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P E R F I L  D E
I N V E S T I G A C I Ó N

A M B I E N T E  L A B O R A L

1

44 K EMPLEADOS
DIRECTOS

5 K EMPLEADOS
SCA&C

34 HORAS DE
CAPACITACIÓN

O PE R A  E N

3 CONTINENTES

50 PAISES

4 REGIONES

70 %
CLIENTES FAMILIARIZADOS
CON NUEVOS PROYECTOS 

TECNOLOGICOS 

C L I E N T E S

14 K   MUSD
14%

PARTICIPACIÓN SCA&C

VE N TA S

C O N T E X T O
D E  L A
E M P R E S A



¿Q U É  H AC E ?

C O N T E X T O  D E L  Á R E A

CR

CO

RD

PE

NI

SA
PA

GT

PR

A

B

C

D

Recibe necesidades,  gestiona recursos y desarrolla 
proyectos de tecnología  promovidos por las áreas de 
la compañía para responder a sus necesidades.   

¿CÓ M O?
A través del análisis del requerimiento,  
estimación de los recursos, aprobación, 
desarrollo, pruebas e implementación .  

¿ PA R A  Q U É ?
Para garantizar que los proyectos apunten al  
cumplimiento de la alineación estratégica 
del negocio ,  adopten los controles de 
seguridad establecidos.

¿ D Ó N D E ?
El área gestiona proyectos de forma remota  en toda 
la región desde dos principales ubicaciones:
México y Colombia. 

El área de gestión de proyectos es transversal  para las áreas de la compañía,  gestionando 
proyectos de carácter tecnológico,  garantizando eficiencia costo-beneficio con un alcance 

regional en nueve países de Latinoamérica.  



Á R B O L  D E  P R O B L E M A S

Generación de costos ocultos 
que se pueden ahorrar 

(Hernández Muñoz, 2010)

No se identifica el 
conocimiento que es
de valor y el que tiene

riesgo de perderse
para la organización

(Lesser y Prusak, 2002)

Cuando las 
personas
dejan una 

organización,
sus conocimientos

únicos se van
con ellas. 

(Panopto, 2018)

Poco tiempo
de capacitación

formal para
nuevos empleados 

(Panopto, 2018)

Alto
volúmen

de negocios 
(Panopto, 2018)

Dificultad
en la 

recolección 
(Comino, 2017)

Sobrecarga
de trabajo 

(Hernández 
Muñoz, 2010)

Dificultad
para manejar
los aumentos 
exponenciales 

de conocimiento 
producidos 

(Valhondo, 2010)

Desconocimiento 
de modelos 
adecuados
(Hernández  

Muñoz, 2010)

Duplicación
de esfuerzos

(Panopto, 2018)

Ineficacia en el
proceso de recolección

(Comino, 2017)

Desaprovechamiento
del aprendizaje
(Comino, 2017)

El conocimiento no compartido 
cuesta tiempo y dinero 

(Panopto, 2018)

El conocimiento único
rara vez es cuantificado 

(Panopto, 2018)

Alta tasa de rotación
de empleados 

(Panopto, 2018)

Herramientas inadecuadas 
para la recopilación 

(Panopto, 2018)

Transiciones de los empleados 
menos eficientes
(Panopto, 2018)

Trabajo diario
menos productivo

 (Panopto, 2018)

Incremento del riesgo 
(Gray, 2008)

LA MAYORÍA DE LOS LUGARES DE TRABAJO NO TIENEN UNA MANERA FORMAL DE CAPTURAR CONOCIMIENTOS ÚNICOS
Y COMPARTIRLOS EN TODA LA ORGANIZACIÓN (PANOPTO, 2018)



SE PASA POR ALTO
EL APRENDIZAJE Y
LAS EXPERIENCIAS

OBTENIDAS

NO SE CUENTA CON
UNA HERRAMIENTA 

ESTRUCTURADA
PARA COMPARTIR

CONOCIMIENTO

NO EXISTE UN 
REPOSITORIO

DE LECCIONES
APRENDIDAS

“La experiencia de los empleados es fugaz cuando solo se comparte a través 

de la conversación. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben 
proporcionar las herramientas para preservar el conocimiento 

institucional e inculcar una cultura de enseñanza entre empleados”.

