINCE2 Practitioner. La administración de la certificación 
la lleva a cabo la Association for Project Management 
(Asociación para la Administración de Proyectos). A pesar 
de que el mayor número de practicantes certificados se 
encuentra en el Reino Unido, está certificación ha ido ganando 
popularidad en Colombia.

C.   Project Management Institute y certificación PMP®
El Project Management Institute PMI®, con sede en 

Pensilvania, Estados Unidos [21], fue fundado en octubre 
de 1969 en el Georgia Institute of Technology en Atlanta, 
Georgia [22]. Está organizado por Capítulos regionales. En 
Colombia, se cuenta con el Capítulo Bogotá desde 1998 [23]; 
el Capítulo Antioquia desde 2016 y con el capítulo Pacífico 
desde 2017, para los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 
Además, el PMI reconoce como capítulo potencial el Caribe 
para las zonas de influencia de las ciudades de Cartagena y 
Barranquilla [24]. En 2015, el PMI en su revista PMNetwork, 
le dedica un artículo a Colombia [25].

El estándar del PMI®, denominado Project Management 
Body of Knowledge PMBOK®, aparece en 1996 con 9 
áreas de conocimiento y 37 procesos. El PMBOK® vigente 
desde 2017 es la 6ta edición [26], que incluye 10 áreas de 
conocimiento, 49 procesos e información de cómo aplicar 
la metodología en ambientes ágiles, tendencias y prácticas 
emergentes, énfasis en el conocimiento estratégico del negocio 
y una sección especial para el rol del gerente de proyecto [27]. 
El PMBOK® se entiende más que como una norma, como 
un compendio de mejores prácticas, donde el gerente de 
proyectos, en su rol de responsable de la consecución de los 
objetivos del proyecto, debe seleccionar qué aplica y con qué 
profundidad, de acuerdo con las características particulares de 
cada proyecto.

El PMBOK divide el ciclo de vida del proyecto en 5 
procesos: Iniciación, planeación, ejecución, monitoreo 
y control, y cierre. Contempla igualmente 10 áreas de 
conocimiento: gestión de la integración, gestión del 
alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión 
de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de 
las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las 
adquisiciones y gestión de los interesados (Stakeholders).

Nótese que el tradicional triángulo de proyecto que 
incluía alcance/calidad, tiempo y recursos, se amplía 
considerablemente para incluir las otras múltiples dimensiones 
a ser tenidas en cuenta en procura de lograr los objetivos del 
proyecto.  

La popularidad de la certificación PMP ha generado toda 
una industria alrededor de la misma, que incluye diversidad de 
cursos y material de preparación. Ya son clásicas, por ejemplo, 
las obras de Pablo Lledó [28] en español y de Rita Mulchahy 
[29] en inglés. El hecho de exigir un número mínimo de horas 
liderando las múltiples etapas de un proyecto, le dan a esta 
certificación un gran valor como credencial laboral.

D.   Marco lógico (LFA) y Metodología general Ajustada 
(MGA)

La metodología del Margo Lógico (Logical Framework 
Approach - LFA) es usada principalmente en el campo de 

los proyectos de desarrollo internacional. Algunas de sus 
variaciones son el Goal Oriented Project Planning (GOPP) 
y el Objectives Oriented Project Planning (OOPP). La 
metodología del Marco Lógico fue desarrollada en 1969 por 
Practical Concepts Incorported por comisión de la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (U.S. 
Agency for International Development – USAID), basada en 
un estudio de Leon J. Rosenberg, la cual se implementó por 
primera vez entre 1970 y 1971 en 30 programas nacionales de 
asistencia [30]. 

El centro de la metodología es la matriz del marco lógico 
[31]. En el eje vertical ubica la jerarquía de objetivos, la cual 
alinea todas las actividades del proyecto, de ahí su popularidad 
con las agencias de cooperación internacional y donantes, para 
asegurar que todos los recursos estén destinados a alcanzar las 
metas de la cooperación [32]. En el eje horizontal ubica los 
indicadores, que facilitan el seguimiento y las suposiciones 
enfocadas en la factibilidad de los objetivos. La metodología 
del marco lógico es adoptada dentro de la guía PMD Pro [33].

