
 
 

Universidad de las Ciencias Informáticas 
                                             "Facultad 3" 

 

 

                                  
 

Título: "Sistema para la ayuda en la toma de  
 

decisiones en la Hipertensión  Arterial Sistémica. 
 

Rol de Gestión de la Configuración" 

 
Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en  

Ciencias Informáticas 

                                       
                                             Autor: Yulenka Olivera Sánchez 
                                             Tutor: "Ing. Alfredo Morales Oliva" 
                                             Consultante: "Dr.C Pedro Yobanis Piñero Pérez" 

 

 
                                                     "Mayo 2007" 
 

 



 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
 
 
Yo: Yulenka Olivera Sánchez me declaro como única autora de este trabajo y autorizo a la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI) para que hagan el uso del mismo de la manera que estimen 

conveniente. 

 

Y para que así conste firmo la presente a los ___ días del mes de _________ del  2007. 

 

 

 

 

           ______________                                          ______________ 

            Firma del Autor                                             Firma del Tutor 

 
 

 
 
 
 
 

      



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“A veces se trabaja toda una vida para avanzar apenas un metro, pero así 
crecieron las grandes montañas, avanzando siglo a siglo, metro a metro”. 

 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Les agradezco a todas las personas que me ayudaron en mi trayectoria como estudiante universitaria y en 

especial:  

A la Revolución Cubana por haberme dado la oportunidad de estudiar y lograr no sólo mi sueño, sino el 

sueños de muchos de los hijos y padres que la han apoyado tanto.  

A la Universidad de Ciencias Informáticas por ser la institución donde viví por 5 años y me dio la formación 

académica para esta profesión. 

A mi tutor Ing. Alfredo Morales Oliva por su apoyo para la realización de este trabajo.   

A Dr.C Pedro Yobanis Piñero, siempre serás una persona difícil de olvidar  por la manera en que luchas 

para salir adelante.  

A todo el Equipo de Desarrollo del HyperWeb, principalmente a Ray, René, Lázaro, Héctor, Maylen, 

Annarella y Tania, a todos les agradezco su ayuda.  

A mi mami por ser como es, y por darme el apoyo que tanto necesité en muchos momentos, te doy mil 

gracias, te quiero mucho. 

A mi papá y mi hermanito por ser tan considerados y haberme entendido tanto en los momentos difíciles. 

A mi novio Lanier. Gracias por tu apoyo. 

A mis hermanas Made, Mindre, Marien, Yainelys y Beysi por estar siempre a mi lado cuidándome, las 

quiero de corazón. No las olvidaré nunca. 

A toda mi familia, a mis buenas amistades; a todas las personas que dieron un pedacito de su vida en mi 

carrera y en este trabajo y me acompañaron en cada momento, se los agradezco de todo corazón y mil 

gracias. 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                          ….A mis Padres.            

          
 

                                      …..A mi Hermano 
 
 
 

 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

RESUMEN 
 

El tratamiento y seguimiento de la Hipertensión Arterial (HTA) se ha convertido en una prioridad en el 

campo de la salud. HyperWeb, Sistema cubano para la ayuda a la toma de decisiones en la Hipertensión 

Arterial Sistémica, es un software que surge bajo la necesidad de aplicaciones informáticas médicas que 

ayuden en la toma de decisiones en los procesos de diagnóstico, control y tratamiento de pacientes 

hipertensos. 

El Proyecto HyperWeb presenta problemas de gestión y control del proceso de desarrollo del software 

debido a la no utilización de la Gestión de Configuración como disciplina de gestión y control de su ciclo 

de vida. El objetivo de este trabajo es el desarrollo y aplicación de la Gestión de Configuración con el fin 

de mantener la integridad del software. Para ello se ha hecho un estudio de las principales actividades, 

estrategias y procedimientos que integra esta disciplina con el objetivo de ver cuales se enmarcan en el 

Proyecto. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una de las condiciones más frecuentes en los seres humanos. Se 

considera un problema de salud a nivel mundial, cuya prevalecía se estima entre un 10 y un 15% de la 

población mundial, es decir, entre doscientos y trescientos millones de personas en el mundo. [53]. 

Representa por sí misma una enfermedad, como también un factor de riesgo importante para 

enfermedades cardiovasculares donde la HTA está involucrada en más del 80% de los casos de 

defunción y a la vez es el determinante principal del incremento de enfermedades cerebrovasculares, 

infarto agudo del miocardio, enfermedad renal terminal, insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad 

vascular periférica, dejando como rastro un alto nivel de mortalidad y un gran número de discapacitados 

por las complicaciones que encierra. No por gusto algunos la denominan el asesino silencioso.  

Aunque se ha avanzado en el conocimiento del tratamiento farmacológico y no farmacológico y a pesar 

del énfasis que se ha hecho en la aplicación de medidas al nivel poblacional, con frecuencia la 

Hipertensión es tratada inadecuadamente, lo cual contribuye de modo significativo a la situación actual 

que las enfermedades cardiovasculares están creando. La prevención de la HTA es la medida más 

importante, universal y menos costosa. El perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión 

arterial es un desafío, lo cual debe constituir una prioridad de las instituciones de salud, la población y los 

gobiernos. [1]. 

En Cuba 2,3 millones de individuos de la población padecen de HTA. El control de la misma reduciría a la 

mitad la tasa de enfermedad cardiovascular existente. Es razonable que se intensifiquen los esfuerzos 

para mejorar el diagnóstico y el control terapéutico de esta afección con el objetivo de lograr una evolución 

positiva de los pacientes, y por ello están justificados todos los empeños para sensibilizar al personal de 

salud y a la población en la importancia y magnitud de este problema. Darle seguimiento se puede ver de 

manera compleja debido a los requisitos que impone su tratamiento. En el Sistema Nacional de Salud se 

dan pasos de avances como son la puesta en marcha en los hospitales y policlínicos de equipos de más 

alta tecnología para la evaluación clínica de los pacientes y el control de su evolución, sin dejar de 

mencionar las actividades que se hacen para lograr mayor claridad en cuanto al tratamiento de la 

enfermedad como son los foros de discusión, los debates científicos a nivel internacional, la participación 
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de Cuba en proyectos de investigación a nivel mundial y nacional, la publicación de artículos  en revistas, 

periódicos o cualquier medio de información, entre otros ejemplos.  

HyperWeb, Sistema Cubano para la ayuda a la toma de Decisiones en la Hipertensión Arterial Sistémica, 

es un software que surge bajo la necesidad de aplicaciones informáticas para la ayuda a la toma de 

decisiones en los procesos de diagnóstico, control y tratamiento de pacientes hipertensos, el cual recoge 

el conocimiento más actualizado sobre el tema registrado en documentos de gran relevancia a nivel 

mundial como es el Séptimo Reporte del Programa Nacional para el tratamiento de la HTA, así como de la 

experiencia de trabajo de los mejores especialistas del país. [2]  

Es un Proyecto que tiene como antecedente el HIPERTENCID v1.0, el cual es un sistema experto que 

permite el diagnóstico, control, tratamiento y seguimiento de los pacientes hipertensos, integrando tanto el 

tratamiento farmacológico como el no farmacológico y emitiendo respuestas óptimas de acuerdo con las 

características particulares del paciente.[2] Muestra un plan detallado de medidas que ayudan a prevenir 

la Hipertensión Arterial pudiendo determinar si un paciente es hipertenso o no y diagnosticar las diferentes 

patologías que influyen en esa enfermedad. [52]. Es creado en la década del 80 principio del 90. En ese 

momento, toda la organización y control del Proyecto fue llevada a cabo por los líderes del mismo y cada 

actividad necesaria para esto se hacía de manera manual al no tener dentro de sus recursos una 

disciplina que les permitiera hacer este trabajo de manera más factible como la Gestión de Configuración 

del Software (GCS). Sin embargo, sin conocer los términos y principios de la misma, el modo de trabajar 

era el siguiente: 

Antes de hacer un cambio en lo ya desarrollado se hacía una salva de la aplicación antes de comenzar 

con las actualizaciones, con el objetivo de tener diferentes salvas del producto y en el momento que se 

obtenían resultados concretos que representaban un avance en el desarrollo del Proyecto pudiéndose 

establecer como base para seguir adelante, estos elementos formaban parte de una Línea Base. Se 

puede ver en estas acciones actividades que hoy forman parte de la GCS. No se conocía esta disciplina, 

pero alguno de los principios que hoy concibe se aplicaban de una forma tradicional, pero responsable. 

Vale destacar que el nivel de dedicación de los diez desarrolladores que conformaban el equipo fue un 

factor fundamental, ya que no fue un trabajo fácil debido al momento en que se creó. Se hace bajo un 

ambiente MS-DOS, las interfaces gráficas se programaban por píxel lo que traía consigo que el 60% del 

trabajo se centralizara en esta actividad, no se utilizaban los Gestores de Bases de Datos para ayudar en 
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el trabajo y nuevas tecnologías de aplicación no estaban presentes. Comienza su explotación en 1994 en 

la Clínica Cira García, lo cual da la idea que desde ese entonces hasta la fecha, nuevas formas de tratar 

la enfermedad han surgido, haciéndose necesaria una revisión de las últimas tendencias tanto en la 

producción de software como del tratamiento hipertensivo a nivel mundial y nacional, con el fin de proveer 

de una actualización importante al sistema teniendo en cuenta dichos aspectos. [2] 

El uso de nuevas tecnologías le propicia a HyperWeb un amplio desarrollo y mayores funcionalidades que 

las que brinda HIPERTENCID v.1.0, porque se desarrolla en una ambiente Web donde el nivel de servicio 

puede alcanzar todo el sistema de salud nacional y también internacional, siendo una ayuda para todo 

médico que desee utilizarlo, principalmente para los médicos internacionalistas cubanos. También 

permitirá el acceso y uso simultáneo del sistema por varios usuarios, limitando el comportamiento 

individual según los roles definidos, con lo que se garantiza la privacidad de toda la información que es 

manejada. El uso de técnicas de Inteligencia Artificial, en particular un Sistema Basado en Reglas (SBR) 

para el diagnóstico y el empleo de configuraciones dinámicas soportadas en ficheros con formato XML, 

proporcionan un nivel superior de flexibilidad, alargando el tiempo de vida útil del producto y adecuándolo 

a las necesidades específicas de cada consumidor. [2] 

El  Proyecto HyperWeb no aplica ninguna disciplina de seguimiento, gestión y control del proceso de 

desarrollo al no pasar en su ciclo de vida  por un proceso de GCS. Su desarrollo tuvo algunas trabas 

debido a que por razones de prioridad en la Universidad, no se pudo seguir desarrollando el producto ya 

que sus desarrolladores tuvieron que cumplir otras misiones y esto trajo consigo que el Proyecto cayera  

en una fase de estancamiento por un tiempo relativamente prologando, lo que trajo consigo que la fecha 

de entrega del software que se acordó en un principio no fue cumplida y organizaciones como el Instituto 

Central de Investigaciones Digitales (ICID) abandonaron el Proyecto. En estos momentos la falta de 

definición de estrategias y procedimientos que rijan el proceso de desarrollo del producto como base de la 

disciplina de GCS es algo que golpea fuertemente el avance del Proyecto. 

La inexistencia de la GCS en el Proyecto HyperWeb ha propiciado que existan problemáticas tales como: 

 Se trabaja sobre una planificación de trabajo inadecuada. 

 Es difícil gestionar el  Proyecto y controlar su seguimiento. 

 La Calidad del producto se ve afectada al no llevar un control de los defectos del mismo, al final 

siempre salen problemas que se podrían ver visto con antelación. 
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 No existe una Gestión de Cambios en los diferentes estados del ciclo de vida del Proyecto, por lo 

que no se tiene un sistema de informes de los cambios realizados. 

 No existe una fluida comunicación entre los integrantes del Proyecto en cuanto al conocimiento de 

que parte se está desarrollando, que está en fase de revisión, que se está probando, trayendo 

consigo que el desarrollo y mantenimiento del software alcance una velocidad en retroceso. 

 No se realiza un  control de versiones organizado sobre los elementos del Proyecto de la manera 

adecuada, por lo que no siempre se cuenta con la última versión del producto. 

 Las no conformidades del cliente no son vistas y solucionadas a través de Elementos de 

Configuración de Software y una Gestión de Cambios Formal. 

 Mala utilización de los recursos humanos calificados provocando atrasos en actividades de 

desarrollo. 

Todo esto trae como consecuencia que los desarrolladores no tengan un control sobre lo que se trabaja, 

por tanto el trabajo pueda doblarse en momentos, no se sepa con objetividad la dimensión del producto a 

desarrollar y esto trae consigo que no se pueda tener el producto con la calidad, funcionalidad y 

competitividad requerida en la fecha límite de entrega. 

Por tanto el problema que se presenta es: 

La no aplicación de la Gestión de Configuración de Software en el Proyecto HyperWeb como disciplina de 

gestión, control y organización de su ciclo de desarrollo. 

El objeto de estudio de este trabajo consiste en el estudio y aplicación de la Gestión de Configuración en 

el proceso de desarrollo de Proyectos productivos. 

El campo de acción comprende la aplicación de la Gestión de Configuración en el Proyecto HyperWeb, 

donde su influencia llega a toda la información y elementos utilizados o creados en el proceso de 

desarrollo del Proyecto que se deseen controlar.  

La hipótesis que se plantea es que si se aplica la Gestión de Configuración en HyperWeb se puede lograr 

un alto nivel organizacional, se podrá gestionar el Proyecto y controlar su seguimiento, así como cada uno 

de los cambios que se generen, se realizará un control de versiones adecuado lo que permitirá saber en 

que versión se está trabajando, no se afectará la calidad del producto debido a que los problemas serán 
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resueltos con antelación y por último se obtendrá el software con la calidad, funcionalidad y competitividad 

requerida por el cliente. 

Objetivo general 

 El  Desarrollo y aplicación de la Gestión de Configuración como proceso  de gestión, control y 

seguimiento del Proyecto HyperWeb. 

Los Objetivos específicos son los siguientes: 

 Analizar y definir la GCS como disciplina de gestión y control de Proyectos productivos, su estado 

del arte. 

 Argumentar la importancia de su aplicación en el Proyecto HyperWeb. 

 Identificar las actividades que se realizan en la GCS y fundamentación de las que serán aplicadas 

al Proyecto según las necesidades presentes. 

 Obtener las estrategias y procedimientos necesarios que permitan desarrollar cada una de las 

actividades concebidas según las características del Proyecto. 

 Valorar los posibles resultados que serán obtenidos con su aplicación. 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente se propone el siguiente cronograma de 

tareas de investigación: 

 Analizar  el estado del arte de la GCS a nivel mundial y nacional, específicamente en los Proyectos 

productivos de la Universidad, centralizándose en el Proyecto HyperWeb. 

 Hacer un estudio sobre la importancia de la GCS como disciplina fundamental en el proceso de 

desarrollo para la calidad del software. 

 Búsqueda investigativa sobre las principales actividades en el marco de la GCS utilizadas en el 

mundo con el objetivo de obtener las actividades que respondan a las características específicas 

del Proyecto, definición y profundización de las mismas. 

 Analizar las posibles metodologías a utilizar en el Proyecto. 

 Investigar las herramientas que están siendo utilizadas en el mundo, valoración de su utilización en 

el Proyecto. 
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 Entrevista con Eugenia M. Lodos para conocer bajo que condiciones se desarrolló HIPERTENCID 

v1.0, entre otros detalles. 

 Establecer las estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar la GCS en el Proyecto. 