D E S C R I P C I Ó N
D E L  P R O B L E M A

CONOCIMIENTO
PERSONAL

42%

CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO POR

EXPERIENCIA

51%

DIFICULTAD
PARA ACCEDER

A LA INFORMACIÓN

60%



P R O B L E M A
P O R  

R E S O LV E R

N E C E S I D A D
P O R  

S AT I S FA C E R

O P O R T U N I D A D
P O R  

A P R OV E C H A R

EL ÁREA DE GESTIÓN

DE PROYECTOS

DE LA EMPRESA CEMENTERA,

NO CUENTA CON UNA MANERA 

FORMAL PARA CAPTURAR 

CONOCIMIENTO

ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

CON EL FIN DE CONTRIBUIR

AL INCREMENTO DE

LA PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN

DE LA EMPRESA

HACIA LA INNOVACIÓN

CON EL FIN DE MEJORAR

LA EFICIENCIA Y EFICACIA

DEL NEGOCIO A TRAVÉS

DE LOS PROYECTOS.

J U S T I F I C A C I Ó N



P R E G U N T A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

¿Cómo mejorar la
gestión de conocimiento

en los proyectos realizados
por el área de gestión

de proyectos en la
empresa cementera?



P R O P Ó S I T O



A L I N E A C I Ó N  E S T R A T É G I C A

Permitir la identificación temprana de 
nuevos desarrollos relevantes de manera 
que estas innovaciones se puedan adoptar 
en las operaciones para mejorar la 
eficiencia y la eficacia del negocio.

Contribuir al progreso personal, social y del 
conocimiento, mediante la interacción 
dinámica, real y permanente con el entorno .

Estimular el crecimiento económico 
sostenible mediante el aumento de los 
niveles de productividad y la innovación .

Adoptar una herramienta innovadora 
que sirva de apoyo en los procesos de 
gerencia de los proyectos del área.

Facilitar la interacción Escuela 
Empresas cementeras, incentivando 
el desarrollo de conocimiento 
aplicable a la realidad del sector

Impulsar el crecimiento económico a 
través de herramientas para la gestión 
de conocimiento que aumenten la 
productividad en las empresas.

O R G A N I Z A C I Ó N O B J E T I VO S  E S T R AT É G I C O S C O N T R I B U C I Ó N



O B J E T I V O S

Elaborar una guía metodológica para la gestión de conocimiento en el área de gestión de 
proyectos de una empresa cementera.

O B J E T I V O   G E N E R A L

Identificar buenas prácticas de gestión de conocimiento a partir de una revisión documental

O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S

1 .

Identificar fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos de gestión de conocimiento en las 
áreas de gestión de proyectos.

2 .

Establecer las características de los modelos de gestión de conocimiento que contribuyan al 
desarrollo de la guía metodológica para el área de gestión de proyectos de una empresa cementera.

3 .

Desarrollar la guía metodológica para la gestión de conocimiento en el área de gestión de proyectos 
de una empresa cementera.

4 .

Verificar la coherencia de la guía metodológica en conjunto con el área de gestión de proyectos.5 .



M E T O D O L O G Í A

2
FA S E
1

R E V I S I Ó N  D E
L I T E R AT U R A

Conceptos de GC.
GC en estándares internacionales.

Modelos de GC.
Roles de GC.
Guías metodológicas.

FA S E
2

D I A G N Ó S T I C O
A C T U A L

Criterios de selección.
Desarrollo del instrumento.

Análisis de resultados.
Diagnóstico al área de gestión de proyectos.
Identificación de necesidades.

FA S E
5

V E R I F I C A C I Ó N
D E  C O H E R E N C I A

Criterios de selección de expertos.
Desarrollo del instrumento.

Aplicación del instrumento.
Análisis de resultados.
Ajustes finales a la guía.

FA S E
3

C A R A C T E R I Z A C I Ó N
D E  C O M P O N E N T E S

Definición de componentes principales.
Modelos vs Necesidades del área.

Priorización de modelos.

FA S E
4

E L A B O R A C I Ó N
D E  L A  G U Í A

Definición de diseño y estructura.
Definición de contenido, fases y procesos.

Integración con el área.

FA S E  1

FA S E  2 FA S E  3

FA S E  4 FA S E  5



R E V I S I Ó N  D E  L I T E R A T U R A

FASE 1

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO

(PAVEZ)

INFORMACIÓN
(DAVENPORT & PRUSAK)

CONOCIMIENTO
(SVEIBY)

CONOCIMIENTO EXPLICITO
(NONAKA)

CONOCIMIENTO TÁCITO
(NONAKA)

CONCEPTOS GENERALES
DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD

TRABAJOS DE GRADO 21

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 32

ARTÍCULOS 29

LIBROS 12

GUÍAS 9



G E S T I Ó N  D E  C O N O C I M I E N T O  E N  O R G A N I Z A C I O N E S
Y  A S O C I A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S

Lecciones aprendidas

GC enfocado al  aseguramiento de la calidad

El conocimiento es un recurso

Aprender de la experiencia



M O D E L O S  D E  G E S T I Ó N  D E  C O N O C I M I E N T O

LÍDERES DE 
CONOCIMIENTO 

(Abell y Oxbrow)