Para los proyectos de inversión públicos, el gobierno 
colombiano, a través de la Dirección Nacional de Planeación 
(DNP), emplea la Metodología General Ajustada (MGA), que 
en esencia es un software o herramienta informática, la cual 
se encuentra disponible en versión web desde 2017. La MGA 
se basa en los conceptos del marco lógico para la planeación, 
evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión del 
Estado [34] [35] [36].

E.  ISO-21500
La norma ISO-21500 [37] nace en 2006, posterior a las 

metodologías del PMI y del IPMA. Al pertenecer a la familia 
ISO, intenta ser un estándar de aplicación y relevancia mundial. 
Dada su tardía aparición, la ISO-21500 recoge elementos de 
las metodologías y estándares ya existentes. Del PMBOK 
tomó las 10 áreas de conocimiento, aunque las denomina 
temas (subjects), y a diferencia de este, que es un instrumento 
que describe un conjunto de conocimientos y de buenas 
prácticas, la ISO-21500 es un estándar que se desarrolló en 
grupos de colaboración internacional, quienes abordaron los 
temas Terminología, Procesos y Guía informativa [38] [39].

F.   AGILE y SCRUM
Agile y Scrum son dos metodologías específicas para 

la industria de desarrollo de software. Se pueden entender 
de alguna manera como anti-metodologías, ya que rompen 
con ciertos lineamientos de las metodologías de proyectos 
tradicionales, esto entendido dentro del área de desarrollo 
de software, donde los requerimientos del cliente no 
están plenamente establecidos, ya que él mismo no sabe 
exactamente qué es lo que quiere.

Agile [40] surge en 2001 con el The Agile Manifesto, que 
es el resultado de la reunión de un grupo independiente de 
desarrolladores que no se sentían a gusto con las metodologías 
existentes. Algunos elementos del Manifiesto que resumen en 
buena medida la filosofía detrás de esta metodología, son: 
[41] [42]
• Los individuos y sus interacciones son más importantes 

que los procesos y las herramientas.
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• Poner el software en funcionamiento es más importante 
que realizar una documentación exhaustiva.

• La colaboración con el cliente es más importante que la 
negociación del contrato.

• Responder al cambio es más importante que seguir un 
plan.

A través de los años y con el auge de la industria de 
desarrollo de software, han emergido varias certificaciones 
como: [43].
• The Agile Certified Practitioner (ACP) from the Project 

Management Institute (PMI).
• APMG International.
• Strategyex Certificate (Associate or Master’s) in Agile.
• International Consortium for Agile (ICAgile).
• Agile Certification Institute.
• Scaled Agile Academy.
• Scrum Alliance.

Posterior a Agile surge Scrum, una metodología para 
gestionar el desarrollo de software, diseñada para equipos 
de aproximadamente 10 personas, y generalmente se basa en 
ciclos de desarrollo de dos semanas, llamado “sprints”, así 
como cortas reuniones denominadas stand-up meetings. Los 
enfoques para escalar Scrum a organizaciones más grandes 
incluyen Scrum de gran escala y Scrum of Scrums [44]. La 
certificación SCRUM por excelencia es el CSM - Certified 
Scum master, otorgado por la Scrum Alliance [45].

Si bien el enfoque ágil genera aún algo de escepticismo, 
sus beneficios, tales como la posibilidad de acomodar los 
requisitos cambiantes del cliente, retornos inmediatos, 
coordinación cercana y flexibilidad, le dan cada vez mayor 
aceptación, especialmente en la industria de desarrollo de 
software. Así, la importancia de las personas por encima de 
los procesos como filosofía de gestión de proyectos se hace 
más exitosa. De igual manera, debido a la velocidad actual 
que exigen los negocios, muchas compañías están acudiendo 
a las prácticas ágiles para alcanzar sus objetivos [46].