 Realizar un análisis de los resultados a partir de la aplicación de GCS a HyperWeb. 

La aplicación y desarrollo de la Gestión de Configuración al Proyecto HyperWeb, extensivo a todos los 

Proyectos de la Universidad, pudiera  ayudar a incrementar el  nivel de madurez del proceso de desarrollo 

del software. 

Este documento está organizado por 3 capítulos:  

 Capítulo 1: Fundamentación teórica: en este capítulo se hace un breve estudio de la GCS para 

conocer como puede ser su aplicación en el ciclo de vida de un software productivo haciendo 

énfasis en los Proyectos de la Universidad. Se abordarán las principales actividades que concibe la 

GCS así como las herramientas existentes en el mundo. Se hace un estudio de las diferentes 

metodologías con el objetivo de seleccionar la más idónea para el Proyecto.  

 Capítulo 2: Aplicación y desarrollo de la Gestión de Configuración del Software. Se explica 

claramente cuales fueron las estrategias y procedimientos que se utilizaron para aplicar Gestión de 

Configuración de Software al proyecto HyperWeb, así como los entregables que se obtuvieron en 

el desarrollo de esta actividad.  

 Capítulo 3: Análisis de los resultados. En este capítulo se analizarán los resultados a partir de la 

aplicación de la GCS en el Proyecto mostrando así cuan importante es en el desarrollo del 

software. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Introducción: 
En el presente capítulo se desea hacer un estudio del estado del arte de la GCS a nivel mundial y 

nacional, haciendo énfasis en La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), principalmente en el 

Proyecto HyperWeb. Se hará una breve descripción de cada una de las principales actividades que 

conforman la GCS, así como de las herramientas existentes en el mundo. Por último, mediante un  

análisis de las metodologías que se utilizan en el desarrollo del software, se seleccionará la metodología a 

utilizar en el Proyecto.  

2. Gestión de Configuración de Software. Estado del arte 
 

La Gestión de Configuración del Software surge en los años de 1960. En la década de 1970-1980 el 

gobierno americano desarrolló un número de estándares militares donde la incluyó y después, 

fundamentalmente en los años de 1990, varios artículos y publicaciones discuten sobre la GCS. En los 

últimos años, la comprensión creciente de desarrollo del software como una colección de procesos 

interrelacionados ha influido en el trabajo de la GCS [22]. Es la disciplina que abarca todo el ciclo de vida 

de la producción de software y productos asociados y una de las actividades más tangibles, realistas y 

comúnmente reconocidas como área problema a la que hay que enfrentarse todos los días. Varios autores 

han dado su opinión y definición sobre que significa para el mundo del software la GCS. 

2.1 Definiciones y Valoraciones 
 

Una definición general de GCS es la que brinda Wayne Babich. La conceptualizó como “El arte de 

coordinar el desarrollo de software para minimizar la confusión, el arte de identificar, organizar y controlar 

las modificaciones que sufre el software que construye un equipo de programación. El objetivo es 

maximizar la productividad minimizando los errores.” [14].  

Bersoff, Henderson y Siegel la definen como “La disciplina para identificar la configuración de un sistema 

con el propósito de controlar los cambios sistemáticamente y mantener la integridad y traceabilidad de 

esta configuración a lo largo del ciclo de vida del sistema”. Esta definición hace énfasis en la identificación 

de la configuración y el proceso de control de cambios como actividades de GCS. 
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Brad Appleton y Stephen Berczuck dan su aporte también, exponen que: [25] 

“La GCS es el proceso de identificar, organizar, controlar y rastrear la descomposición y recomposición de 

la estructura del software, funcionalidad, evolución y trabajo en equipo. Para abreviar, GCS es la cola 

entre los artefactos del software, rasgos, cambios y miembros del equipo forman los lazos que los ligan 

todo juntos del concepto a la entrega y el más allá.” 

Esta definición tiene un lenguaje muy único de definir la GCS, sin embargo, los rasgos que señala como 

parte de este proceso son muy comunes a las anteriores definiciones. 

Watts Humphrey expresa que “los problemas de software más frustrantes son a causa de una pobre GCS, 

frustrantes porque toma tiempo arreglarlos, pasan a menudo en el peor momento y son totalmente 

innecesarios”. La GCS ayuda a reducir estos problemas coordinando el trabajo de las diferentes personas 

que trabajan en un Proyecto común. Sin en tal mando, su trabajo chocará a menudo, produciendo  

problemas tales  como: [24] 

 Actualización simultánea: Cuando dos o más programadores trabajan separadamente en el mismo 

programa, el último al hacer los cambios puede destruir el otro trabajo fácilmente. 

 El Código compartido: Cuando un código es compartido por varios programadores, algunos de 

ellos no se notifican. 

 El Código común: En los sistemas grandes, cuando se modifican las funciones de programas 

comunes, todos los usuarios necesitan saber. Sin este control, no se puede  estar seguro del 

hallazgo que ocurrirá. 

En las opiniones expuestas por Humphrey se percibe que se centraliza en la organización de las 

actividades que realizan los desarrolladores del software. Teniendo en cuenta que  el autor de estas 

especificaciones es nada mas y nada menos que el creador del  PSP (Proceso de Software Personal) y 

del TSP (Proceso de Software en Equipo), metodologías de organización personal y organización de 

equipos de desarrollo del software respectivamente, son ideas muy interesantes desde su punto de vista y 

muy importantes a tener en cuenta, además vale recalcar que en algunos de sus apuntes menciona el 

Control de Versiones y la Gestión de Cambios como actividades fundamentales de la GCS. 
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Una de las definiciones más clara, concisa y completa es la que exponen los autores Ivar Jacobson, 

Martín Griss, Patrick Johsson: [26], [27]. 

 “Proceso de soporte cuyo propósito es identificar, definir y almacenar en una Línea Base los elementos 

de software, controla los cambios, reporta y registra el estado de los elementos y de las solicitudes de 

cambio; asegura la completitud, consistencia y corrección de los elementos; controla, almacena, maneja y 

libera los elementos asociados al producto de software.”  

Ante todas estas definiciones queda algo muy importante, la GCS es la responsable de establecer y 

mantener la integridad del producto con la realización de las principales actividades que conforman el 

proceso. Específicamente, requiere de la identificación de los componentes a controlar y la estructura del 

producto, controla todos los cambios sobre los elementos y garantiza mecanismos para revisar cada una 

de estas acciones. 

2.2 La Gestión de Configuración de Software y los Modelos de Madurez. 

 
Varios modelos de madurez existen en el mundo. Varios incluyen los requisitos para la Gestión de la 

Configuración, lo que no dice que no pueden cambiar de un modelo a otro. CMM (Modelo de Madurez de 

las Capacidades) o SW-CMM (Modelo de Madurez para las Capacidades de Software) es uno de los 

modelos de madurez más usados a nivel mundial, es un modelo que surge en 1993 y fue desarrollado  por 

el Instituto de Ingeniería de Software (SEI). Describe un marco de procesos que las empresas pueden 

utilizar para determinar la capacidad y madurez en el desarrollo y mantenimiento del software y las 

prácticas de gestión e Ingeniería de Software que caracterizan a las organizaciones a medida que sus 

procesos se vuelven maduros. [28]. Su rápida y exitosa aceptación en otras áreas hizo que se 

desarrollaran modelos para otras disciplinas y funciones. 

CMMI (Integración del Modelos de Madurez de las Capacidades), el cual surge en diciembre del 2001, es 

una fusión de modelos de mejora de procesos para ingeniería de sistemas, ingeniería del software, 

desarrollo de productos integrados y adquisición del software. Fue creado con el objetivo de extender y 

combinar la gran cantidad de modelos creados por el SEI, entre otros, el Modelo de Madurez de las 

Capacidades para Software (SW-CMM), el Modelo de las Capacidades para Ingeniería de Sistemas (SE-

CMM) y el Desarrollo de Productos Integrados (IPD), y otras organizaciones a lo largo de los años. [29] 
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Este modelo tiene 5 de niveles de madurez, cada uno de estos niveles tiene un grupo de actividades y 

para pasar de un nivel a otro superior, las actividades del nivel inferior deben estar cumplidas. Los niveles 

son los siguientes: 

 Nivel 1- Inicial: Los procesos definidos (de modo poco formal) se abandonan en momentos de 

crisis, no siendo capaces de repetir un proceso exitoso entre distintos Proyectos.  

 Nivel 2- Gestionado: Los procesos están planificados, se realizan, se miden y se controlan.  

 Nivel 3 –Definido: Los procesos están bien caracterizados, estandarizados, entendidos y 

desplegados en toda la organización. 

 Nivel 4- Cuantitativamente gestionado: Establecimiento de objetivos cuantitativos para la calidad y 

efectividad de los procesos como criterios de gestionarlos. 

 Nivel 5- Optimización: Enfocado a la mejora continua de la efectividad de los procesos. 

El nivel dos de CMMI debe lograr organizaciones disciplinadas. La planificación y el seguimiento de los 

Proyectos de software deben ser estables y resultados obtenidos anteriormente deben ser reutilizados en 

aplicaciones similares. Para esto debe cumplirse un conjunto de exigencias. [32]: 

 Gestión de requisitos. 

 Planificación del Proyecto. 

 Supervisión y control del Proyecto. 

 Gestión de acuerdos con el proveedor. 

 Medición y análisis. 

 Aseguramiento de la Calidad. 

 Gestión de Configuración de Software. 

Como se puede ver, en el nivel 2 de este modelo está presente la GCS como exigencia necesaria y 

fundamental en el Proceso de Desarrollo del Software. El solo hecho de que se concibe esta disciplina en 

este modelo tan utilizado en el mundo demuestra la importancia que encierra su aplicación a Proyectos 

productivos. 
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2.3 La Gestión de Configuración del Software y los Estándares  Internacionales de Calidad  
 

Numerosos son los estándares internacionales del software que conciben la GCS como una de las 

disciplinas fundamentales en el proceso de desarrollo del Software. A continuación se hará mención de 

alguno de ellos con el objetivo de demostrar la inclusión de la GCS en sus principios y actividades. 

2.3.1 Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es la agencia especializada en 

estandarización conformada por representantes de los cuerpos normalizadores. ISO comprende alrededor 

de 180 Comités técnicos. Cada uno es responsable de una o más áreas de especialización. Abarcan 

desde las abreviaturas de los sistemas de medición hasta la especificación de protocolos de transferencia 

[30]. ISO publicó  un grupo de Normas de un valor incalculable, tales como la norma ISO-9000 que le 

brinda al usuario una guía para trabajar con las demás normas, (ISO-9001, 9000-3 entre otras), las cuales 

muestran lo mínimo que una empresa debe cumplir y hacer para poder entrar en el mercado competitivo. 

Corporaciones alrededor del mundo han establecido y continúan estableciendo sus sistemas de calidad en 

función de estos estándares. Tanto grandes como pequeñas empresas con negocios internacionales 

consideran a las series ISO 9000 como una ruta para abrir mercados y mejorar su competitividad. No se 

necesita ser una corporación multinacional o tener negocios en ultramar para beneficiarse de la 

instrumentación de estos estándares. [30]. 

Buscando una relación entre las Normas ISO y la GCS, la Norma ISO 9001 es un Modelo para el 

Aseguramiento de la Calidad en el diseño y desarrollo de la producción, la instalación y el servicio. [31]. 

Las palabras Gestión de Configuración no aparecen en este estándar y el concepto no se define por 

consiguiente. Sin embargo, es posible encontrar los requisitos implícitos  para la GCS. [22].  

La Norma ISO 9000-3 es una Guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de software, ya que la ISO -9001 fue creada para todo tipo de industria, por lo que se hace 

difícil interpretarla para el desarrollo del software. En esta norma se incluyen aspectos que las demás ISO 

9000 genéricas no incluyen, como la Gestión de Configuración y la Planificación de Proyectos. Esto 

implica que para ciertos productos o servicios, la especificación de requerimientos contenida en las 

normas genéricas ISO 9000 no es suficiente para asegurar la calidad y esto justifica la necesidad de otras 

11 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

normas o guías más específicas. [30] Por tanto, dentro de los aspectos que se definen en la ISO 9000-3, 

se encuentra la GCS como disciplina a utilizar, mérito concedido por este estándar de gran utilización a 

nivel mundial. 

2.3.2 El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica  

 
El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) es la organización técnica profesional más 

grande y prestigiada del mundo; sus actividades se extienden mucho más allá de lo que sus predecesores 

podrían haber previsto. Atiende a más de 367,395 ingenieros, estudiantes de ingeniería, científicos y otros 

profesionales en más de 150 países. [33] IEEE propone el estándar IEEE Std 828-1990 (IEEE Standard 

para la Realización del Plan de Gestión de Configuración de Software) donde describe el formato y el 

contexto que debe tener el Plan de Gestión de Configuración de Software de cualquier Proyecto, lo cual 

es una  guía dentro del proceso de desarrollo de este artefacto. Este estándar no presenta restricciones 

que no permitan utilizarlo por problemas de tamaño o complejidad del producto. 

 Dentro de las actividades que se definen en el plan está la asignación de roles y responsabilidades, la 

identificación de la configuración, el reconocimiento de los elementos de configuración, el control de la 

configuración, la aprobación o desaprobación de un cambio y la implementación del cambio de ser 

aprobado. [27]. Hasta este momento no se ha  hecho un análisis de las principales actividades que se 

llevan a cabo en la GCS, sin embargo, si se revisan las definiciones anteriores, no es difícil darse cuenta 

de que estas son actividades directamente ligadas a la GCS. 

La norma IEEE Std. 1074-1995 para el Desarrollo de Procesos del Ciclo de Vida del Software, establece 

el Proceso de Gestión de Configuración del Software como uno de los Procesos Integrales, los cuales son 

procesos necesarios para completar exitosamente las actividades del Proyecto y son utilizados para 

asegurar la finalización y calidad de las funciones del Proyecto. [65] Como se puede ver, la GCS es 

concebida en más de una norma de IEEE por lo que se puede llegar a la conclusión que su uso no es una 

obligación que se impone, sino mas bien una necesidad para obtener mejores resultados en ambiente 

organizado. 
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2.4 La Gestión de Configuración. Situación Actual. 
 

Son variados los procesos y técnicas de la Ingeniería del Software que convergen en la problemática de la 

GCS. Diversas compañías y organizaciones dedicadas al desarrollo de  sistemas informáticos o que 

enfrentan Proyectos de esta naturaleza, se encuentran en algún punto del camino con la necesidad de 

seguir y controlar el ciclo de vida del software en relación a su entorno. [54] 

A pesar de esto, sus procesos son escasamente aplicados en la producción. [6] Tiene gran influencia en el 

mantenimiento del software, lo que no significa que sea lo mismo ya que la GCS se aplica en todo el ciclo 

de desarrollo del producto desde el levantamiento de requisitos hasta las actividades de entrega al cliente 

con el retiro del mismo, mientras que el mantenimiento se lleva a cabo cuando el software está entregado 

al cliente. Influye en él porque aporta información precisa para valorar el impacto de los cambios 

solicitados y reduce el tiempo de implementación de un cambio, tanto evolutivo como correctivo. 

Asimismo, permite controlar el sistema como producto global a lo largo de su desarrollo, obtener informes 

sobre el estado en que se encuentra y reducir el número de errores de adaptación del sistema, lo que se 

traduce en un aumento de calidad del producto, de la satisfacción del cliente y, en consecuencia, de 

mejora de la organización [16]. 