TECNOLOGÍA ORGANIZACIONES

30
MODELOS

CKO
(Chief Knowledge Officer)

(Bennet y Neilson)

EQUIPOS DE
CONOCIMIENTO 

(Abell y Oxbrow)

ROLES CLAVES EN LA GESTIÓN 
DE CONOCIMIENTO



E S T R U C T U R A  D E  G U Í A S  M E T O D O L Ó G I C A S

AÑO DE
PUBLICACIÓN

TAMAÑO DE
LA EMPRESA

ALINEACIÓN CON
LA INVESTIGACIÓN

14
GUÍAS

METODOLÓGICAS

GUÍA
METODOLÓGICA INSTRUCCIONES

Objetivo 1



D I A G N Ó S T I C O  A C T U A L

FASE 2

C R I T E R I O
D E  S E L E C C I Ó N
D E  E XP E R T O S

01
A N Á L I S I S
D E  R E S U LTA D O S

03
C O N T E XT O  D E L
Á R E A  D E  G E S T I Ó N
D E  P R OY E C T O S

05
I D E N T I F I CA C I Ó N
D E  N E C E S I D A D E S
D E L  Á R E A

07

D E S A R R O L L O  D E L
I N S T R U M E N T O  PA R A
G R A N D E S  E M P R E S A S

02
D E S A R R O L L O
D E L  I N S T R U M E N T O
PA R A  E L  Á R E A

04
A P L I CA C I Ó N
D E L  I N S T R U M E N T O
A L  Á R E A

06



D I A G N Ó S T I C O  D E  L A  G E S T I Ó N
D E L  C O N O C I M I E N T O  E N  G R A N D E S  E M P R E S A S

Identificar los factores críticos que tienen 
actualmente las grandes empresas en las 
áreas de gestión de proyectos f rente a la 
gestión del conocimiento. 

O B J E T I V O

C R I T E R I O S
D E  S E L E C C I Ó N  D E  E X P E R T O S

Personas referentes en la gestión de 
proyectos con experiencia en la gestión 
del conocimiento. 

NOMBRE CARGO SECTOR

Andrea Toquica

Fernando Espitia Gerente IT

Wilbert Nivia

AÑOS DE
EXPERIENCIA

15

25

17

Consultoría en 
ingenieria

Salud

Gerente de gestión de 
conocimiento PMO Metro 

de Bogotá - Gerente de 
talento humano

Past President 2018 - 2019 & 
Disciplined Agile Chapter 

Champion & Liaison PMI at PMI 
Bogotá, Colombia Chapter

Gestión de 
proyectos 

organizacionales



D E S A R R O L L O  D E L  I N S T R U M E N T O
G E S T I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O
E N  G R A N D E S  E M P R E S A S

REVISIÓN
DE LITERATURA

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

OBJETIVOS

Prioridades.
Contexto actual de la organización.

Roles y perfiles del equipo de trabajo.

Reconocimiento de valor.

Herramientas.

Oportunidades de 
mejora y barreras.

Procesos de control.

Flujos e indicadores.

Acercamientos.

Entendimiento.

Metodologías. 



A P L I C A C I Ó N  D E L  I N S T R U M E N T O

Wilbert Nivia:
Past President 2018-2019 & Disciplined Agile 
Chapter Champion & Liaison PMIef at 
PMI Bogota, Colombia Chapter

Fernando Espitia: 
Gerente IT

Andrea Toquica:
Gerente de gestión de conocimiento
PMO Metro de Bogotá
Gerente de talento humano

Entrevista - Wilbert NiviaEntrevista - Andrea Toquica



A N Á L I S I S
D E  R E S U L T A D O S

B A R R E R A S

E X P E R I E N C I A S

P R I M E R  I N S U M O

C U LT U R A M E T O D O L O G Í A S



D I A G N Ó S T I C O  D E  L A  G E S T I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O
E N  E L  Á R E A  D E  G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S
D E  L A  E M P R E S A  C E M E N T E R A

IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
SOBRE EL DESARROLLO DEL 

INSTRUMENTO

CONTEXTUALIZACIÓN
DEL ÁREA DE GESTIÓN

DE PROYECTOS

DESARROLLO Y APLICACIÓN
DEL INSTRUMENTO

ENTREVISTA

Aportar mayor contexto.

Incluir ejemplos – casos reales.

Enfoque en las expectativas.

Enfoque en anteriores
implementaciones. 

Mayor sondeo sobre la cultura 
organizacional y apoyo en la GC. 

Alcance  en la gestión de 
proyectos a 9 países en 
centro América y el caribe. 