Para adoptar las metodologías ágiles, en especial en 
proyectos tecnológicos o de desarrollo de software, es 
imperativo poder realizar cambios de manera igualmente 
ágil, con requerimientos y especificaciones que deciden las 
personas. Esta metodología se encuentra alineada con las 
mejores prácticas del PMI, las cuales pueden ser adoptadas 
como fases.

Con el fin de evaluar si se debe considerar este tipo de 
metodologías, Sinha [46] sugiere la siguiente lista de chequeo:
•	 Es un equipo grande.
•	 No es posible un ciclo de iteración pequeño.
•	 Los requisitos están claramente enunciados y detallados.
•	 Los requisitos no cambian.
•	 Los interesados no están disponibles durante el desarrollo.
•	 Se necesita la documentación completa para tener éxito.

De otro lado, Agile y las metodologías tradicionales 
conviven, tanto así que el PMI reconoce las primeras como 
parte de sus mejores prácticas. La diferencia clave es el 
horizonte de planeación, con pequeños ciclos o iteraciones 
dentro de una planeación incremental o en cascada.

G.   PM4NGOs y PMD PRO ®
En el año 2007, varias organizaciones no gubernamentales 

(NGOs del inglés, Non-Governmental Organizations), entre 
las cuales se cuentan Save the Children, Oxfam, Care, World 
Vision, Habitat for Humanity, CRS, Plan International, Mercy 
Corps, comisionaron a LINGOs para desarrollar material 
instructivo en el área de la gestión de proyectos, específico 
para el sector. El resultado de este trabajo fue la guía PMD 
Pro [47], la cual fue lanzada en 2010. Posteriormente se 
creó PM4NGOs [48] como organización no gubernamental 
(NGO), encargada de administrar la certificación basada en la 
guía que lleva su mismo nombre. La metodología PMD Pro 
se basa en 5 principios: 
•	 La gestión de proyectos es balanceada.
•	 La gestión de proyectos es exhaustiva.
•	 La gestión de proyectos integrada.
•	 La gestión de proyectos participativa.
•	 La gestión de proyectos iterativa.

La metodología además está distribuida en 4 secciones: 
•	 Gestión de proyectos en el sector de desarrollo.
•	 Fases en la vida de un proyecto de desarrollo.
•	 Disciplinas de la gestión de proyectos.
•	 Adoptando el PMD Pro.

Es de notar que el PMD Pro hace un fuerte énfasis en 
el trabajo previo al inicio oficial del proyecto, etapa que 
denominan Identificación y Diseño del Proyecto, previa a 
la de Iniciación de acuerdo al PMBOK del PMI. Debido a 
que el PMD Pro especialmente se enfoca en proyectos de 
desarrollo, dicha etapa es vista como la decisión de realizar o 
no el proyecto, así como la etapa para identificar qué proyecto 
es realmente de suma importancia. Esto no supone que las 
decisiones no sean importantes en el sector privado, donde 
normalmente estas decisiones son abordadas desde la óptica 
del caso de negocio (business case), con un enfoque en el 
retorno financiero y no en lo económico-social, como es el 
caso de los proyectos de desarrollo.  

PMDpro tiene tres niveles de certificación (PMD Pro1, 
PMD Pro2, PMD Pro3). Como peculiaridad, en su nivel 2 
exige como requisito el Certificado Asociado de Gestión 
de Proyectos (CAPM®) o la certificación PRINCE2 
Foundation®, y para el nivel 3 exige las certificaciones 
PMP® o PRINCE2 Practitioner®. Es este un claro ejemplo 
de cómo las diferentes metodologías no necesariamente son 
competidoras, sino que pueden ser complementarias.

H.   Comparativa de las metodologías
Después de revisar las metodologías y estándares más 

populares de gestión de proyectos, es inevitable formularse la 
pregunta: ¿Cuál es la mejor? La respuesta, como en la mayoría 
de los casos donde el factor determinante es el humano, es un 
sonoro “depende”, tal y como lo argumentan autores como 
[49], [50], [51], [52], [53]. Por su parte, Chin [54], [55], en 
lugar de intentar identificar cuál es la mejor metodología, 
realizó un análisis para establecer los aspectos comunes entre 
estas, resaltando que cualquier metodología que se escoja 
debe:
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•	  Facilitar la identificación y gestión de riesgos y 
oportunidades.