Además influye en la forma en que los desarrolladores hacen su trabajo ya que le impone políticas, 

técnicas y medidas de control y organización, en fin, su influencia llega a toda la información y productos 

utilizados o creados en el proceso de desarrollo de un producto y por tanto, ayuda a alcanzar un nivel más 

alto de madurez en cuanto a gestión y control de Proyectos se trata.  

Se puede ver hasta cierto punto compleja debido al gran volumen de componentes a controlar, ya que 

mientras más avanza el Proyecto surgen y se desarrollan nuevos componentes; y como segunda 

respuesta, se puede  ver el cambio, el cual ocurre de manera inevitable, ya que todo lo que persiste en la 

Informática cambia; pero  eso es algo que se puede controlar, lo que si no se puede  permitir es darle 

poca importancia y prioridad, porque como plantea Pressman ”Si no controlamos el cambio, él nos 

controlará a nosotros”[15]. Es muy fácil para un flujo de cambios incontrolados llevar al caos a un Proyecto 

de software correcto [14].  
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Otro problema a los que se enfrenta la GCS es la falta de compromiso, ya que los beneficios de la GCS no 

son inmediatos y casi siempre indirectos, lo que puede provocar el desinterés de la gestión de la empresa 

y consecuentemente de los agentes implicados. Además un factor que contribuye a la necesidad de 

aplicar esta actividad es la aparición gradual de programadores, analistas o especialistas pertenecientes a 

los grupos de desarrollo que con el tiempo se van convirtiendo en “insustituibles”, pues ante la falta de una 

documentación completa y coherente, son los únicos que se encuentran en capacidad de implementar 

cambios en los productos entregados  en etapa avanzada de implementación. [19] 

Los beneficios de una correcta GCS son: [20] 

 Como una herramienta de control: 

• Mantener la integridad de los elementos ante los continuos cambios. 

• La evaluación y ejecución de los cambios en un ambiente controlado. 

 Como una herramienta de visibilidad: 

• El estado de la configuración proporciona una visión de la creación y evolución  del 

producto. 

• Las revisiones y auditorías de la configuración muestran el avance real del  Proyecto. 

 Como una herramienta de reducción de costos: 

• Tener un Proyecto ordenado ahorra costos cuando hay que revisar o modificar. 

• Con las herramientas de gestión de versiones, el código y la documentación se puede 

mantener correcto de forma automática. 

 Como una herramienta de apoyo a la administración del Proyecto: 

• Al igual que llevar un Proceso de Desarrollo de Software, al principio resulta complicado de 

llevar y seguir, pero una vez que se entiende ayuda a cualquier tarea de administración del 

Proyecto. 

Por tanto, cada vez resultan más evidentes las necesidades de GCS en las organizaciones, las cuales 

están inmersas en un Mundo informático cada vez más novedoso, dinámico y competitivo. Es de suma 

importancia que cada empresa ponga en práctica la GCS como herramienta de gestión y control que 

abarque todo el ciclo de vida de la producción del software y productos asociados, además de mantener la 
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integridad de los componentes del producto, así como facilitar la visibilidad del mismo a todo el equipo de 

Proyecto. La demanda de producción de software que  crece a una velocidad vertiginosa lo exige, ya que 

esto ha traído consigo, junto con otros factores, que el software se haya  convertido en un tema crítico en 

la sociedad moderna mundial debido a que en la mayoría de los casos no se apliquen  técnicas de 

Ingeniería y Gestión de Software y no se definan  roles y procesos adecuados en su desarrollo, lo cual 

obliga a que los métodos que se usen sean básicamente aquellos que los propios individuos 

artesanalmente siguen. Además las expectativas tanto en países desarrollados como en desarrollo de 

aumentar la productividad y la competitividad industrial e impulsar el desarrollo económico y social en 

general, puede que no lleguen a realizarse con la situación presente. Hay que despertar ante la evolución 

hacia un ámbito donde las certificaciones son crecientemente requeridas, donde será difícil competir por 

contratos sin una certificación CMMI que presenta la GCS en su segundo nivel, y más aún, no se podrá 

sostener una empresa sin una sólida organización. [55] La mayor parte de las compañías de desarrollo de 

software hoy en día, realizan una GCS “bajo mínimos”. [14].  

Además, la inexistencia de una GCS en los procesos de desarrollo de software, deriva en la mala 

utilización del recurso humano altamente calificado. En Proyectos pequeños, incrementa en varios puntos 

el porcentaje de costos totales y, en grandes empresas, es un ítem crítico. [7] 

Las empresas desarrolladoras de software en Latinoamérica y el Caribe, por solo citar un ejemplo, dada la 

desventajosa posición que ocupan respecto a sus similares en el mundo desarrollado, requieren de una 

tecnología de vanguardia de mayor calidad, productividad y competitividad; del uso de herramientas que 

controlen el ciclo de vida del software y su gestión, y de recursos humanos capaces de llevar la Industria 

del Software a sus más altos resultados. Hoy en día no existe una conciencia sólida sobre las 

repercusiones que pueden traer consigo la no inclusión de técnicas y procedimientos de GCS en los 

Proyectos latinoamericanos, esta es una de las causas por la que tantas empresas fracasan, tantos 

software sólo quedan en el recuerdo o no presentan las expectativas del cliente y a la vez se pierde un 

poco de prestigio y confianza en las compañías  que están frente a esta situación.  

La Industria Cubana del Software no queda ajena a este acontecimiento; si bien está llamada a 

convertirse en una significativa fuente de ingresos para el país [12], varios son los riegos que se van 

corriendo en el trayecto del ciclo de vida de un software al no tener presente la GCS como disciplina de 

control de Proyectos. En encuestas realizadas a 31 empresas se destaca que los desarrolladores y los 
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líderes en un 61% no conocen que es GCS y en un 79% no se aplican ninguno de los procedimientos 

asociados a esta disciplina. [6] 

Las Universidades cubanas deben ser capaces de lograr la formación de profesionales informáticos 

diestros en la producción de software con un alto conocimiento sobre las mejores prácticas de disciplinas 

de gestión, control y calidad existentes a nivel mundial, y de esa manera se van dando pasos de avances 

hacia una industria organizada, cuya misión sea controlar la evolución de un sistema con un alto grado de 

competitividad ante sus similares en el Mundo. Esto es algo que se puede lograr si se va trabajando poco 

a poco con la plena conciencia que el hecho de organizar el proceso de desarrollo de software no es una 

utopía, es una necesidad y por tanto Cuba debe seguir el trayecto de lograr mejores resultados 

organizando el trabajo mejor. 

En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), la presencia de insatisfacción ante la forma como se 

desarrollan los productos está vigente en todo momento al no concebir lo antes expuesto, es decir,  no 

utilizar ni aplicar La GCS y por supuesto, no tener en cuenta la capacidad de organización que brinda para 

cada uno de los componentes del software. Muchos Proyectos no han podido entregar el producto en el 

tiempo acordado, otros no han podido llegar a un nivel organizacional lo suficientemente responsable para 

comenzar a producir. El desconocimiento de disciplinas de organización, gestión y control del software o la 

no aplicación de las mismas en los proyectos productivos, puede ser fácilmente razones de fracasos de 

muchos proyectos en la Universidad. Es erróneo pensar que después de hacer todo un código es cuando 

se debe pensar en sistemas de gestión y calidad de software, hay que empezar a trabajar para lograr 

software que puedan dar un lugar merecedor en el competitivo Mundo informático. Se debe mantener la 

credibilidad que se tiene ante el Mundo en campos como la Medicina y la Educación y  dar pasos de 

avances en este sentido. 

2.5 HyperWeb. Análisis de su situación en cuanto a la aplicación de la GCS. 
 

HyperWeb es un proyecto que comenzó su vida productiva en el año  2004 con la participación del ICID y 

del hospital Hermanos Ameijeiras con el objetivo de desarrollar el software HyperWeb. Es un proyecto que 

forma parte de la producción de la Universidad dentro de la categoría de Proyectos Nacionales y ha sido 

ganador de premios en concursos nacionales y diferentes eventos como La 3ra Jornada Científica 
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Estudiantil a nivel de Universidad, El Concurso Nacional de Computación, El Foro de Ciencia y Técnica 

Provincial (Premio Relevante), además del premio Rigor Científico. 

Comienza este curso 2006-2007  bajo problemas de organización, gestión y control al no pasar en su ciclo 

de vida  por un proceso de GCS. Está  inmerso en  una gestión y seguimiento del proceso basado en 

normas tradicionales, sin dejar de destacar la falta de definición de roles y procesos adecuados en su 

desarrollo. Muchas veces no se puede ver las interdependencias entre los diferentes elementos del 

sistema, algo que es imprescindible para poder minimizar las consecuencias de las incidencias causadas 

por cambios. Además, el grupo de desarrollo es prácticamente nuevo y pionero en cuanto a producción de 

aplicaciones Web se trata y por supuesto, de disciplinas de gestión y control de software conocen 

bastante poco.  

La necesidad de contar con una disciplina controladora como la GCS en HyperWeb, se ve claramente 

cuando se quiere  evitar el descontento del cliente, una desorganización que lleve al equipo de desarrollo 

a trabajar de manera ineficiente sin que se pueda hacer un seguimiento del control del proyecto y una 

poca fluidez de información entre los desarrolladores, algo que es sumamente necesario para que la 

planificación del proyecto funcione bien. Esto solamente da una vista de cuanto se puede hacer para 

evitar estos desenlaces, ya que aplicando GCS se puede lograr: 

 Comunicación y coordinación de forma eficaz de las actividades de desarrollo de todos los 

integrantes del equipo. Una planificación adecuada en el trabajo del equipo de desarrollo. 

 Acelerar el desarrollo a través de la identificación de los problemas a resolver antes de que calidad 

entre en acción, y así estos se resuelven con antelación. 

 La aplicación de una Gestión de Cambios eficientemente; que las tareas de desarrollo de software 

se realicen según las solicitudes de cambio, lo que proporciona a los programadores un contexto 

completo para su trabajo y al Jefe de Proyecto una visión del estado de las solicitudes de cambio. 

Es necesaria una visibilidad y un control total de los mismos a lo largo de toda la organización. 

 Proporcionar a la Gestión del proyecto una flexibilidad y un control total del producto en desarrollo. 

 El  Control del estado de los elementos que forman el software. 

 Los recursos humanos disponibles no trabajen con un esfuerzo mayor que lo necesario y 

suficiente. 
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 Un control sobre las versiones adecuado con el objetivo de saber cual tiene el cliente y en cual 

están trabajando los desarrolladores. 

 Aumentar la productividad, la calidad del producto y su integridad. 

 Saber  con objetividad la dimensión del producto a desarrollar. 

2.6 GCS en esencia 
 

La Gestión de Configuración del Software integra un grupo de actividades, las cuales se  pueden adaptar 

a las condiciones de desarrollo de un proyecto en específico. Varios autores y organizaciones han 

expuesto cuales son las principales actividades que se deben desarrollar en la aplicación de  esta 

disciplina.  

El Modelo CMMI define como objetivos de la GCS: [29] 

 Establecer Líneas Bases: 

• Identificación de los Elementos de Configuración del Software 

• Establecimiento de un sistema de Gestión de Software. 

 Seguir y controlar los cambios: 

• Dejar rastro de las peticiones de cambios. 

• Controlar los Elementos de Configuración. 

 Establecer la Integridad: 

• Establecer los registros de Gestión de Configuración. 

• Realizar Auditorías de la Configuración.   

El Estándar de IEEE da también su concepción respecto a cuales son las principales actividades a 

realizar. Angélica de Antonio y Claudio Jorge Rancán, por solo citar dos ejemplos, concuerdan en su 

criterio con este estándar. Las actividades  que definen son las siguientes: [14] 

 Identificación de la Configuración: Consiste en identificar la estructura del producto, sus 

componentes y el tipo de estos y en hacerlos únicos y accesibles de alguna forma. 
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 Control de Cambios en la Configuración: Consiste en controlar las versiones y entregas de un 

producto y los cambios que se producen en él a lo largo del ciclo de vida.  

 Generación de Informes de Estado: Consiste en informar acerca del estado de los componentes de 

un producto y de las solicitudes de cambio, recogiendo estadísticas acerca de la evolución del 

producto. 

 Auditoría de la Configuración: Consiste en validar la completitud de un producto y la consistencia 

entre sus componentes, asegurando que el producto es lo que el usuario quiere. 

Por otro lado, Pressman expone  en su Libro Ingeniería de Software, Un Enfoque Práctico que” al hacer 

un estudio de la GCS, surgen preguntas complejas. ¿Cómo identifica y gestiona una organización los 

cambios, las diferentes versiones existentes de un programa, quién tiene la responsabilidad de dar 

prioridades a los cambios existentes y cómo se garantiza que se han hecho adecuadamente, cuál es el 

mecanismo que se usa para informar a las demás personas de las modificaciones que sufre el producto?”. 

Ante estas cuestiones, las tareas que define son Identificación, Control de Versiones, Control de Cambios, 

Auditorías de Configuración y Generación de Informes. 

 Al hacer un estudio de lo que se plantea que se debe desarrollar en cada una de estas tareas se puede 

ver similitud con el criterio de los autores ya mencionados. Por tanto se llega a la conclusión que las 

actividades propuestas por el Estándar IEEE son las que serán definidas y utilizadas incluyendo algunas 

funcionales adicionales al Estándar como el Control de Versiones. A continuación se hará una breve 

descripción de cada una de ellas. 

2.6.1 Identificación de la Configuración. 

 
La tendencia del Mundo informático actual es crear proyectos cada vez más grandes y complejos. Una de 

las acciones que se debe realizar es la identificación de los elementos que componen el software como 

resultado de un proceso de desarrollo del proyecto, donde cada uno de estos elementos se les va a llamar 

Elementos de Configuración del Software (ECS). 

La Identificación de la Configuración, acreditada por autores como una de las actividades fundamentales 

para el proceso de GCS como tarea básica que la conforma, es definida como el proceso de identificar 

cada Línea Base a ser establecida durante el ciclo de vida del proyecto y describir los ECS que formarán 
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parte de cada una de las Líneas Base y su documentación. Una vez que han sido seleccionados los ECS 

y sus componentes, se debe establecer una forma de identificar y acceder a éstos [45].También  

establece las relaciones que existen entre los ECS, y el esquema de identificación que se utilizará para 

identificar cada ECS. 

Los Elementos de Configuración de Software constituyen la unidad de trabajo para la  GCS [14]. 

Pueden ser todo el conjunto de información producida o adquirida durante el desarrollo del proyecto en el 

proceso de Ingeniería de Software, desde las especificaciones del sistema hasta el plan de retiro con sus 

documentos y archivos. Cada ECS tiene un grupo de características que lo identifican de manera única, 

por lo que su control y seguimiento es muy independiente. Por esta razón se califica como una unidad en 

sí mismo. Un ECS puede dar origen a otros ECS creándose así una jerarquía de información. El conjunto 

de ECS que se identifiquen en un Proyecto viene dado según la complejidad y el tamaño del mismo, así 

como la manera en que va a ser la descomposición del Proyecto. EL crecimiento del Proyecto es 

directamente proporcional al número de ECS identificados.  

Algo interesante es que si se analiza que puede ser un ECS, se puede ver que existe una amplia gama de 

elementos en un Proyecto que pueden formar parte de este conjunto, al punto que se puede crear un 

ambiente poco amigable a la hora de gestionarlos y controlarlos. La solución a este problema es que sólo 

los desarrolladores pueden saber que elementos son necesarios controlar según la fase en que se 

encuentra el ciclo de desarrollo del software con el objetivo que no se afecte la visibilidad del producto. 