Apoyo a proyectos globales 

Responsable de la continuidad 
operativa (ERP)

Luis Carlos Riaño
Director de proyectos

con más de 29 años de 
experiencia proyectos IT 
Portfolio Management 

ENTREVISTADO

Entrevista - Luis Carlos Riaño



I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  N E C E S I D A D E S
D E L  Á R E A  D E  G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S
D E  L A  E M P R E S A  C E M E N T E R A

1 Barreras al momento
de capturar conocimiento.

2 Manejo de grandes
volúmenes de información.

3 Explorar conocimiento
con personal externo al área.

4 Se requiere material fácil de leer, 
identificar y consultar.

5 Apoyo de la alta dirección.

6 Barrera con relación al tiempo 
dedicado a la GC.

7
Incorporar prácticas
y herramientas que perduren 
en el tiempo.

8
Centralizar la información en 
una herramienta de fácil acceso 
y estandarizada.

9
Apoyo de un mecanismo para la 
socialización entre los miembros 
del equipo.

10 Jerarquización de información 
de lo general a lo particular.

11
Certificación, chequeo o notificación 
que confirme que se compartió 
información.

12
Establecer las horas invertidas en 
la GC para cuantificar y medir la 
generación de valor.

13 Metodología de implementación 
flexible.

14 Medir el uso de la consulta o aporte 
de cada miembro.

15 Comprobar funcionalidad y 
generación de valor en el área.



F L U J O  D E  P R O C E S O
D E L  Á R E A  C O N  N E C E S I D A D E S
I D E N T I F I C A D A S  ( P D M ) Plan de inicio

del proyecto
Estructuracrón
del proyecto

Documentación
y exploración

Pruebas
unitarias / integralesDesarrollo Plan último milla Go Live

Documentación 
Utilizada

Identificación

4 - 7 - 13 1 - 7 - 13 4 - 7 3

de necesidades

Documentos:
1. PDM

Documentos:
1. Plan de trabajo
2. Mail asignación 

de recursos
3. Reunión de inicio

Documentos:
1. Plan de trabajo
2. As is / To Be
3. Status de avance

Documentos:
1. Plan de trabajo 
2. Status de Avance

Documentos:
1. Plan de trabajo 
2. Status de Avance
3. Tracking
4. Sesiones seguimiento

Documentos:
1. Plan última milla 
2. Status de avance 

Documentos:
1. Plan última milla
2. Status de avance
3. Tracking
4. Sesiones

seguimiento

Registro Iniciativa
Portafolio de Gestión

Proyectos (PDM)

Presentación
de la propuesta al 

comité regional

Registro DEL
(PDM) Formato
Estandar

Respuesta
de viabilidad

Asignación 
del Gerente
de Proyecto

Backlog

Revisión del contenido, 
beneficios y estimación 

del costo

INICIO

NO

SI

NO

SI

¿Variable?

¿Aprobado?

ESTRATEGIA N°1

ESTRATEGIA N°3

Repositorio
documentación
del proyecto

Entrega al
soporte

Transferencia
del conocimiento

Monitoreo
y controlFIN

Documentación 
Utilizada

Identificación 2 - 4 - 8 - 10
11 - 12 - 15

7 - 10 - 138 - 14 6 - 14
de necesidades

Documentos:
1. Cierre tracking
2. Cierre plan de 

trabajo.
3. Preparación 

documentación
4. Status de cierre

Documentos:
1. Documentación 

Técnica
2.Documentación 

funcional

Documentos:
1. Documentación 

Técnica
2.Documentación 

funcional
3. Sesión de 

contextualización

Documentos:
1. Planes de trabajo 
2. Aprobaciones
3. Doco. Relevantes
4. Doc. Técnica y 

Funcional
5. Traking e historial 

status

ESTRATEGIA N°2



I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  C O M P O N E N T E S  

N E C E S I D A D E S
I D E N T I F I C A D A S

A G R U PA C I Ó N  E N  5  C O M P O N E N T E S

Implementar metodologías que perduren en el tiempo y trasciendan en la 
organización. 

G E N E R A C I Ó N  D E  VA L O R1

Seleccionar el contenido y estandarizar las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas

E S TA N D A R I Z A C I Ó N  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N
2

Incorporar procedimientos que permitan capturar y transferir el conocimiento

M E T O D O L O G Í A S  Y  P R Á C T I C A S3

Herramienta para hacer dicha captura que permita tener un seguimiento y 
centralización para la consulta y uso de la información