•	  Facilitar la clarificación de los objetivos y el alcance 
del proyecto, incorporando las mejores prácticas, 
herramientas y plantillas para planificar y administrar 
proyectos de manera efectiva.

•	  Crear un comité de proyecto para supervisar, monitorear 
y evaluar el avance de mismo.

•	  Ser escalable y adaptable a los tamaños del proyecto, 
donde debe ser específico para la organización, pero 
personalizable para proyectos individuales.

•	  Aprovechar las mejores prácticas del entorno/disciplina 
específica para minimizar obstáculos y tasa de fracaso.

•	  Existir para promover el aprendizaje organizacional.
•	  Basarse en estándares específicos de la organización, 

gobierno y regulaciones del sector.

Además de las preferencias personales del gerente de 
proyecto, de su equipo y de la cultura empresarial, son 
determinantes a la hora de elegir una metodología los 
siguientes aspectos: 
•	 El tamaño del proyecto. 
•	 La industria.
•	 El tipo de interesados (stakeholders).
•	 La probabilidad de cambios en el alcance. 

Es importante aclarar que este artículo no pretende 
establecer una preferencia sobre alguna metodología 
específica, sino ofrecer un panorama de las principales 
posibilidades y de esta forma servir de punto de partida para 
ejercer la profesión de gestor de proyectos.  Sin embargo, se 
recomienda la utilización de alguna metodología como una 
guía para realizar proyectos adecuadamente administrados, 
controlados y, por supuesto, para alcanzar los resultados 
esperados [56].

III.   Las metodologías y el éxito de los proyectos
Una simplificación tentadora del ejercicio de la gestión 

de proyecto, es la que plantea que la adecuada selección y 
aplicación de una metodología son garantía de éxito en un 
proyecto. Esta afirmación está muy lejos de la realidad, pues 
son muchos otros factores los que intervienen. Estudios del 
Standish Group Chaos Report [57] muestran que la causa 
con mayor porcentaje de incidencia en el fracaso de los 
proyectos es el factor humano, pero si se revisan en detalle 
los demás ítems que inciden en ello, tales como definición 
de alcance, requerimientos, objetivos, recursos y controles 
de cambio, estos casi doblan en porcentaje el valor en lo que 
respecta al factor humano, tema que en la actualidad genera 
muchas controversias a todo nivel. En la Tabla 1 [57] se 
representa cómo incide el factor humano en el fracaso de 
los proyectos.

Tabla I
Factores que ponen en riesgo de fracaso los proyectos.

Factores que ponen en riesgo el fraca-
so de los proyectos

Porcentaje 
de proyectos 
que fracasa

Falta de participación de los usuarios en 
el proyecto 12.8%
Requisitos y especificaciones incompletas 12.3%
Requisitos y especificaciones que cambian 
o evolucionan 11.8%
Falta de apoyo ejecutivo de alto nivel 7.5%

Incompetencia tecnológica 7.0%
Falta de recursos 6.4%
Expectativas poco realistas 5.9%
Objetivos no especificados, no medibles o 
no están claros y concisos 5.3%
Plazos o cronogramas poco realistas 4.3%
Nueva tecnología 3.7%
Otros 23.0%

Actualmente se analiza la incidencia que ejercen las 
personas involucradas en los proyectos, quienes muchas 
veces no contemplan los diferentes efectos que su propia 
personalidad tienen sobre él. Existe una metodología 
complementaria, avalada por el PMI, para afrontar esta 
problemática. Se denominada ADKAR y se describe a 
continuación [58]:
A  Awarness: consciencia de la necesidad de cambiar, 

¿por qué está sucediendo ahora?, ¿cómo se impactará 
el negocio y el rol individual?, ¿cuál es el riesgo de no 
cambiar?