Debe ser una decisión responsable ya que tratar de controlarlo todo resulta engorroso, pero dejar a un 

lado elementos que en un momento pueden tener un papel protagónico sería un error. Ejemplos de 

elementos de Configuración pueden ser: 

 El Plan de Gestión de Configuración. 

 El código fuente del programa 

 Los documentos de levantamiento de requisitos. 

 Especificaciones de pruebas de unidad. 

 Manuales de usuario. 

 Prototipos. 
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Existen organizaciones que además del software, identifican el hardware como ECS con la concepción de 

que el cambio de algún tipo de dispositivo puede repercutir en el funcionamiento del producto. [14] 

El esquema de identificación es el método que se utiliza para identificar los ECS. Reúne un grupo de 

características que serán estándares para cada ECS. Puede brindar información como: 

 Nombre del ECS. 

 Código del ECS. 

 Descripción de los ECS. 

 Creador.  

 Fecha de creación. 

 Tipo de ECS. 

Los tipos de ECS pueden ser: Documento, Ejecutable, .Base Datos, Ficheros de datos, Código fuente, 

Artefacto. 

Otra información que puede tener es a que Línea Base y a que versión pertenece el ECS mediante la 

asignación de un número u otro tipo de identificación. Un ECS puede formar parte o no de una Línea Base 

y sufrir cambios, ante esta situación Pressman [15] propone hacer para cada ECS un grafo de evolución 

que muestre la historia de los cambios de manera que se conozca el ciclo de vida por el que ha pasado el 

ECS. 

La identificación de la Configuración considera las relaciones que se establecen entre los diferentes ECS. 

Estas relaciones ayudan a conocer cuanta integración existe entre ellos, así como la repercusión que 

traería consigo la realización de un cambio en un ECS, centrándose no solamente en él, sino en todos los 

demás que forman el árbol jerárquico y además, establecer el nivel de prioridad para la toma de 

decisiones en cuanto a si se realizan o no las modificaciones sobre un ECS y que cambios puede ser más 

importante realizar. 

Cuando se hace un análisis de las relaciones que deben existir entre ECS teniendo en cuenta los criterios 

de diferentes autores (Angélica de Antonio [14] y Pressman [15]) se ven que las relaciones que deben 

mantenerse son las siguientes: 

 Equivalencia: sucede cuando un mismo ECS está ubicado en diferentes lugares, pero al final es el 

mismo elemento. 
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 Dependencia: sucede cuando de un ESC dependen otros ECS. 

 Composición: sucede cuando un ECS está compuesto por otros artefactos de la metodología o de 

otros módulos del producto. 

 Sucesión: En la historia de los cambios, una manera muy útil de verla es a través de un grafo de 

evolución para cada ECS. 

Con la ayuda de estas relaciones se puede conocer que ECS serán afectados ante un cambio en algún 

ECS en específico. 

Para poder efectuar la Identificación de la Configuración correctamente es fundamental la instauración de 

las Líneas Bases en el proceso de desarrollo del software. Una de las definiciones de Línea Base es la 

brindada por la IEEE. La conceptualiza como “Una especificación o producto que se ha revisado 

formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo y que de ahí en adelante sirve como base para 

un desarrollo posterior y puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de 

cambios”. [46].  

Pressman plantea que “es un concepto que ayuda a controlar los cambios sin impedir los seriamente 

justificados” y desde el punto de vista de la Ingeniería de Software “es como un punto de referencia en el 

desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o más ECS y la aprobación de los ECS 

obtenidos mediante una Revisión Técnica Formal” [15]. Se puede ver claramente que  fundamenta la 

Línea Base como un hito en el ciclo de desarrollo del software. 

Con las definiciones expuestas se llega a la conclusión de que la Línea Base es como un punto de partida 

para seguir adelante en el proceso de desarrollo del software y que los elementos que la componen sufren 

cambios a través de un procedimiento formal de control de cambios. Su creación tiene como objetivo 

fundamental demostrar que según el estado del ECS (si está dentro o no de la Línea Base), se hará una 

Gestión de Cambios Formal o no Formal. 

Una Línea Base se puede establecer de dos formas: [14] 

 Físicamente: Etiquetando cada ECS y almacenándolos en un Archivo o Biblioteca de Proyecto. 

 Lógicamente: Publicando un documento de identificación de la configuración que identifica el 

estado actual del producto en dicho punto del proceso de desarrollo. 
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Por último se verán las Bibliotecas Software que se definen en la Identificación de la Configuración, las 

cuales organizan los ECS según el estado en que se encuentran, cada una define de que manera se debe 

realizar los cambios a los ECS contenidos en ella según las funcionalidades que presenten 

respectivamente. Angélica de Antonio define un conjunto básico de las mismas: [14] 

 Biblioteca de trabajo: Se establece al inicio del Proyecto, y comprende el área de trabajo donde los 

analistas y diseñadores elaboran los documentos del Proyecto y donde los programadores 

desarrollan el software, es decir, donde se realiza la codificación y pruebas unitarias, entre otras. 

En esta biblioteca el control de cambios es informal. 

 Biblioteca de Integración: Es de esta biblioteca de donde se toman los ECS para su integración en 

ECS de nivel superior del sistema, que generalmente incluyen varios ECS independientes, los 

cuales al ser integrados aumentan en valor para el sistema. 

 Biblioteca de Soporte al Proyecto: En esta biblioteca se almacenan los ECS aprobados y 

transferidos desde la Biblioteca de Trabajo o desde la Biblioteca de Integración. Cuando un 

elemento pasa a esta biblioteca, se encuentra sujeto a un control de cambios interno y semiformal. 

 Biblioteca de Producción: Esta clasificación agrupa la Biblioteca de Trabajo, la de Integración y la 

Biblioteca de Soporte al Proyecto. 

 Biblioteca Maestra: Se usa para almacenar ECS liberados para su entrega al cliente o distribución 

en el mercado. Los elementos en la Biblioteca Maestra se encuentran sujetos a un control de 

cambios formal y estricto. Normalmente esta biblioteca tiene fuertes restricciones de acceso para 

escritura, aunque no así para lectura. En esta biblioteca se almacenan las liberaciones (Release) 

del sistema. 

 Repositorio de Software: Es la entidad en la que se archivan los ECS de un Proyecto tras su cierre. 

Se transfieren a él desde la Biblioteca Maestra. Opcionalmente se puede identificar un segmento 

especial en el que se almacenarán los elementos reutilizables. Todo lo que se almacena en el 

Repositorio debe estar adecuadamente identificado y catalogado para facilitar su recuperación en 

caso de necesidad. Se supone que es un almacenamiento a largo plazo, por lo que puede ser de 

recuperación lenta. Es central y común a todos los Proyectos, mientras que la Biblioteca de 

Producción y la Maestra son individuales para cada Proyecto. 
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Las Bibliotecas de Software más usadas son la biblioteca de Trabajo, Soporte al Proyecto, Maestra y 

Repositorio porque las demás, según las características del Proyecto, se pueden ver como procesos 

integrados a estas.  

2.6.2 Gestión y Control de Cambios. 
 

El cambio continuo es una realidad,  todo lo que se crea y persiste en el mundo de la Informática  cambia 

debido a que cada día los desarrolladores amplían su gama de conocimientos y la experiencia se va 

haciendo mayor. Ya sea por parte de los clientes, del mercado o de los organismos reguladores, las 

peticiones de cambio siempre estarán presentes y la cuestión no es que aquello que ayer se vio como 

algo óptimo sea hoy un producto con “algunas” deficiencias, es que el avance de la ciencia y la tecnología, 

junto con las nuevas perspectivas que cada ser humano se traza son mayores y la forma de trabajar y 

analizar los resultados es más exigente, por lo que el deseo del cambio persistirá a lo largo del ciclo de 

vida del software.[13] Se tiende a asociar la idea de cambio con la de progreso, y aunque esto no sea 

necesariamente así, es evidente que toda "evolución a mejor" requiere necesariamente de un cambio. 

 La Gestión de Cambios, considerada como la actividad más trascendental de la GCS, es el proceso que 

evalúa, coordina y decide los cambios que ocurrirán en el proceso de desarrollo con el objetivo de 

proporcionar un mecanismo riguroso partiendo de la base de que los cambios se van a producir. [14]. 

Además  tiene la responsabilidad de determinar el alcance y el costo de los cambios antes que estos sean 

implementados.  

Existen niveles de control de cambios que establecen bajo que circunstancias se realizará el control de los 

mismos. Dichos niveles son [14], [15]:  

 Control de Cambios Informal: Antes de que el ECS pase a formar parte de una Línea Base, aquel 

que haya desarrollado el ECS podrá realizar cualquier cambio justificado sobre él. 

 Control de Cambios al Nivel del Proyecto: Una vez que el ECS pasa la Revisión Técnica Formal y 

se convierte en una Línea Base. Para que el encargado del desarrollo pueda realizar un cambio 

debe recibir la aprobación por parte de Jefe del Proyecto o del Comité de Control de Cambios 

(CCC). 
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 Control de Cambios Formal: Se suele adoptar una vez que se empieza a comercializar el producto, 

Todo cambio deberá ser aprobado por el CCC. 

Cuando se analizan estos niveles se percibe que existen personas responsabilizadas con esta tarea tales 

como el Jefe del Proyecto y El Comité de Control de Cambios; este último es una persona o grupo que 

adoptan la decisión final acerca de la aceptación o no de las Solicitudes de Cambios (SC), las priorizan y 

evalúan la incidencia que el cambio provocará sobre la calidad del producto, su rendimiento, fiabilidad, 

visión del cliente sobre la firma y el producto [19]. Sin embargo no son los únicos responsables de esta 

actividad, ya que cualquier integrante del Proyecto puede solicitar cambios y responder ante los que son 

efectuados por él, así como informar el estado de cada ECS a todo el Proyecto.   

El proceso de Gestión de Cambios está conformado por un conjunto de acciones. Las propuestas de 

varios autores según sus experiencias acumuladas en sus investigaciones, coinciden en un grupo de 

actividades  que deben ser concebidas: [14], [15], [19] 

 Solicitud de cambio: Se hace una petición de cambio debido a la detección de una falla, un cambio 

en los requisitos del sistema, una mejora o defecto. 

 Aceptación o denegación del cambio: El CCC o el Jefe de Proyecto acepta o no la realización del 

cambio. Se puede basar en diferentes criterios [14] 

• Valor del cambio para el Proyecto/organización 

• Retorno de la inversión 

• Tamaño 

• Complejidad 

• Impacto sobre el rendimiento del producto (uso de memoria y CPU) 

• Recursos disponibles para efectuar el cambio (humanos y materiales) 

• Relación con otros cambios ya aprobados y en progreso 

• Tiempo estimado para completar el cambio 

• Relación con las políticas de la empresa (satisfacción del cliente, competitividad, etcétera.) 

• Existencia de alternativas. 
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 Evaluación de la Solicitud del Cambio: Después de aceptado el cambio se hace una descripción 

detallada sobre el cambio a realizar evaluándose los posibles efectos secundarios y el impacto 

global sobre otras funciones del sistema. Se genera un Informe de Cambio. 

 Generación de la Orden de Cambio: Se le entrega el Informe de Cambio al CCC, este considera si 

es beneficioso hacer el cambio y si lo considera necesario se genera una Orden de Cambio, la cual 

describe en forma detallada el cambio a realizar, las restricciones que se deben tener en  cuenta, 

así como los criterios de revisión y auditorías. 

 Ejecución del cambio: Al ejecutar esta acción, se procede a implementar el cambio bajo un 

proceso de control y seguimiento del mismo. Durante esta acción los ECS involucrados sólo son 

utilizados por el responsable de realizar el cambio. 

 Certificación del Cambio: Al finalizar la implementación del cambio, se hace una revisión sobre el 

sistema con el objetivo de ver si se ha corregido el problema que dio origen a la petición y se 

cumple con los requisitos trazados. 

 Informar a todo el Proyecto: En esta acción se le da a conocer a todos los integrantes del Proyecto 

sobre  la situación del mismo después de haber pasado por este proceso. 

Este proceso debe ser realizado de manera que todo lo que se genere en el sea para lograr una mejor 

comprensión de cada uno de los cambios que se efectúen. Además una buena estrategia sería que todos 

los documentos que se genera a partir de un cambio formen parte de un solo documento donde se 

describa todo el proceso y así la cantidad de documentación que se genera tiene un carácter manejable.  

2.6.3 Control de Versiones. 

 
EL Control de Versiones es el arte del manejo de los cambios en la información [47], es el conjunto de 

métodos y herramientas disponibles que controlan las versiones de los ECS creados en el proceso de 

desarrollo del software. A continuación se definirán  algunos elementos: [14], [60]. 

 Versión: Una instancia de un ECS funcionalmente distinta de las otras instancias del mismo ECS. 

 Revisión: Es una versión revisada que se puede sobrescribir a la versión anterior. 

 Variante: Son versiones de un ECS que coexisten en un determinado momento y que se 

diferencian entre sí en ciertas características. También se definen como una instancia de un ECS 
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que es funcionalmente idéntica pero que a nivel no funcional, distinta de las otras instancias del 

ECS. A diferencia de las revisiones, que son estrictamente secuenciales, y sólo existe una como 

revisión actual, las variantes se desarrollan en paralelo y puede haber varias sobre las que se esté 

trabajando simultáneamente. 

 Liberaciones (Release): Una instancia del sistema que es distribuida a los usuarios fuera del 

equipo de desarrollo.  