H E R R A M I E N TA S  Y  M E D I O S
4

Generación de valor a través de la gestión del conocimiento

C U LT U R A  O R G A N I Z A C I O N A L5
Objetivo 2



C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  C O M P O N E N T E S

FASE 3

GENERACIÓN
DE VALOR 4

METODOLOGÍAS
Y PRÁCTICAS 9

CULTURA
ORGANIZACIONAL 11

HERRAMIENTAS
MEDIOS 1

ESTANDARIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN 2

NULA

BAJA

MEDIA

ALTA

0

1

2

3

ESCALA RELACIÓN CON LOS 
COMPONENTES

M O D E L O S  V S  C O M P O N E N T E S



P R I O R I Z A C I Ó N  D E  M O D E L O S

Modelos
RelacionadosId Contenido

COMPONENTE GENERACIÓN DE VALOR

Modelo de 
Navegador de 

Skandia

Modelo de 
Bukowitz y 

Williams

Modelo
de Frid

The 10 - Step 
Road Map

Relación con
las necesidades
del componente

2

3

6

8

9

14

17

29

Los factores influyentes en el modelo son los clientes, su atractivo en el 
mercado, productos y servicios a of recer, socios estratégicos, tecnologías a 
utilizar, inf raestructura de soporte y formación de los empleados. Su 
creación de valor está enmarcada en el ámbito de consumo, demanda y 
mercadeo.

Su proceso enmarca un procedimiento para usar, aprender y evaluar el 
conocimiento, para ello cobra relevancia las relaciones, tecnologías, 
inf raestructuras de comunicación, capacidad de respuesta ambiental y la 
inteligecia organizacional. La creación de valor se enfoca en conocer el 
proceso y estar preparado ante un evento.

Se encuentra enmarcada por la evaluación de la madurez organizacional y 
la implementación de la gestión del conocimiento en cinco niveles para 
generar valor. Su creación de valor se enfoca en mediciones y conocimiento 
de los procesos internos 

Dentro de los pasos establecidos por el modelo establece la alineación de 
la gestión de conocimiento con la estrategia del negocio como punto de 
generación de valor. A su vez, establece métricas para evaluar el 
rendimiento y perfeccionar gradualmente el sistema de gestión del 
conocimiento.



M O D E L O S  S E L E C C I O N A D O S

Objetivo 3

The 10
Step Road

Map

Modelo
de Gestión de
conocimiento

de Zack 

Modelo
de Gestión de
conocimiento

de Wiig

Modelo
de Gestión de
conocimiento

de KPMG
Consulting

Estandarización de
la información

Herramientas
 / medio

Generación
de valor

Alinear la gestión de conocimiento con la estrategia 
del negocio. 

Evaluar el rendimiento, medir el ROI y perfeccionar 
gradualmente el sistema de gestión
del conocimiento.

Analizar la inf raestructura existente.

Refinamiento

Construcción de conocimiento

Retención de conocimientos

Poner en común el conocimiento

Uso del conocimiento

Compromiso firme y consciente
de  toda la empresa

Comportamientos y mecanismos
de aprendizaje a todos los niveles

Desarrollo de las inf raestructuras

Diseñar la arquitectura y la integración con la 
inf raestructura existente.

Cultura
organizacional

Metodologías
y prácticas

PROCESO A UTILIZARCOMPONENTEMODELO



E L A B O R A C I Ó N  D E  L A  G U Í A

FASE 4

Carol Andrea Rodríguez 

Miguel Angel Chaves

Javier Leonardo Patiño

GUÍA
METODOLÓGICA
PARA LA GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO
EN EL ÁREA DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE UNA
EMPRESA CEMENTERA

Introducción

Glosario

Alcance

Objetivos

Beneficios

Premisas

Roles y Responsabilidades

Fase 1: Construcción de conocimiento

Fase 2: Transferir el conocimiento

Fase 3: Uso del conocimiento

Habilitadores

Proceso actual del área

Estrategias propuestas para
el proceso del área

Anexos



LÍDER
DE GESTIÓN

DE CONOCIMIENTO

EQUIPO
DE GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO
COMITÉ

DE SEGUIMIENTO

R O L E S



F A S E S  Y  P R O C E S O S

2
FASE

3
FASE

1
FASE

PROCESOS



H A B I L I T A D O R E S

HABIL ITADORES  ORGANIZ AC IONALE S

HABIL ITADORE S  O
CARACTERÍST ICAS  DE L  L ÍD E R  D E   GC

HABIL ITADORE S  O
CARACTERÍST ICAS  DEL  E QUIPO D E  GC .



H E R R A M I E N T A S

Cargo

Area a la que
pertenece
Telefono y
extensión

Correo
electrónico

Medio de
contacto

Experiencia

Conocimiento
asociado

Interno Externo

FICHA DE EXPERTO

Sr / Sra:

Proyecto Nombre del proyecto

Nombre

Fecha inicio

Región

Nombre de la persona que realizó el  proyecto

Región a la cual está dirigido el proyecto

Inicio del proyecto: dd-mm-aaaa Fecha fin Fin del proyecto: dd-mm-aaaa

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROYECTO

ID FECHA ETAPA DEL PROYECTO ETIQUETAS DESCRIPCIÓN

Número consecutivo
de registro

Fecha en la
que se registra el 

conocimiento

Etapa dentro del proceso 
de gestión de proyectos 
en la que se identificó la 

lección aprendida

Categorizar la lección aprendida 
por medio de etiquetas para

una busqueda o segmentación  
futura. Ej: #Ventas

#FacturasElectrónica
#Colombia, etc.