D Desire: deseo de apoyar el cambio, motivación personal 
para apoyar el cambio, naturaleza del cambio, historia de 
cambios pasados, situación individual.

K Knowledge: conocer cómo cambiar, conocimiento y 
habilidades requeridas durante y después del cambio, 
entender cómo cambiar, capacitación y herramientas.

A Ability: habilidad para implementar el cambio y alcanzar 
nivel de desempeño deseado, conocimiento aplicado, 
habilidades físicas, capacidad intelectual, tiempo para 
desarrollar la habilidad, recursos disponibles.

R Reinforcement: refuerzo para implementar el 
cambio, mecanismos para hacer el cambio sostenible, 
reconocimientos, premios, incentivos, celebración, 
ausencia de consecuencias negativas,

En temas tan críticos como la gerencia de proyectos, la 
problemática del factor humano es sin duda un factor 
relevante.

IV. Contexto colombiano en la gestión de proyectos
 De acuerdo con Alderton [25], hasta el año 2015 el 

aumento de proyectos en Colombia ha sido considerable, 
impulsado por el crecimiento económico y las altas 
inversiones, tanto públicas como privadas, de carácter 
nacional e internacional, sobresaliendo el número de 
proyectos en infraestructura, energía, tecnologías de la 
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información y minería. Un elemento clave en esta explosión 
es la utilización de estándares reconocidos para la dirección 
de proyectos, tanto por empresarios como por profesionales

La oferta académica por su parte, tampoco se queda 
atrás, lo que se evidencia en un incremento en el número de 
programas de educación en el área de gestión de proyectos. 
Para el año 2017, Colombia contaba con alrededor de 
130 programas de especialización, 26 de maestría y un 
doctorado. La primera maestría la ofrece la universidad 
Externado de Colombia desde 2010, y el doctorado lo orienta 
la universidad EAN, desde 2013 [59]. En la estructuración 
de programas se cuenta con el trabajo de García [60] para la 
maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto 
de Colombia.

Las especializaciones, que es donde se concentra la 
oferta, muestran un gran número de programas que abordan 
la gestión, administración o gerencia de proyectos de manera 
integral (73 programas). Sin embargo, hay un notorio número 
de programas específicos que estudian el tema desde ópticas 
como la ingeniería y las obras civiles (16), los proyectos de 
desarrollo (12), los proyectos educativos (4), la industria 
TIC (16) y los temas ambientales (5). 

Existe una cantidad importante de programas agrupados 
en la categoría otros (11), que involucran temas como 
proyectos agroindustriales, culturales, mineros; proyectos 
de energía, inteligencia de negocios, alimentación y 
nutrición, diseño e innovación, arquitectura interior o salud. 
La proporción entre programas que abordan la gestión de 
proyectos de manera general e integral, y los que lo abordan 
desde un área específica de aplicación, se ha mantenido 
relativamente constante con una proporción igual, es decir, 
50/50 de la oferta académica total, como se muestra en la 
Fig. 1.

en gran medida debido a que la mayoría de los programas 
de formación corresponden a estudios de especialización, 
y dentro de ellos la investigación tiene pocas fortalezas, 
contrario a lo que sucede en el caso de maestrías y doctorados. 

Con relación a lo anterior, la mayoría de las publicaciones 
son del tipo trabajos de grado para aspirar al título de 
magister. Se destacan, por ejemplo, los trabajos de la EAN 
en Bogotá [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68], donde 
se analiza el grado de implantación de las metodologías 
en distintos sectores industriales de la ciudad, así como 
experiencias de implementación en empresas particulares. 
Desde Bogotá se registran también publicaciones como 
las de la Escuela de ingeniería Julio Garavito [69], de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas [70], con un 
análisis de implantación de metodologías en la industria de 
hidrocarburos.