Como se puede observar, estas definiciones son fundamentales para entender el proceso de control de 

versiones, ya que siempre se debe empezar por la base y en este caso, comprender que es una versión 

como conocer en que momento se está al frente de una revisión o una variante es muy importante. Algo 

válido a mencionar son los Changeset, los cuales son el conjunto de cambios que comparten un fin 

común. Estos va a permitir saber en cualquier instante del tiempo como fue evolucionando el elemento y 

lo más importante, los cambios que fueron produciéndose en él. El tener el historial de cambios realizados 

a través de los Changeset, permitirá revisar y deshacer las cosas que se hicieron, aprender de lo que 

otros desarrollaron y encontrar errores debido a que se va a poder ver en que punto se rompió algo, 

realizar numerosas pruebas, etcétera. Otro concepto que no es menos útil es el de Branch o Rama. Se 

define como una línea temporal que muestra el ciclo de vida por donde ha pasado un ECS como 

consecuencia de cambios ocurridos sobre el mismo obteniéndose una ramificación de versiones, 

revisiones y variantes. Una rama de una versión se crea cuando el ECS va a pasar por un proceso de 

cambio donde surge una revisión que contará con nuevas funcionalidades además de las que su versión 

anterior concibe, las revisiones que se obtengan de una versión estarán solamente en la rama de esa 

versión. Si una misma versión de un ECS se necesita modificar de varias formas de manera simultánea, 

se crean variantes de la versión donde cada variante va a tener una línea temporal  y puede seguir su 

ciclo de vida de manera individual. En la Versión Base la cantidad de líneas temporales será igual a la 

cantidad de variantes creadas. Si en un momento dado se necesita que los cambios desarrollados de 

forma independiente sean  juntados para formar una pieza de software que pueda ser ejecutada y 

probada, se estará al frente de un proceso de Integración (Merge), el cual relaciona dos revisiones del 

sistema. 
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Cada una de las versiones, revisiones y variantes tendrán una identificación y localización única. La 

representación de una versión con sus ramas, revisiones, variantes y procesos de integración se muestra 

en la siguiente figura: 

 
 

 Figura 1.1: Grafo de evolución de una Versión [64] 
 
Existen sistemas de control de versiones que manejan múltiples versiones de la misma unidad de 

información, utilizan diferentes algoritmos de versionado y gestionan la evolución del código fuente de una 

aplicación, de documentos digitales, configuraciones de sistemas, archivos de música, etcétera. Tienen la 

capacidad de almacenar un historial de versiones en un Repositorio con el objetivo de recuperar versiones 

antiguas en un momento dado, hacer comparaciones entre dos versiones cualquiera, así como mantener 

todas las versiones disponibles y tener un seguimiento de cada una de las modificaciones que ha sufrido 

el producto. Cuando varios usuarios tratan de modificar un mismo archivo, esto debe hacerse  bajo dos 

estrategias, los archivos que están siendo editados por un usuario no pueden ser utilizados por los demás 

hasta que éste no lo libere, o los cambios pueden ser concurrentes y pueden ser fusionados 

inteligentemente por el sistema. Además, se encargan de administrar el acceso a todos los archivos que 

conforman un Proyecto para crearlos, modificarlos o eliminarlos, a la par de que genera un historial de 

cambios realizados en dichos archivos. Vale destacar que para cualquier control de versiones, un papel 

fundamental recae en la comunicación. Cuando los usuarios se comunican pobremente, aumentan los 

conflictos sintácticos y semánticos. Ningún sistema puede obligar a los usuarios a que se comuniquen 

perfectamente y es prácticamente imposible descubrir los conflictos semánticos. [65] 

EL corazón de un Sistema de Control de Versiones es el Repositorio. Allí es donde se almacenan los 

datos y sólo el código fuente presente en él es el válido. El usuario accede al Repositorio y tiene en su 

ordenador una copia local de la última versión o de cualquier otra existente. Al hacer cambios en esta 

copia es necesario que suban estas modificaciones para que otros usuarios puedan acceder a estos 
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archivos. En otras palabras, se cuenta con una copia maestra del Proyecto almacenado en el Repositorio 

donde un programa cliente permite a cada usuario obtener una copia local o sincronizar dicha copia con la 

copia maestra, para obtener nuevos cambios o enviar los suyos al Repositorio [49]. Algo importante a 

destacar es que el Repositorio no es sinónimo de seguridad, la seguridad está en tener una copia de 

respaldo en otro ordenador. Los Sistemas de Control de Versiones trabajan en la modalidad Cliente / 

Servidor con el fin de que el acceso al Repositorio sea de manera remota y no haya que trabajar en la 

máquina donde se encuentra el mismo. 

 
                                         
 Figura1.2: Sistema de Control de Versiones [64] 
 

Los Sistemas de Control de Versiones se pueden ver de dos formas: [61] 

 Centralizados: Se basan en un Repositorio central al que todos los desarrolladores se conectan. 

Como hay un solo Repositorio, este es el encargado de mantener el historial de los cambios, así 

como las variantes (en un mismo Repositorio tengo 2 o más caminos evolutivos distintos del 

mismo programa), quedando todo dentro de este. Suelen basarse en una línea de tiempo y al ser 

naturalmente Cliente/Servidor, necesitan un servidor que debe ser configurado con algún sistema 

de autenticación y permisos. Además todas las operaciones son Online.  

 Distribuidos: Su característica más importante es que no existe un Repositorio central único, sino 

que los Repositorios están distribuidos y descentralizados en diferentes máquinas que pueden 

estar o no independientes entre sí. Esto trae beneficios como que cada desarrollador tenga su 
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Repositorio propio sobre el cual trabaje de forma independiente y periódicamente se pongan en 

común los trabajos de todos en algún Repositorio convenido a tal efecto. 

Se puede ver que son herramientas muy valiosas por lo que su uso no puede ser omitido por los 

desarrolladores de software. Ejemplo de estas herramientas son el Subversion, Visual SourceSafe, Darcs, 

GNU Arch entre otros. 

2.6.4 Generación de Informes de Estado 

 
La Generación de Informes de Estado es la actividad que se encarga de mantener a los gestores, 

desarrolladores y usuarios al tanto del estado de la configuración y su evolución [14]. Se debe registrar 

toda la información necesaria para gestionar eficientemente los cambios y generar los informes 

correspondientes. Se basa en actividades como la Captura de la Información donde se obtiene 

información que proviene de las demás actividades de la GCS. La cantidad de información que se debe 

registrar depende de las características del Proyecto, su tamaño y complejidad. En un principio no se debe 

hacer una selección de la información que es importante y la que no lo es, por lo que la solución es 

capturar la mayor cantidad posible. Después de que se captura la información es necesario ver donde se 

va a almacenar, lo cual puede ser en un gestor de información, en un Repositorio o en una Base Datos, y 

por último se generan los Informes de Estado [14]. Los tipos de documentación que se obtienen son: [19] 

 Registros: Documentos o Bases de Datos donde se acumula información relacionada con la GCS 

de un determinado producto. 

 Informes: Documentos, generalmente prefijados, donde se vuelca información o datos referidos a 

elementos relacionados con la GCS (Líneas Base, Solicitudes de Cambio, ECS, Control de 

Versiones, etcétera.) 

Además desempeña un papel vital en el éxito del Proyecto software. Cuando aparecen involucradas 

muchas personas, puede que dos programadores intenten modificar el mismo ECS con intenciones 

diferentes y conflictivas. Un equipo de Ingeniería del Software puede emplear meses de esfuerzo en 

construir un software a partir de unas especificaciones de hardware obsoletas. Puede que la persona que 

descubra los efectos secundarios serios de un cambio propuesto no está enterada de que el cambio se 

está realizando. La generación de informes de estados ayuda a eliminar esos problemas, mejorando la 

comunicación entre todo el equipo de desarrollo. [15] 
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2.6.5 Auditorías de Configuración.  

 
Las Auditorías de Configuración son la forma de comprobar que efectivamente el producto que se está 

construyendo es lo que pretende ser. [14] Son útiles debido a que resulta necesario certificar los cambios 

implementados en los diferentes productos mediante la ejecución de revisiones técnicas formales, 

complementadas por esta actividad. A veces se consideran fuera de la GCS y dentro de la Garantía de la 

Calidad, en realidad es un grupo de intersección entre todas ellas. Es una de las actividades más costosas 

por lo que necesita personal calificado para mantener la objetividad de la Auditoría. Se suelen distinguir 

tipos de Auditorías: [14] 

 Auditoría Funcional: Cuyo objetivo es comprobar que se han completado todas las pruebas 

necesarias para el ECS auditado y que teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 

pruebas, se puede afirmar que el ECS satisface los requisitos que se impusieron sobre él. 

  Auditoría Física: Cuyo objetivo es verificar la adecuación, completitud y precisión de la 

documentación que constituye la Línea Base del diseño y del producto. Se trata de asegurar qué 

es lo que representa el software que se ha codificado y probado. Tras la Auditoría Física se 

establece la Línea Base de Producto. Tiene lugar inmediatamente después de haberse superado 

la Auditoría Funcional. 

 Revisión Formal de Certificación: Cuyo objetivo es certificar que el ECS se comporta 

correctamente una vez que este se encuentra en su entorno operativo. 

Además tiene la responsabilidad de revisar si se ha realizado el cambio de manera correcta, si se han 

incorporado modificaciones adicionales, si se han seguido adecuadamente los estándares de Ingeniería 

de Software, si los cambios se ven reflejados en los ECS, si el proceso de gestión de cambio se ha hecho 

de manera eficiente siguiendo los principios de la GCS, así como si se han actualizado los ECS 

relacionados con el cambio. 
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2.7 Herramientas de GCS 
 

Las herramientas automatizan y facilitan la aplicación de la GCS en los Proyectos productivos. A 

continuación se hará una breve descripción de herramientas que están siendo usadas en el Mundo con el 

objetivo de tener una visión más amplia sobre los servicios que prestan y ver si  cumplen las expectativas 

del Proyecto. 

2.7.1 Rational CLearQuest 
 

Incluida en la versión del Rational Suite, es una herramienta flexible. Sea cual sea el tamaño del equipo de 

desarrollo, donde sea que se encuentren distribuidos, independientemente de la plataforma que se use 

(Windows, Unix o la Web) se adapta fácilmente a la forma de trabajo de cada organización ya que, a 

pesar de que viene con algún proceso preparado para cumplir con las necesidades de la mayoría de las 

organizaciones, es fácilmente customizable para cumplir con los requisitos exactos del proceso. Ayuda a 

automatizar y hacer cumplir los procesos de desarrollo, manejar cuestiones específicas del ciclo de vida 

del Proyecto y facilitar la comunicación entre todos los desarrolladores del software. [40]. 

Las características principales que presenta  son: 

 Tiene soporte robusto y flexible para flujos de trabajo que incluye notificaciones por correo 

electrónico y opciones de envío. 

 Tiene una Interfaz Web para acceder fácilmente desde cualquier navegador Web estándar. 

 Integración transparente con Rational ClearCase y Microsoft Visual SourceSafe.   

 Soporte completo para consultas con generación de informes y gráficos.  

 Es compatible con los Entornos de Desarrollo (IDE) líderes de la Industria incluyendo Eclipse, 

Microsoft .NET e IBM Websphere.  [39] [40] 

Como una última característica se puede ver que provee métricas fáciles y efectivas, ya que presenta las 

capacidades para reportar y crear tablas que optimicen la habilidad del líder del Proyecto en cuanto a 

conocer de manera eficiente cual es el estado real en que se encuentra el Proyecto. Se puede crear una 

vista propia de los datos como las planillas de reportes, constructor de gráficas y tablas personalizadas.  
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IBM Rational CLearQuest MultiSite es una opción de IBM Rational CLearQuest que permite una mejor 

visión, capacidad de predicción y control del proceso de desarrollo de software entre entornos 

geográficamente distribuidos. Con esto, lo que se concibe es que el Proyecto que este siendo 

implementado en diferentes sitios (diferentes países, ciudades, etcétera) puede seguir su curso de trabajo 

con la utilización de esta herramienta.  

Como su nombre lo indica es una herramienta propiedad de la Compañía IBM. Sin duda una de las 

mayores dificultades de los productos Rational es su elevado costo. Rational CLearQuest cuesta 

$1303.08. [65]  

En la Universidad no presenta un alto grado de utilización, ya que la alta generalidad con que cuenta en 

tareas como la generación de informes, que por el grado de flexibilidad y parametrización que posee tiene 

una curva de aprendizaje alta, requiere de grandes esfuerzos para su asimilación, por lo que requiere 

personal altamente calificado para su uso.  

Además se basa específicamente en controlar los flujos de trabajos del Proyecto y administrar los 

recursos, por lo que su utilización se debe integrar a otra herramienta como Rational ClearCase.  

2.7.2 Rational ClearCase 

 
Es una herramienta que presenta una familia de productos que pueden escalar desde pequeños grupos a 

empresas globalmente distribuidas sin cambiar las herramientas o actividades, dando la posibilidad de 

unificar el proceso de cambio a través de todo el proceso de desarrollo del software. Ofrece una gestión 

fiable y flexible de los activos de software. Con un control integrado de versiones, una gestión del espacio 

de trabajo automatizado incluyendo el soporte de vistas dinámicas, un soporte de desarrollo en paralelo, 

una gestión de Línea Base y liberaciones (releases), Rational ClearCase proporciona funcionalidades para 

crear, actualizar, ofrecer y reutilizar los activos más importantes del negocio [40], lo cual puede ayudar a 

mantener la productividad a través del desarrollo en paralelo y una mayor reutilización de software. Se 

integra sin fisuras con Rational CLearQuest. 

Por medio de Rational ClearCase MultiSite brinda soportes a equipos geográficamente distribuidos, está 

en una amplia gama de sistemas operativos comerciales y se integra con los IDEs líderes, tales como 

Microsoft Visual Studio.NET, Web Sphere Studio y la infraestructura Eclipse. [40] 
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Rational ClearCase LT, parte de la familia Rational ClearCase, es la herramienta que mantiene una 

historia completa de versión de todos los artefactos de desarrollo del software, código incluido, los 

requisitos, los modelos, los activos experimentales, y las estructuras del directorio. Tiene funciones tales 

como crear nuevas versiones de un recurso del software, comparar versiones de un recurso del software, 

combinar cambios de una versión en otra versión, controlar cambios simultáneos para un recurso del 

software, marcar ciertas versiones como fuentes estables para ser usadas y determinar cuándo, cómo y 

por qué de un cambio en particular. [41] 

Como se puede observar, cada una de estas herramientas es parte de la familia de Rational. Mediante el 

estudio de las mismas se observó  que todas tienen una relación con un modelo de proceso denominado 

Rational Unified Change Management (UCM), el cual es el resultado de las experiencias en Proyectos de 

desarrollo de software de cientos de usuarios Rational en miles de Proyectos. Proporciona un modelo de 

proceso de GCS que permite que los equipos puedan iniciar rápidamente nuevos Proyectos, definir 

procesos de cambios, y automatizar actividades claves. 

Instalar y entender ClearCase es complicado, por lo que se está frente a la misma situación que la 

existente con el Rational CLearQuest en cuanto a su utilización en la Universidad. Sin embargo, 

publicaciones de diferentes autores abogan que después que se pueda instalar y entender su 

funcionamiento [40] [41], es totalmente estable y no da problemas cuando se tienen equipos de desarrollo 

de software de hasta 30 personas. Su utilización por si sola sin una integración con Rational CLearQuest, 

no llegaría a toda la dimensión de GCS que se necesita. IBM se ha caracterizado, no por tener un solo 

producto que cumpla todas las fases de un Proyecto sino que para cada fase tiene una herramienta 

especializada en ella y estas herramientas son integrables unas con otras, por lo que utilizar una es como  

tener que utilizar otras que hagan juntas un entorno de funcionamiento completo. Su alto precio es de 

$3319.38. 

2.7.3 Visual Studio Team System  

 
Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) es un sistema integrado que establece una gestión eficaz 

del ciclo de vida de las aplicaciones. Ofrece nuevas y avanzadas características para los desarrolladores 

de software con herramientas de calidad, desarrollo y diseño de aplicaciones altamente integradas, así 

como metodología de proceso de software personalizable. [56] Team System ofrece las herramientas y los 
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procesos a los equipos de desarrollo que les ayudarán a predecir que un Proyecto será exitoso, a ganar 

en eficiencia organizacional y a reducir los costos totales de aplicación.  

En cuanto a lo relacionado con la GCS, se pueden esperar mejoras en el control de las fuentes, el manejo 

de unidades de trabajo, mejoras en las herramientas de auditoría y reportes de mayor escalabilidad, entre  

otras características. [57] 

Incorpora funcionalidad intuitiva a todas las áreas de gestión para ayudar a resolver problemáticas de 

negocio y retos de desarrollo, desde el modelado inicial y el diseño mediante el desarrollo, la gestión de 

cambios, las pruebas y la implantación. Las versiones de Visual Studio Team System 2005 permiten que 

un equipo de trabajo realice las tareas resolviendo el manejo de los diferentes elementos que conformen 

el software. Estos elementos pueden ser consultados, modificados y creados de manera secuencial, 

concurrente, en diferentes sitios bajo diferentes ambientes o entornos. La gama de productos basados en 

roles de Visual Studio Team System incluye Visual Studio Team Edition para Arquitectos de Software, 

para Desarrolladores y para Ingenieros de Pruebas, sin dejar de mencionar el nuevo Visual Studio Team 

Fundation Server (TFS).  