Describir la situación, 
que tuvo esta situación 

dentro del proyecto 
o la persona

ACCIONES TOMADAS LECCIÓN APRENDIDA RECOMENDACIÓN CONCLUSIÓN

Detallar las decisiones 
y/o acciones tomadas 

en el momento para 
enfrentar la situación y 

resolverla o mitigarla

Explicar a detalle la lección 
aprendida

Describir que acciones se 
deben repetir, evitar y que 

se podría implementar 
para trabajos futuros.

Dar una breve conclusión 
de la situación o lección 

aprendida
identificada



H E R R A M I E N T A S
R E P O S I T O R I O  D E L  C O N O C I M I E N T O

COMPROMISOS

COMPROMISOS

ID FECHA NOMBRE Y CARGO TIPO DE CONOCIMIENTO
(Tácito o explicito)

TEMA

DESCRIPCIÓN ETIQUETAS IMPORTANCIA ETAPA DE PROYECTO 
DÓNDE SE PUEDE

APLICAR

ACCIÓN REQUERIDA
PARA TRANSFERERIR 

CONOCIMIENTO

Número consecutivo
de registro

Fecha en la
que se registra el 

conocimiento

Nombre y cargo
de la persona que 
realiza el registro

Especificar si el
conocimiento es tácito 

(personal y contextual por 
experiencias) o explícito 

(conceptos, tutoriales, 
manuales)

Asignar un tema o
título al conocimiento 

registrado

Describir
el conocimiento, 

problema reto
o lección

aprendida

Categorizar
el conocimiento por 

medio de etiquetas para 
una busqueda o

segmentación  futura. Ej: 
#Ventas 

#FacturasElectrónica 
#Colombia, etc.

Categorizar
la importancia
de compartir

este conocimiento
con el área

Identificar la etapa de la 
gestión de proyectos 

en la que este 
conocimiento sería 

aplicable y útil

Definir una acción
para compartir este

conocimiento con el 
área (reunión presencial 

o virtual, taller, foro,
un documento, etc.)

Asignar a la persona que 
compartiría este

conocimiento, puede 
ser la misma que lo 

registra o algun experto 
del repositorio

de expertos

PERSONA RESPONSABLE 
DE REALIZAR LA ACCIÓN

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Fecha en la que se realizó
la transferencia de

conocimiento

Si se realizó una grabación, 
fotos o documentos sobre

la transferencia, asignar una 
ruta dentro de un drive o 

respositorio virtual.

Si existe un documento que 
respalda este conocimiento 
(Presentación o explicación) 
especificar la ruta dónde se 

deja esta evidencia

Especificar las observaciones 
que se identifiquen acerca de 

la transferencia realizada

FECHA QUE SE EJECUTÓ
LA ACCIÓN

RUTA DÓNDE REPOSA
LA EVIDENCIA

RUTA DE DOCUMENTO
QUE LO RESPALDA



I N T E G R A C I Ó N  C O N  E L  Á R E A

Inicio del 
Proyecto To Be

Sesiones focales para 
obtener nuevo 
conocimiento

Documentar la
ficha de expertos

As Is

Indice para 
descomponer 
la información

Estandarización de 
los documentos

Entradas Salidas

Plan de
trabajo

Reuniones de inicio
de proyecto (Charter) 
identificación de roles

Establecer y reconocer 
las redes de trabajo que 

beneficiarian al 
proyecto

Caso de 
Negocio

Filtrado de 
información 
sintetización

Lecciones
aprendidas

Sesiones de 
contextualización 
de la información

Objetivo 4



V E R I F I C A C I Ó N  D E  C O H E R E N C I A  D E  L A  G U Í A

FASE 5

NOMBRE CARGO

Luis Carlos Riaño

Karime Torres Muhech Sr. Functional Analyst

Luis Alejandro Vargas

AÑOS DE
EXPERIENCIA

Más de 15

Más de 15

Juan Diego Fonseca Asesor de Planeación 5 a 10

1 a 5

Director de Proyectos

Coordinador de proyectos

C O N T E XT U A L I Z A C I Ó N
D E  L O S  E X P E R T O S  

I N S T R U M E N T O

P R E G U N TA S
1 1

ESCALA DE LIKERT -  DE ACUERDO

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo



A LCA N C E

O B J E T I VO S

PE RT I N E N C I A
D E L  CO N T E N I D O

A DA PTA B I L I DA D

C L A R I DA D  Y
E N T E N D I M I E N TO

D E S A R R O L L O  D E L  I N S T R U M E N T O



A N Á L I S I S  D E  R E S U L T A D O S

Los procedimientos sugeridos para la gestión del conocimiento son 
pertinentes para ser adaptados al proceso y necesidades del área.