En el Valle del Cauca, en la Universidad San 
Buenaventura Cali, se encuentra uno de los focos más 
prolíficos de producción académica. Se trata principalmente 
de trabajos de grado que realizan un mapeo del grado de 
implementación de las herramientas en las distintas áreas de 
conocimiento en las empresas de la ciudad de Cali [71] [72] 
[73] [74] [75] [76]. Se encuentran igualmente trabajos como 
el de Arroyave [77], donde se desarrolla una revisión general 
de metodologías. En la Universidad del Valle también se 
encuentran algunos trabajos sobre el tema en cuestión [78].

En Medellín, la Universidad EAFIT, en la modalidad 
de trabajos de grado, ofrece varias publicaciones enfocadas 
principalmente en casos de implementación de metodologías 
en varias compañías [79] [80].

En cuanto a la enseñanza de la Gestión de proyectos y 
pese al gran número de programas y el evidente interés de la 
academia en la temática, esta no es ajena a la desconexión 
que existe en el país entre academia y mercado laboral [81]. 
La gestión de proyectos es en esencia un asunto pragmático, 
cuya meta es siempre el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, por tanto, un gerente de proyecto es competente 
cuando logra estos objetivos. En la cultura docente del país, 
que evalúa su excelencia a partir de las clases o sesiones de 
tipo magistral, en muchas ocasiones prima la asimilación 
y repetición de contenidos que, si bien dotan a los futuros 
gerentes de proyectos de contexto y un lenguaje común, no 
estimulan el desarrollo de competencias para ser exitosos en 
esta profesión. 

V. Conclusiones
La gestión de proyectos emerge como profesión 

en la década del 60, cuando se constituyen múltiples 
organizaciones para su promoción y desarrollo alrededor 
del mundo. Aparecen igualmente diferentes metodologías 
y estándares con diferencias, tanto conceptuales como 
de campo de aplicación. Se evidencia igualmente el 
surgimiento de diversas certificaciones promovidas por 
estas organizaciones. Estas metodologías no pueden 
verse como competencias entre ellas, por el contrario, son 
complementarias entre sí, en búsqueda de asegurar el mejor 
seguimiento e implementación en el desarrollo y ejecución 
de proyectos.

Fig. 1.  Fecha de creación y número de programas de especialización en 
Gestión de Proyectos [51].

Al analizar las fechas de creación, para lo cual se tuvo 
en cuenta la fecha de expedición de la resolución por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, se aprecia cómo los 
primeros programas aparecieron hacia los años 2005-2006, 
con un crecimiento sostenido hasta 2012. Luego ocurrió un 
auténtico boom, en el año 2013, durante el cual se crearon 
27 programas nuevos, y en el 2014, un total de 28. Este 
crecimiento se mantiene, de forma moderada, hasta el año 
2017.

Pese al gran número de programas académicos, la 
producción científica no se corresponde con esta oferta, 
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Para las personas que eligen esta profesión, el estudio de 
metodologías para la gestión de proyectos tiene en sí valor, 
pues contribuye a ampliar los conocimientos, a mantenerse 
actualizadas y a aportar constantemente al crecimiento de su 
profesión. 

En cuanto a la pregunta sobre cuál es la metodología o 
certificación más conveniente, esta debe responderse desde 
la particularidad del caso; su pertinencia está fuertemente 
influenciada por la región, el país, la industria, la propia 
compañía e incluso el proyecto específico. Sin embargo, 
estas no son excluyentes, cada una aporta una visión diferente 
sobre la profesión de la gestión de proyectos, lo cual la 
enriquece y empuja a mantenerse en constante evolución.

Por otro lado, las instituciones de educación superior han 
reconocido la importancia de la gestión de proyectos, por lo 
que la oferta de formación en esta temática es amplia en el 
país, a nivel de especializaciones y maestrías. Sin embargo, 
el nivel de publicaciones científicas en esta área es apenas 
incipiente, lo que permite concluir sobre la necesidad de 
realizar investigaciones y la divulgación de más trabajos 
de calidad, que aporten al desarrollo de la gestión de 
proyectos en Colombia y aporten desde el saber científico a 
la consolidación académica de los programas.
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