El TFS posee la capacidad de reunir el trabajo colaborativo de los VSTS 2005, centraliza el Repositorio 

para cada equipo y está diseñado para soportar los diferentes roles en los procesos de desarrollo de 

software. Se basa en una arquitectura orientada a servicios y está abierto para ser extendido e integrado a 

otras herramientas. Una de las grandes prestaciones de Team Foundation Server es que mientras 

controla el ciclo de vida de un Proyecto asocia tareas y requerimientos a versiones específicas del código 

de la aplicación. [58] 

TFS utiliza la herramienta Team Fundation Version Control (TFVC), diseñada principalmente para el 

Control de Versiones. Las principales funcionalidades de esta herramienta es que permite desarrollo de 

forma remota mediante SOAP/http (s), desarrollo en paralelo, múltiples releases, ramas e integraciones. 

Una gran diferencia que tiene con el Visual SourceSafe es que posee el concepto de Espacios de Trabajo 

(Workspaces). El servidor conoce siempre del trabajo realizado en el Espacio de Trabajo, tiene la 

información sobre los directorios locales que se utilizan para ese Espacio de Trabajo, las versiones de 

archivos que existen y los cambios pendientes que se han informado al servidor. Para conseguir la última 

versión de un archivo se debe llamar explícitamente a Get Latest Version (obtiene la última versión del 

archivo).  
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Además del Check In y el Check Out, en TFS existe el Shelving. Esta opción permite subir archivos al TFS 

pero sin la necesidad de marcar los mismos en estado Check in, de esta manera se puede subir el trabajo 

diario al Repositorio de archivos, pero el mismo no será parte de las compilaciones diarias. 

Como se puede ver, esta herramienta posee la integración de múltiples herramientas que les permite a los 

desarrolladores de software hacer un conjunto de actividades que respondan al control del ciclo de vida 

del Proyecto, principalmente a los que desarrollan sobre la Plataforma Visual Studio .NET. 

Algo a destacar es que es propiedad privada de Microsoft lo que imposibilita su utilización. 

2.7.4 Telelogic Synergy CM™ 
 

Telelogic Synergy™ es una solución de GCS basada en tareas. Con sus funcionalidades, los equipos de 

desarrollo de software pueden trabajar más rápido y fácilmente. Synergy acelera la gestión de releases, 

maximiza la eficacia de los recursos de desarrollo limitados y une los equipos de desarrollo distribuidos. 

Synergy proporciona un eficaz Repositorio distribuido y un enfoque probado de flujos de trabajo orientado 

a equipos para el desarrollo de software. Las características de Gestión del Cambio y Gestión de 

Configuración de Synergy le permiten: [60] 

 Maximizar la productividad; independientemente del tamaño o la ubicación del equipo de trabajo. 

 Minimizar los costos mediante automatización y mejores prácticas recomendadas. 

 Demostrar la conformidad con las normas y regulaciones.  

Una de las herramientas que la integran es Telelogic Changes, cuya herramienta es totalmente basada en 

Web con el objetivo de mantener el seguimiento de las peticiones de cambios. Tanto las fuentes internas 

como externas pueden responder de manera sistemática a estas peticiones simplificando el proceso de 

Gestión de Cambios.  

2.7.5 Microsoft Visual SourceSafe 

 
Microsoft Visual SourceSafe (VSS) es un sistema de control de versiones para Proyectos individuales y 

Proyectos en equipo. Es un paquete software que se integra con Visual Studio .NET y permite el 

desarrollo conjunto de un equipo de desarrolladores, alojando el código fuente y controlando que las 
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partes desarrolladas por diferentes personas no interfieran entre ellas [43]. Su función principal es realizar 

un seguimiento de los historiales de los archivos y Proyectos desde la versión inicial hasta la última 

versión obtenida.  

VSS almacena los archivos en una Base de Datos, donde se registra el usuario que tiene un programa, 

reporte, etcétera. Usando  el modelo bloquear-modificar-desbloquear, el Repositorio del VSS sólo permite 

que una persona cambie un fichero al mismo tiempo. Este modelo en ocasiones se convierte en algo un 

poco restrictivo, ya que un bloqueo puede causar problemas administrativos debido a que un usuario 

puede bloquear un fichero y olvidarse de ello, lo que trae consigo que otro usuario que necesite trabajar 

en ese fichero se quede de brazos cruzados llegando a una situación donde exista un montón de retrasos 

y pérdida innecesaria del tiempo.   

Cada uno de los cambios realizados en un archivo se guardan para que cualquiera persona que lo 

necesite pueda recuperar una versión anterior. VSS incluye funciones tales como ayudar al equipo a evitar 

la pérdida accidental de archivos, realizar un seguimiento de las versiones anteriores de un archivo, el uso 

compartido, la combinación y la administración de versiones de archivos, realiza el seguimiento de las 

versiones de Proyectos completos y el seguimiento del código modular (un archivo que se reutiliza, o se 

comparte, en varios Proyectos). [43]  

Su arquitectura concibe los componentes Servidor, Cliente y Bases de Datos, el servidor es el encargado 

de la administración de la Base de Datos y de la ejecución de los módulos del Servidor. Por consiguiente 

la persona encargada de la administración de la Base de Datos, es también la responsable del Servidor. 

Esta persona puede tener la Base de Datos en un equipo de acceso remoto que presente comunicación 

con él, o también puede tenerla en un equipo cliente con el objetivo de usarla de manera personal. En 

cuanto a los clientes de VSS, pueden ser clientes programas instalados como el Explorador de VSS, como 

también aplicaciones de terceros que integren la funcionalidad del VSS. Las funcionalidades que brinda al 

ser 100% compatible  con el Visual Studio. NET y con herramientas que hacen otras actividades de GCS 

como el ClearCase, la convierten en una herramienta utilizada en varias empresas que trabajan sobre la 

Plataforma .NET. Al igual que VSTS, es propiedad de Microsoft.  
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2.7.6 Subversion 

 
Subversión (SVN) es un Sistema de Control de Versiones centralizado, libre con licencia Apache/BSD. Es 

un software que surge con el objetivo de sustituir al software Concurrent Version System (CVS). Se 

conoce también como SVN porque ese es el nombre de la herramienta de comandos. Puede ser utilizado 

en cualquier lenguaje de programación y para cualquier proyecto. Varias personas pueden trabajar de 

manera sincronizada. Características funcionales que presenta es que permite la muestra de cambios 

entre diferentes versiones y un Repositorio remoto donde se almacenan las copias y versiones comunes. 

El acceso a este es a través de redes, por lo que personas de diferentes ordenadores pueden acceder a 

él. Usa el Modelo copiar-modificar-fusionar, donde los usuarios leen del Repositorio y trabajan en copias 

locales, luego trabajan en paralelo modificando sus copias privadas. Finalmente las copias privadas se 

fusionan juntas en una nueva versión final. Subversion a menudo ofrece ayuda en la fusión, pero al final la 

persona es la responsable de hacer que ocurra correctamente. [51] Este modelo puede tornarse un poco 

caótico, pero en la práctica funciona extremadamente bien.  

Además se sigue la historia de los archivos a través de copias y renombrados, y al ser un sistema de 

diferencias binarias se pueden almacenar en el Repositorio imágenes .png, así como cualquier archivo 

que no sea texto o código. Un Repositorio Subversion se comporta como un sistema de ficheros que 

recuerda conjuntos de cambios que se le han hecho. Esto lo hace almacenando ficheros en una estructura 

de árbol y  llevando un control de su evolución a lo largo del tiempo. El Repositorio incrementa un número 

global de versión con cada conjunto de cambios enviados al mismo. Como la totalidad del árbol está 

versionada, actúa como un sistema de ficheros normal. Las principales características de este Sistema de 

Control de Versiones son las siguientes: [51] 

 Versionado de Carpetas: Subversion implementa un sistema “virtual” de ficheros versionados que 

sigue la pista de los cambios en todos los árboles de directorios en el tiempo. Los ficheros y los 

directorios están versionados.  

 Confirmaciones atómicas: Una confirmación o bien entra en el Repositorio completamente, o no 

entra en absoluto. Esto permite a los desarrolladores construir y confirmar cambios como unidades 

lógicas. 
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 Metadatos versionados: Cada fichero y directorio tiene un conjunto invisible de “propiedades” 

adjuntos. Puede inventarse y almacenar cualquier par de clave/valor que desee. Las propiedades 

se versionan en el tiempo, igual que el contenido de los ficheros.  

 Elección de capas de red: Subversion tiene una noción abstracta del acceso al Repositorio, 

haciendo que la gente pueda implementar nuevos mecanismos de red fácilmente. El “avanzado” 

servidor de red de Subversion es un módulo para el servidor Web Apache, que habla de una 

variante de HTTP llamada Web- DAV/DeltaV. Esto dota a Subversion de una gran ventaja en 

estabilidad e interoperabilidad y proporciona varias características importantes gratis: 

autentificación, autorización, compresión de la transmisión y navegación del Repositorio.  

 Manejo de datos consistente: Subversion expresa las diferencias entre ficheros usando un 

algoritmo de diferenciación binario, que funciona exactamente igual tanto en ficheros de texto 

(legibles por los humanos) como en ficheros binarios (que no son legibles). Ambos tipos de 

ficheros se almacenan igualmente comprimidos en el Repositorio y las diferencias se transmiten en 

ambas direcciones por la red. 

 Extensibilidad: Subversion no tiene lastre histórico; está implementado como una colección de 

librerías C compartidas con APIS bien definidas. Esto hace que Subversion sea extremadamente 

mantenible y se pueda utilizar por otras aplicaciones y lenguajes. 

Otra de sus características es que permite el acceso vía WEB, con multitud de clientes, como 

TortoiseSVN, el cual es un cliente gratuito de código abierto para Subversion. Las características que lo 

hacen un cliente perfecto para SVN son: [51] 

 Integración con el shell de Windows: TortoiseSVN se integra perfectamente en el shell de Windows 

(por ejemplo, el explorador). Esto significa que puede seguir trabajando con las herramientas que 

ya conoce y que no tiene que cambiar a una aplicación diferente cada vez que necesite las 

funciones del control de versiones. Ni siquiera está obligado a usar el Explorador de Windows. Los 

menús contextuales de TortoiseSVN también funcionan en otros administradores de archivos. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que TortoiseSVN está desarrollado con la mirada puesta en 

hacerle extensión al Explorador de Windows.  
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 Iconos sobreimpresionados: El estado de cada carpeta y ficheros versionados se indica por 

pequeños iconos sobreimpresionados. De esta forma, puede ver fácilmente el estado en el que se 

encuentra su copia de trabajo. 

 Fácil acceso a los comandos de Subversion: Todos los comandos de Subversion están disponibles 

desde el menú contextual del explorador. TortoiseSVN añade su propio submenú allí. 

Si bien es cierto que todas estas herramientas dan soporte a muchas de las actividades incluidas en la 

GCS, dejan a un lado cosas muy importante como la identificación de los elementos de configuración y la 

administración de Líneas Bases. 

2.7.7 Herramienta a utilizar en HyperWeb 
 

Una de los procesos que pertenecen a la GCS que más se utiliza en los Proyectos productivos de la 

Universidad es el Control de Versiones con la utilización de herramientas como el Subversión y el Visual 

SourceSafe. HyperWeb se integró desde un principio a esta nueva cultura de utilización de un Sistema de 

Control de Versiones lo que ayudó mucho a que la organización del ciclo de vida del software se viera 

mucho más íntegra y estable. Se comenzó utilizando el Visual SourceSafe por ser la herramienta que 

mejor se integra al Visual Studio.NET, plataforma sobre la que se está hoy desarrollando el producto. El 

nuevo arranque del Proyecto fue con un equipo de trabajo nuevo, no muy disciplinado en la organización 

de los elementos expuestos en el Repositorio del VSS y pionero en su utilización. Sin embargo, se ha ido 

ganando objetividad en el uso de la misma en el transcurso del tiempo. 

 Además, debido a que el Proyecto no es de gran tamaño (más bien se puede clasificar como un Proyecto 

mediano) y en esta herramienta se puede almacenar y gestionar archivos con la organización que se 

estime utilizando su explorador, se toma la decisión de desarrollar la GCS mediante la explotación de sus 

funciones, no con la rapidez que se desea debido a que sería un trabajo con un nivel de desarrollo muy 

preciso y ajustado, pero es la mejor opción ya que es la herramienta conocida por los desarrolladores.  

No se puede permitir que si con VSS se logran los objetivos, sea otro factor prioritario la utilización de otra 

herramienta, sobre la que todo va a empezar de cero cuando existen situaciones graves como crear un 

equipo de desarrollo que debe aprender en que consiste HyperWeb y enseñarlos a trabajar bajo los 

principios de GCS (algo que nunca han utilizado), entre otros factores que se irán resolviendo en el 

transcurso del tiempo.  
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2.8 Metodología a utilizar en HyperWeb 

 
Se pudiera considerar como un término universal de todos los desarrolladores de software la pregunta 

¿Qué metodología debo usar en el desarrollo de este software? En algún momento, unas cuantas horas 

de trabajo se centran en la actividad responsable de decidir cual será la más idónea según las 

características del producto. La utilización de las mismas no se impone, sino que se necesita. Una 

metodología no asegura en sí misma el éxito del Proyecto. La aplicación de una metodología permite 

asegurar al menos que se ha realizado el suficiente esfuerzo para lograrlo dentro de un marco teórico 

razonable. [54] 

 Varios han sido los esfuerzos de autores y organizaciones que durante décadas han trabajado en 

encontrar procesos o metodologías repetibles o predecibles que mejoren la productividad y calidad del 

desarrollo de software. [2] En esta década, el interés por las metodologías se ha comportado de manera 

creciente, por lo que existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones 

del proceso de desarrollo. Existen dos principales tendencias, por una parte se tienen aquellas propuestas 

más tradicionales que se centran en el control del proceso de desarrollo mediante la definición y control de 

las actividades involucradas, roles, y artefactos, además de la utilización de herramientas y notaciones a 

usar. Estas son las llamadas “metodologías pesadas”, las cuales han sido utilizadas en infinidades de 

Proyectos donde se han obtenido resultados satisfactorios. Sin embargo, algunos las califican de 

metodologías monumentales con un alto grado de ceremonia en el proceso. La otra tendencia es asumir 

otras dimensiones  que pueden llevar también a resultados satisfactorios como el factor humano y el 

producto software, principios de las “metodologías  ágiles”, las cuales emergen como una posible 

respuesta para cubrir el vacío metodológico que se presenta cuando el entorno del sistema de un 

Proyecto es muy cambiante, se necesita que el tiempo de desarrollo sea bajo el principio de “la fecha de 

entrega fue ayer” y algo muy importante, la calidad debe mantenerse.[35] . Tanto las metodologías ágiles 

como las pesadas, tienen en cuenta la GCS como disciplina a considerar en el desarrollo del ciclo de vida 

del Software.  A Continuación se hará una breve descripción de algunas de estas metodologías. 

41 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2.8.1 Proceso Unificado del Software (RUP) 

 
El Proceso Unificado del Software (RUP) es un proceso de Ingeniería de Software bien definido y 

estructurado, a la vez que es adaptable a las características y necesidades de cada Proyecto. Utiliza el 

Lenguaje Unificado del Modelado (UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software. 

Además es una metodología que proporciona una guía para ordenar las actividades de un equipo de 

desarrollo del software, dirige las actividades de cada desarrollador por separado y del equipo como un 

todo, especifica los artefactos que deben desarrollarse y ofrece criterios para la medición y el control de 

las actividades del Proyecto [36]. Vale destacar que se concibió para sistemas basados en Programación 

Orientada a Objetos, al ser genéricos,  sus principios se pueden adaptar según la naturaleza del producto 

y además, les facilita una base de conocimiento a los trabajadores que los ayuda hacer un mejor trabajo. 