Es entendible el mapa de procesos sugerido para 
la organización con la implementación de la guía. 

TOTALMENTE DE
ACUERDODE

ACUERDO

50%

50%
TOTALMENTE DE

ACUERDO

75%

NEUTRAL

25%

¿RECOMENDARÍA
LA ADOPCIÓN
DE ESTA GUÍA
EN SU ÁREA?

EXPERTO 1

EXPERTO 2

EXPERTO 3

EXPERTO 4 4

5

5

5

Objetivo 5



VENTA JAS LIMITACIONES

Fases y procesos adoptados de 
modelos genéricos de fácil 
entendimiento.

Habilitadores alcanzables para 
áreas y procesos transversales.

Herramientas de fácil uso y 
entendimiento para todo tipo 
de proyectos.

Para implementarse en otra área o 
sector, requiere validación en la 
pertinencia de los componentes 
utilizados conforme las necesidades 
identificadas.

Las herramientas sugeridas se 
desenvuelven mejor en un ambiente 
colaborativo en línea con bases de 
búsqueda.



I N I C I A C I Ó N

P L A N E A C I Ó N

S E G U I M I E N T O  Y  C O N T R O L

C I E R R E

G E R E N C I A
D E L  P R O Y E C T O

3



A C T A  D E
C O N S T I T U C I Ó N
D E L  P R O Y E C T O

$ 75 M

Abril 30 del 2022

Oportunidad de mejora en la gestión del 
conocimiento en el área de gestión de 
proyectos de una empresa cementera.

R A Z Ó N  D E  S E R

Establecer criterios de investigación
Determinar presupuesto y cronograma 
Tomar medidas correctivas

G E R E N T E  D E  PR OY E C TO :
J a v i e r  P a t i ñ o

S P O N S O R
M a r t h a  R o l ó n  R a m í r e z

Fecha Entrega

Presupuesto

F i r m a :

Adoptar desarrollos  relevantes en las 
operaciones para mejorar la eficiencia 
y la eficacia del negocio.

A L I N E AC I Ó N  E ST R AT É G I CA

C R I T E R I O S  D E  É XI TO



W B S



R E Q U E R I M I E N T O S  Y  T R A Z A B I L I D A D

Proponer una solución que aporte en la 
adecuada gestión de conocimiento en 
los proyectos desarrollados en el área.

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

La guía metodológica para la gestión del 
conocimiento debe ser capaz de proveer 
la información necesaria para que el área 
pueda aplicar y adaptar esta práctica a la 
gestión de proyectos. 
WBS: 2.1.4.2 Desarrollo de la guía

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Realizar el proyecto según la declaración 
de alcance, en el tiempo y costo trazado 

en la planeación del proyecto

REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA

La guía metodológica debe estar 
fundamentada en las buenas prácticas y 
componentes esenciales para la gestión 

del conocimiento.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

WBS: 2.1.3.2 Caracterización de 
componentes de la guía



G E S T I Ó N  D E  I N T E R E S A D O S

INTERESADOS 16

NO SE ALCANZÓ
LA PARTICIPACIÓN

DESEADA 2

SE ALCANZÓ
LA PARTICIPACIÓN

DESEADA 6

SE MANTUVIERON
EN LA PARTICIPACIÓN

DESEADA

S-11 DIRECTOR DEL ÁREA (MANTENER DE CERCA)

ESTRATEGIA

NEUTRAL

7.3
(P+I)

PARTIDARIO

8 Se hizo conocedor y partícipe de la propuesta 
de trabajo de grado mediante las entrevista.

Se tuvo en cuenta sus recomendaciones.



M O N I T O R E O  D E  L O S  R I E S G O S

ID Categoría Factor de Riesgo Causa Acción

R10 Externos 
C08

Incuplimiento de los compromisos 
adquiridos en el plan de gerencia

Debido a enfermedad crí�ca de 
familiar de un miembro del 

equipo de trabajo

Los otros miembros del equipo, 
llevaron a cabo en lo posible los 
compromisos del integrante que 

no podía atenderlos



L Í N E A  B A S E  D E  C R O N O G R A M A

Fecha Inicio
01 Junio 2021

Fecha Finalización
30 Abril 2021

Duración
272 días

Trabajo
718.7 días

Costo
72,107,000 COP



S E G U I M I E N T O  A  C R O N O G R A M A  -  I N D I C A D O R E S

30 de junio de 2021

28 de julio de 2021

Plan de acción
3 Investigadores
trabajan más horas
los fines de semana

Realizaron reuniones
de seguimiento
2 días / semana

 SPI$ 0.72
 SPIt 0.67

SPI$0.97
SPIt 0.96

Limite de control superior = 1.10Limite de control inferior = 0.90



C O N T R O L  D E  C A M B I O S

Fecha de solicitud Cambio Razón Cambios relacionados

06 de
Octubre
2021

Cambio cuarto obje�vo, 
eliminar la palabra 

"preliminar"

En esa etapa se realizará la guía final y 
no una preliminar, la cual estará sujeta 

a modificaciones con relación la 
sugerencia de los gerentes del área.

Eliminar la palabra en el paquete de 
trabajo 2.4.1 de la WBS.

Eliminar la palabra del capitulo 4 de 
la metodología.

23 de 
Febrero 
2022

Cambio del �tulo, eliminar 
la palabra "De alcance 

regional"

Modificar �tulo del proyecto en WBS 
y cronograma.

No limitar la cobertura del
producto, se puede llevar

a nivel global



C O N C L U S I O N E S  Y
R E C O M E N D A C I O N E S

4 El uso de GUIMCO permitirá al área de gestión de 
proyectos evidenciar las oportunidades de mejora 
en cada actividad del proceso en el cual se pueden 
aplicar las herramientas y prácticas que propone la 
gestión del conocimiento para aprovechar, retener, 
transferir y compartir el conocimiento, generando 
valor y mayor grado de conocimiento diversificado 
en el equipo de trabajo.

La implementación y adopción de las prácticas de la 
gestión del conocimiento dependerán de la 
participación y sostenibilidad que proponga el 
líder de gestión del conocimiento y la medición y 
seguimiento que realice a está practica con el equipo, 
es decir que los procesos de la gestión del 
conocimiento se interioricen y sean parte de la 
cultura del área y por lo tanto se refleje como una 
metodología que aporta valor en la organización.

1

2



3

4

5

La incorporación de los formatos y herramientas que se consideraron aplicar hacen parte 
de la estrategia de promover acciones que permitan una estandarización de los 
documentos, búsquedas agiles que apoyen la consulta de lecciones aprendidas e 
información disponible y eficiente que le facilite a los gerentes de proyectos ubicar a 
los expertos en distintos temas y así agilice y aporte valor al gestionar los proyectos. 

GUIMCO promueve y aporta elementos que los gerentes de proyectos pueden 
incorporar en sus actividades de gestión con el objetivo de evitar reprocesos, focalizar 
al gerente en actividades que generen valor y ser asertivos en la información que es 
relevante para retener y compartir.

GUIMCO dentro de sus estrategias exhorta a los gerentes a crear redes de trabajo, 
mediante las cuales se pueda compartir el nuevo conocimiento y a su vez invita a que 
estas prácticas se repliquen en las distintas áreas de trabajo por su flexibilidad y fácil 
adopción.



L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S
L E C C I O N E S
A P R E N D I D A S  Y
T R A B A J O  F U T U R O

5
Reconocer las capacidades de cada integrante del equipo 
potencia la consecución de objetivos.

El seguimiento periódico de un proyecto reduce la 
materialización de riesgos e impacta positivamente en la 
calidad de los entregables.

El trabajo en equipo va más allá de la conformación de un 
grupo de trabajo, es respaldar al otro cuando más lo necesita.

Importancia de involucrar expertos que retroalimenten y 
enriquezcan la investigación desde sus experiencias y 
percepciones particulares.

Reconocer las necesidades reales del entorno sin limitarse a lo 
expuesto en la literatura potencia el producto de una 
investigación.



T R A B A J O  F U T U R O

GUIMCO es una guía metodológica que en su primera versión expresa los procesos y herramientas 
para ser aplicadas en los procesos de un área para gestionar el conocimiento, en trabajos futuros 
puede estar orientado a digitalizar está guía y hacerla una herramienta de software que permita a 
las organizaciones adaptar el modelo de gestión del conocimiento según la identificación de 
necesidades y los componentes relevantes en los cuales requieran generar valor. 

1 .

Considerar un trabajo futuro orientado en fortalecer la toma de decisiones basada en 
conocimiento en los niveles táctico y estratégico en la organización, y crear conciencia de la 
importancia de vincular elementos de la gestión del conocimiento y así considerar la emergencia 
en la selección de alternativas ante una oportunidad, brecha o interés en otros ámbitos de acción.

3 .

Llevar a un nivel tecnológico superior la guía metodológica al incorporarla dentro de nuevas 
tecnologías tales como analítica de datos, inteligencia de negocios y Big Data.

2 .
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