Una organización que use RUP debe tener en cuenta el nivel de experiencia de sus desarrolladores, ya 

que un proceso como RUP, en manos de personas sin experiencia, no puede lograr los objetivos que se 

proponen con su utilización. Según sus autores (Jacobson, Booch, Rumbaugh), su definición viene dada 

por tres características fundamentales: [37] 

 Dirigido por casos de uso: El hecho que RUP esté dirigido por Casos de Uso quiere decir que el 

proceso de desarrollo del producto sigue un hilo a través de una serie de flujos de trabajo 

generados por los casos de uso, los cuales son fragmentos de la funcionalidad que el sistema 

ofrece para aportarle un resultado de valor para sus actores. Estos casos de uso guían el proceso, 

se desarrollan a la vez que la arquitectura ya que los casos de uso son los que guían la 

arquitectura y esta influye en la selección de los Casos de Uso. [36]. 

 Centrado en la Arquitectura: La arquitectura involucra los aspectos más significativos del sistema. 

Surge de las necesidades de la empresa y se refleja en los casos de uso. Además es influenciada 

por factores tales como la plataforma en la que se implantará el software para su usabilidad (todo 

el ambiente de desarrollo, Sistema Operativo, Gestor de Bases de Datos, protocolos de red, entre 

otros). [36,37]. Los casos de uso le dan la funcionalidad al producto y la arquitectura le da la forma, 

por esta razón es que se plantea que RUP es un proceso centrado en la arquitectura. 

 Iterativo e Incremental: RUP tiene fases, cada una desarrollada en una o varias iteraciones según 

las características del producto. En cada iteración los desarrolladores identifican y especifican los 
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casos de uso relevantes, crean un diseño utilizando la arquitectura seleccionada como guía, 

implementan los componentes y verifican que estos satisfacen los casos de uso.[36] Al culminar 

una fase se obtiene un hito, donde se verifica si los objetivos propuestos en la fase has sido 

cumplidos (si se han obtenido los entregables propuestos a través de la realización de las 

actividades por parte de los desarrolladores, cada uno  desempeñando su rol respectivamente). 

Con este modo de trabajo el producto va incrementado sus funcionalidades hasta que se obtiene 

su versión final a entregar al cliente. 

 
Fases de RUP: 

 Inicio: Se hace una descripción del negocio donde se especifican los casos de uso, se hace una 

identificación de los riesgos lo que permitirá saber si se sigue adelante o no con el proceso de 

desarrollo. 

 Elaboración: Se hace un refinamiento  de los casos de uso y se define la arquitectura del sistema, 

se eliminan los riesgos. 

 Construcción: Se centra en la obtención de un producto con las funciones requeridas y bien 

documentado, se obtiene el manual de usuario. 

 Transición: En esta fase el release puede ser entregado al cliente, esto puede traer consigo que se 

creen nuevos requisitos. 

RUP tiene flujos de trabajo, dentro de los cuales se concibe la GCS, la enmarca en todo el ciclo de vida 

del Proyecto desde que comienza en la fase de Inicio hasta que se termina en la fase de Transición. 

2.8.2 Extreming Programing (XP) 

 
XP es una de las metodologías ágiles de desarrollo de software más exitosas en la actualidad, utilizadas 

para Proyectos de corto equipo y cuyo plazo de entrega era ayer. La metodología consiste en una 

programación rápida o extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo al usuario final, pues 

es uno de los requisitos para llegar al éxito del Proyecto. [38] Promueve el trabajo en equipo, se preocupa 

por las relaciones interpersonales entre los desarrolladores, así como por el aprendizaje de los mismos. 

Se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, simplicidad en las soluciones 
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implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para 

Proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes y donde existe un alto riesgo técnico [35]. 

Sus apartados principales son los siguientes: 

 Historias de usuario: XP define las historias de usuario (UserStories) como la base del software a 

desarrollar. Son usados para especificar los requisitos tanto funcionales como no funcionales del 

software. Cada una debe ser lo más comprensible y flexible para que el programador pueda 

programarlo en un tiempo lo más corto posible.  

 Programación por parejas: La codificación del software en la metodología XP se desarrolla por 

parejas, aunque esto no significa que el código sólo pueda ser utilizado por la pareja que lo 

implementó, al contrario, puede ser utilizado por todo el Proyecto. Se espera que la calidad del 

código se manifieste mientras este se escriba. Existe una rotación cíclica del trabajo. Un 

programador puede trabajar en cualquier componente del sistema, es decir, una pareja no trabaja 

en todo el ciclo del Proyecto en una parte específica del producto, además quien lo desee puede 

hacer cambios en cualquier parte del código si lo necesita, dejándose entonces las mejoras 

orientadas al rendimiento para el final. Para personas que no gustan que su trabajo sea 

supervisado constantemente y pueda ser una oportunidad de aprendizaje no formal a personas 

menos capacitadas, esto puede crear  una situación difícil entre los miembros  del equipo. 

En XP sólo se programará lo necesario sin importar que repercusiones pueda traer consigo en el futuro, 

“mantén las cosas tan sencillas como sea posible”. [38] 

2.8.3 Selección de la Metodología a utilizar. 

 
Cuando se hace un análisis  sobre los principios  que estas metodologías defienden, se ve que entre ellas 

hay similitudes, sin dejar de ver las grandes diferencias. Se percibe que ambas tienen una base 

fundamental, los Casos de Uso y las Historias de Usuarios respectivamente, ambos describen los 

requerimientos de la aplicación desde el punto de vista del usuario y definen los requisitos técnicos sin 

tener en cuenta los detalles de implementación. Además, ambas conciben que el ciclo de vida del 

software debe ser dividido en iteraciones, las cuales darán la posibilidad de ir obteniendo releases que 

pueden ser entregados al cliente antes de la entrega de la solución final, así el cliente va teniendo noción 

de como va quedando el producto. Sin embargo, esta entrega de releases al cliente la implementan de 
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manera diferente. XP plantea que antes que un release sea entregado debe ocurrir un proceso de 

automatización de pruebas. El desarrollador se ve en la necesidad de saber que funciones realiza este 

release y como probarlo, si el release o software final no pasa el 100 % de las pruebas, este no puede ser 

entregado al cliente. RUP lo hace desde otra perspectiva, define los artefactos que formarán parte de esta 

entrega después de determinada fase; no sólo tiene en cuenta el código (centro de atención de XP), sino 

también toda la documentación necesaria en una entrega como el manual de usuario e instrucciones de 

instalación. Como se puede ver, XP es un proceso ligero que se centra fundamentalmente en la 

implementación del sistema, le importa más entregarle al cliente lo que necesita aunque en algún 

momento no responda a todos los requisitos las funciones que quedan por implementar. Si ocurre un 

cambio, se acuerda directamente con el representante del cliente y se toma una nueva dirección en el 

desarrollo. RUP al ser un proceso más pesado, estos cambios pueden dar lugar a situaciones difíciles. El 

proceso del software se controla por varias vías de planificación, cada artefacto es creado cuando se 

conoce con que nivel de detalles debe ser concebido y que rol lo desarrollará, además de que cada 

situación que pudiera afectar el ciclo de vida del software es predeterminado por una Gestión de Riesgos 

que ayuda a que sean resueltas con antelación. Por último, los cambios son realizados bajo una disciplina 

formal de Gestión de Cambios que mueve cada uno de los implicados en el proceso controlando tanto 

artefactos como personal.  

Otro aspecto a  tener en cuenta es que XP está diseñado con los programadores en mente, con facilitar su 

trabajo y es por ello que define casi todo el proceso de desarrollo al completo, incluido el de pruebas e 

integración, mientras que RUP se centra más en la organización global, y muchas de esas actividades, 

como ejecución de pruebas, las asumen como obligatorias aunque sin definirlas completamente, dejando 

libertad a las distintas sub-unidades del Proyecto para implementarlas a su manera. [38] 

Con esta breve comparación se llega a la conclusión que RUP es la mejor alternativa, ya que es la 

metodología que mejor se adapta a las  condiciones de trabajo del Proyecto. HyperWeb no sólo necesita 

tener en su seno el producto, sino también toda la documentación necesaria para que todo proceso de 

cambios, tanto del producto como del equipo de desarrollo no se convierta en un problema. A esto se le 

puede sumar que en asignaturas de la carrera, Ingeniería de Software I, II, que forman parte de la 

formación académica de Ingenieros Informáticos, lo que se imparte es RUP. La Universidad ha centrado 

esta disciplina como mejor candidata de utilización en los Proyectos productivos. 
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3   Conclusiones del Capítulo   
 

Con la realización del estado del arte de la GCS se obtuvo un amplio conocimiento sobre cómo es el 

entorno de la misma en cuanto a su importancia y aplicación en los procesos de desarrollo del software a 

nivel mundial y nacional, con el objetivo de enfatizar en la necesidad de aplicarla a los Proyectos 

productivos de la Universidad y principalmente HyperWeb debido a la situación presente la cual se aborda 

de manera clara y precisa. Además se hizo énfasis en las diferentes herramientas que se utilizan en el 

ámbito de la GCS donde se decidió que Visual SourceSafe es la mejor opción. Más adelante se abordaron 

algunas metodologías que se pudieran aplicar lográndose la selección de RUP como metodología a seguir 

de acuerdo a las características del Proyecto y a la forma de trabajo que esta metodología brinda. 
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CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE EN HYPERWEB 

1. Introducción:  
 

En el presente capítulo se hará una descripción de la realización de cada una de las actividades 

fundamentales de la GCS aplicadas a HyperWeb haciendo uso de estrategias, procedimientos y plantillas 

necesarias, obteniéndose como resultado un grupo de artefactos. Se expondrá la Estrategia de Desarrollo 

General de GCS que se aplicó a HyperWeb. Cuando se fundamente la estrategia y los procedimientos de 

desarrollo que se llevaron a cabo se logrará una mejor compresión sobre como funcionará todo el 

proceso. Se seguirá con la Actividad Identificación de la Configuración donde se hará una breve 

descripción de la selección de los ECS, se exponen las relaciones que existen entre estos, así como el 

Esquema de Identificación. Cuando se habla de esta actividad, una de las acciones fundamentales es la 

Identificación de las Líneas Bases, por tanto también se explicará cuales fueron los principios y acciones 

que se llevaron a cabo para la creación de las mismas y como se controló su desarrollo. Se verá la 

actividad Gestión y Control de los Cambios donde se describirá el proceso de Gestión de Cambios, así 

como los niveles utilizados según las características de desarrollo del Proyecto. Además se verán las 

actividades Generación de Informes de Estados y las Auditorías de la Configuración, las cuales ayudan al 

control del Proyecto y serán descritas a través de su modo de desarrollo y los resultados obtenidos en 

cada uno de los procesos de evaluación  y control.  

2. Fomentando las Bases.  
 

HyperWeb, Proyecto principiante en cuanto a la aplicación de GCS, el primer paso que se trazó fue 

determinar las condiciones necesarias que se necesitaban para la aplicación de esta disciplina. Ya se 

sabían cada uno de los principios sobre los que se fomentaba su funcionamiento. Con esta base y las 

características del proceso de desarrollo del Proyecto, una de las cosas que surgieron en un primer 

instante fue el problema de organización en el trabajo debido fundamentalmente a la falta de asignación 

de roles, falta de responsabilidad ante las acciones hechas por cada desarrollador y la desorganización de 

los integrantes en su estación de trabajo, así como su interacción con el Servidor Central de la aplicación, 

situación que tenía un estado crítico. Estos incidentes golpeaban muy fuerte el desarrollo del Proyecto 
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software. Por tanto, lo primero fue  elaborar una Estrategia de Desarrollo General que respondiera a la 

GCS solucionando no sólo estos problemas, sino todo lo generado por la falta de la misma en el proceso 

de Gestión de Software, lo que traería como resultado la puesta en marcha de esta disciplina y el avance 

del Proyecto en el transcurso del tiempo con el esfuerzo requerido. Con esto también surgen otras 

necesidades que se irán viendo en el transcurso de este capítulo mediante la descripción de cada uno de 

los procesos.  

Para comenzar, se empezó a hacer un levantamiento del modo de funcionamiento del Proyecto. Se 

observó que los integrantes del equipo de trabajo conocían muy poco sobre la aplicación de la GCS a 

Proyectos productivos, por lo que cursos de capacitación donde se explicara de manera general todo el 

proceso fue algo que tuvo que hacerse para que por lo menos a la hora de conversar con las 

terminologías de la disciplina, las personas conocieran sobre lo que se estaba hablando. En un principio 

hablar de ECS y mencionar palabras como Cambio, Informes de Estados y Auditorías de Configuración 

resultó un poco frustrante. Algo que ayudó un poco a que reconocieran que era importante aplicar GCS 

fue cuando ocurrieron algunas situaciones polémicas que no permitieron que los objetivos se cumplieran 

como debían ser y fueron identificadas con esta base como problemas de GCS. No fue la mejor manera, 

pero abrió un poco el entorno para que la GCS formara parte del proceso de desarrollo de HyperWeb. 

Siempre la resistencia ante cosas nuevas existe ya que el ser humano muchas veces se resiste ante 

cosas novedosas desde su punto de vista y esto no fue una excepción. 

Otro impacto fue la falta de Asignación de Roles, no se conocía cuales eran las perspectivas y mejores 

habilidades de cada uno de los desarrolladores lo que traía como consecuencia que el uso de los recursos 

humanos estuviera mal orientado. Por tanto, la primera actividad junto con la impartición de cursos fue la 

Asignación de Roles a los integrantes del Proyecto.  

2.1  Asignación de roles 

 
La Asignación de Roles es una tarea más bien de Gestión de Proyectos. Debido a que su realización es 

muy importante para la GCS (ambas disciplinas están estrechamente relacionadas), además de que el 

Estándar de IEEE Std 828-1990 (IEEE Standard para la Realización del Plan de Gestión de Configuración 

de Software) expone que uno de los elementos a definir en este plan son los roles que serán 

implementados en el Proyecto, se llegó a la conclusión que para desarrollar GCS esta actividad era 
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necesaria. Esta tarea se hizo basada en la metodología aplicada, en este caso RUP, la cual define un rol 

como el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos trabajando 

juntos como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles según las competencias trazadas 

por cada uno, así como un mismo rol puede ser representado por varias personas. Las responsabilidades 

de un rol son tanto el de llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser el “dueño” de un conjunto de 

artefactos generados en sus acciones. 

 Ante esta definición, se realizó un estudio de las capacidades de cada uno de los integrantes del 

Proyecto. Así preguntas como ¿Dónde empiezo? ¿Qué necesito? ¿Cómo aseguro el éxito del Proyecto? 

¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades y participación en este Proyecto?, ¿Cuál es mi espacio 

de trabajo? serían más fáciles de definir por cada uno de ellos si tenían alguna experiencia con las 

responsabilidades de su rol, o tenían el conocimiento para desempeñarlo, o simplemente les gustaba algo 

en específico y se sentirían bien realizándolo.  

Después de pasar por un proceso de identificación de las principales competencias y campos donde cada 

miembro se desarrollaba mejor, los roles asignados fueron los siguientes: 

 Líder de Proyecto: Asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los 

clientes y usuarios y mantiene al equipo de Proyecto enfocado en los objetivos. El líder de 

Proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del Proyecto. Además, se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura 

del sistema, Gestión de riesgos,  Planificación y control del Proyecto, Gestión de Configuración. 

 Analista del Sistema: Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el 

cliente y los usuarios mediante entrevistas u otros métodos de comunicación. Elaboración del 

Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el 

Modelo de Datos. 

 Diseñador: Modelar la solución del software con el uso de una tecnología en específico, así como 

dominar la misma. Elaboración del Modelo de Diseño. Utilización de patrones de diseño. 

 Arquitecto: Define la Línea Base de la arquitectura, así como la selección de las herramientas a 

utilizar y las estrategias de desarrollo. Fundamenta los patrones de arquitectura  a utilizar. 
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 Administrador de la  Configuración: Responsable de la Identificación de los elementos que 

conforman el software, del proceso de gestión y control de cambios, auditando cada una de las 

acciones.  

 Planificador: Define la organización de la planificación, los mecanismos de captura de información 

para la planificación, seguimiento y control. Define la herramienta para implementar la 

planificación, métodos de estimación de tiempo y recursos. Análisis de riesgos y estrategias de 

mitigación según tiempo recursos, etcétera.  

 Programador: Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las pruebas 

funcionales y en las validaciones con el usuario. 

 Diseñador de Bases de datos: Fundamenta la utilización de un Sistema Gestor de Bases de Datos, 

define la estrategia y la tecnología de acceso a datos a utilizar. Análisis del rendimiento de la 

solución y propuestas de mejoras en función de los resultados. Integración de la solución de los 

diferentes módulos.  

 Ingeniero de Pruebas: Control de la calidad del software, diseña casos de pruebas, identifica 

técnicas apropiadas, herramientas e instrucciones para implementar las pruebas necesarias y 

encauzar los recursos correspondientes para las pruebas. Mantiene un monitoreo constante del 

ciclo de las pruebas y registra cada resultado de las mismas. 

Con la asignación de roles, ya el administrador de la GCS tuvo el conocimiento necesario para saber 

hasta que punto se podrían explotar los recursos humanos y ya existirían nombres identificados con 

tareas específicas de su rol. Además, este no era el único objetivo. Como Proyecto, HyperWeb tendría la 

necesidad de ver el nivel de acceso al Servidor Central que se le podría dar a cada uno de los 

desarrolladores, y la mejor forma de hacerlo era a través de roles. La organización de Proyecto iba dando 

pasos de avance.  
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2.2 Estrategia General de GCS  
 

La utilización de una herramienta de Control de Versiones, Microsoft Visual SourceSafe, propuesta en el 

Capítulo 1 para realizar la GCS dio lugar a que la estrategia que se aplicaría para hacer el proceso de 

Control de Versiones estuviera siempre enfocada a tener concebido en sus principios, no sólo esta 

actividad de GCS, sino todas las demás actividades que conforman la disciplina. Por esta razón a esta 

estrategia se le denominó Estrategia General de GCS. Esto se entenderá mejor cuando se exponga la 

misma de manera más simplificada y se expliquen cada una de las actividades que se desarrollaron  a 

partir de este nuevo enfoque.  

Mientras se fue desarrollando el estudio de la GCS para su aplicación en el Proyecto, algo interesante fue 

que sin conocer los términos de GCS ni conocer la existencia de patrones en este ámbito, la manera de 

controlar las versiones eran muy parecida a la especificación de uno de los patrones encontrados dentro 

del entorno de Patrones de Ramas: el patrón Rama Proyecto, el cual se basa en la creación de una única 

rama sobre la que todos los usuarios trabajarán simultáneamente, rama que sería conocida como Línea 

Base. De esta manera la responsabilidad de que el Proyecto se mantenga estable, recae sobre cada uno 

de los desarrolladores. Esta era la misma manera como se hacía el Control de Versiones en HyperWeb, 

no siendo la más óptima debido a situaciones que se presentaron las cuales se pueden contar como un 

suceso:  

Los desarrolladores trabajaban sobre la rama principal de la versión del Proyecto y almacenaban los 

cambios realizados directamente en el Repositorio del VSS. Ante este modo de trabajo, se comenzaron a 

ver problemas ya que los miembros adicionaban sus cambios al Repositorio sin un análisis previo del 

impacto que podrían crear los mismos, por lo que no existía una versión estable. HyperWeb sería 

presentado en un evento como uno de los Proyectos de la Universidad. El líder del Proyecto, cuando 

despliega el software, se da cuenta que no recorría todo el mapa de navegación debido a un error que no 

podía resolver en aquel momento. Esto trajo como resultado que sólo se pudiera exponer el Póster y otros 

recursos de presentación que se habían creado para el evento. Cuando se trabajó en encontrar el por qué 

de la situación, la principal causa fue la no existencia de una versión estable en el Repositorio. Elementos 

que ya estaban liberados y estables en HyperWeb presentaban problemas de funcionamiento al ser 

utilizados sus componentes en otras funciones que se le estaban definiendo a la aplicación. El inadecuado 
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modo de trabajar con la herramienta de Control de Versiones, fue el problema base de tales  

circunstancias. 

Como se puede observar, este modo de trabajo no debía seguir siendo utilizado en el Proyecto debido a 

los problemas de organización y responsabilidad con cada paso que se daba por parte del equipo de 

desarrollo. Ante esta situación, más los objetivos que se querían lograr, se definió la Estrategia la cual 

debía responder a una solución concreta para resolver todos estos problemas, además de utilizar como 

base las actividades de GCS que propone el Estándar IEEE. El modo de trabajar fue  el siguiente: 

 Se definió que existiera  una Versión Base estable. Sobre esta versión no se iba a desarrollar, cada 

desarrollador en su ordenador tendría una copia local de la Versión Base donde se iban a implementar los 

cambios generados a partir de Solicitudes de Cambios aprobadas. Por cada integrante del Proyecto 

habría una versión local. Esta versiones locales, después de tener implementado sus funciones, pasarían 

por un proceso de pruebas, donde si los resultados obtenidos eran los esperados y tenían un carácter 

fiable, las funciones de estas versiones locales serían sobrescritas en la Versión Base. Después de 

sobrescribir las versiones locales, se obtendría una nueva Versión Base, la cual sería probada para ver si 

presentaba un carácter estable. Si todo estaba en orden, la Versión Base anterior pasaría a un estado de 

Liberada y la nueva Versión Base sería distribuida nuevamente en versiones locales para pasar por el 

mismo procedimiento. Cada una de estas versiones tendría una identificación única. En el siguiente grafo 

se puede ver este proceso de manera más clara. 

 

Versión Base 

Versión Local 3 

Versión Local 2 

Versión Local 1 Prueba

Prueba

Prueba

Integración

Nueva VB Versión Base 

Versión Local 3 

Versión Local 2 

Versión Local 1 Prueba

Prueba

Prueba

Integración

Nueva VB 

 

 

Figura 2.1: Estrategia General de GCS 
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 La Versión Base tendría cuatro estados identificados según las bibliotecas software definidas en el 

capítulo 1 dentro de la actividad de Identificación de la Configuración, las cuales se deben utilizar en 

cuanto a la función que desempeñan cada una. Las versiones locales tendrían tres estados nada más, por 

su carácter temporal que no permite que lleguen a ser versiones base. Por tanto, cada estado responde al 

funcionamiento de una biblioteca. Para mejor comprensión se hará una breve descripción de cada una de 

ellas: 

Tabla 2.1: Biblioteca Control de Versiones Bases 
 

Biblioteca Control de Versiones Bases 

Biblioteca Tipo de Biblioteca Descripción 

Base Maestra Es una biblioteca maestra porque 

allí sólo estará la Versión Base 

del Software, será sobre esta 

versión que se comenzará a 

desarrollar el Proyecto. Los 

cambios sobre esta versión es a 

través de un proceso de Gestión 

de Cambios Formal 

Desarrollo Producción (integra Trabajo, 

Integración, Soporte al Proyecto) 

En esta biblioteca se le haría la 

corrección de los defectos 

encontrados tras la entrega de un 

cliente de la Versión Base o la 

petición de cambios sobre esta 

versión.   

Prueba Producción (integra Trabajo, 

Integración, Soporte al Proyecto) 

Las Versiones Bases que sufren 

cambios a través de un proceso 

de Gestión de Cambios Formal 

pasan a esta biblioteca para ser 

probadas. Tiene como objetivo 
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esta biblioteca, organizar el 

proceso de las pruebas de las 

versiones, además de tener al 

alcance cuales están en este 

estado y cuales no.  

Liberada Maestra Todas las Versiones Bases 

liberadas se encuentran aquí 

Puede también hacer función de 

biblioteca Repositorio a partir del 

cierre del Proyecto con la 

obtención del producto final.  

                                     
Tabla 2.2: Biblioteca Control de Versiones Locales 
 
Biblioteca Control de Versiones Locales 

Biblioteca Tipo de Biblioteca Descripción 

Desarrollo Producción (integra Trabajo, 

Integración, Soporte al Proyecto) 

En esta biblioteca se lleva a cabo 

el desarrollo de las versiones 

locales. 

Prueba Producción (integra Trabajo, 

Integración, Soporte al Proyecto) 

En esta biblioteca se prueban las 

versiones locales para ver si 

cumplen con las funcionalidades 

requeridas para ser integradas a 

la Versión Base. 

Liberada Maestra En esta biblioteca están todas las 

versiones locales liberadas del 

Proyecto a espera de la 

integración con la Versión Base. 
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Se puede ver que a partir de conceptos y elementos que pertenecen a la actividad Identificación de la 

Configuración, estos fueron utilizados para definir los estados de las versiones del software para el Control 

de Versiones, de ahí la muestra que no fue una estrategia pensada al margen de Control de Versiones, 

sino para que concibiera toda la GCS. 

A partir de la Versión Base obtenida en un principio, se decidió que lo que deseaba controlar en el 

Proyecto debía ser identificado a partir de ella. El siguiente paso fue hacer la Actividad Identificación de la 

Configuración de la Versión Base, donde se definieron los ECS, relaciones entre ellos, esquemas de 

identificación y las líneas base definidas. Esto sería un proceso continuo debido a que esta versión no 

sería la base de trabajo de los desarrolladores; sino copias locales de la misma en cada una de las 

máquinas donde se utilizaría. Para cada una de las versiones locales, se identificarían los ECS utilizados y 

los nuevos identificados, y todos en un final serían definidos como ECS de la Versión Base al tener las 

copias locales un carácter temporal a nivel de Proyecto y pasar por un proceso de integración a la Versión 

Base. El carácter temporal de las versiones locales sería a decisión del líder del Proyecto. Estarían 

insertadas en el Expediente hasta que él estimara conveniente. Vale destacar que los desarrolladores en 

sus ordenadores podrían mantener el historial de estas versiones. La líneas base definidas serían las 

Versiones Bases obtenidas en el transcurso del proceso de desarrollo del software. 

Después de tener definidos los ECS y la Líneas Base del software, cuando se analizan los objetivos por 

los que esta actividad es fundamental en la GCS, junto con la necesidad de aplicación de la misma, se 

llegó a la conclusión que Organizar el Proceso de Control Cambios era solución urgente a obtener.  

Para la Gestión de Cambios, lo primero sería definir un Comité de Control de Cambios (CCC), el cual 

sería el responsable de aprobar o no las Solicitudes de Cambios (SC) presentadas por cualquier 

integrante del Proyecto, así como Generar Informes de Cambios y con ellos las órdenes de cambio en 

caso de las que fueran aprobadas. En cuanto al proceso de Gestión de Cambios sobre las versiones base 

y locales, no es necesario explicarlo cuando ya se dijo como se iban a manejar los cambios en las 

versiones, sin dejar de destacar que todo lo que se haga en las versiones locales se verán como cambios 

en la Versión Base, ya que las locales existen para darle nuevas funcionalidades a las versiones base. 

Como el proceso de Gestión de Cambios es un proceso continuo, los cambios se iban a dividir en dos 

grupos: 
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 Cambios por no conformidades del cliente: Solicitudes de Cambios generadas a partir de las no 

conformidades del cliente con el objetivo de resolver estas especificaciones conociendo su origen.  

 Cambios por el equipo de desarrollo del Proyecto: Solicitudes de cambios generadas, en este 

caso, por el equipo de desarrollo del Proyecto.  

Para  cada uno de los grupos, las Solicitudes de Cambios se clasificaron según su estado. 

 Solicitud de Cambio Aprobada: SC que ya ha sido aprobada por el CCC 

 Solicitud de Cambio en desarrollo: SC que se esta desarrollando por el equipo de desarrollo. 

 Solicitud de Cambio Rechazada: SC que no fue aprobada por el CCC 

 Solicitud de Cambio Cerrada: SC donde el cambio que encierra ya fue desarrollado y probado por 

el equipo de desarrollo.     

Para controlar el seguimiento de cada una de estas versiones se decidió crear Informes de Estados, los 

cuales no tienen una ubicación formal en el expediente. Existirá un Informe de Estado por versión en el 

expediente, el cual describirá todo el ciclo de desarrollo de la misma.  

Las Auditorías de la Configuración se realizaron a partir de las Versiones Bases obtenidas. Por cada 

Versión Base se hizo una Auditoría de Configuración, con el objetivo de probar que las nuevas 

funcionalidades que se le iban a sobrescribir fueran las que se solicitaron por las Solicitudes de Cambio, 

por tanto, la Versión Base además de tener un Informe de Estado, también tendrían un Informe de 

Auditoría con los resultados que se obtuvieron. Estos resultados serían parte de la base para corregir lo 

que estaba con defectos y para centralizar lo que ya podía ser liberado y formar parte de la siguiente 

Versión Base. Por tanto, su ubicación en el Repositorio serían integrado a las versiones base obtenidas en 

el Proyecto.  

Vale destacar que muchas de estas actividades que integran la estrategia surgieron como consecuencia 

de problemas existentes en el Proyecto y la necesidad de resolverlos, desde el momento en que se 

identificaron como problemas de GCS. 

Las personas encargadas de desarrollar esta estrategia serían el Administrador de la Configuración y el 

Líder del Proyecto, por lo que los únicos que tendrían acceso completo de escritura \ lectura al Repositorio 

General de la aplicación serían ellos, dándole acceso de lectura a los demás desarrolladores. Así la 

integridad del Servidor Central se podría mantener en todo el ciclo de vida del software  
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A partir de esta estrategia general, se pueden ver las principales actividades de GCS que se iban a 

realizar en el Proyecto. Después de su definición, el siguiente paso fue organizar el Expediente del 

Proyecto y crear un Expediente de Gestión de Configuración donde estuvieran localizadas todas las 

actividades de GCS con sus respectivos elementos y definir como se harían cada una de las actividades 

expuestas en la Estrategia estableciendo los procedimientos necesarios para desarrollarla, así como las 

estrategias particulares y plantillas a utilizar. 

2.3 Organización del Expediente  de Gestión de Configuración del Software 
 

Organizar el Expediente de Proyecto e integrado a este, el Expediente Gestión de Configuración de 

Software no fue difícil después de saber como se iba a desarrollar el trabajo. Todo lo que se hiciera en el 

ámbito de GCS estaría localizado en el Expediente de Gestión de Configuración. Por tanto, el objetivo fue 

montar este expediente en el VSS, donde se tuvieran en cuenta los recursos necesarios para lograr las 

perspectivas y ya de paso montar el del Proyecto que necesitaba pasar por un proceso de organización. 

El Expediente de Proyecto HyperWeb quedó conformado de la siguiente manera: 

 Desarrollo Técnico: Todos los elementos relacionados con la solución del Proyecto se encuentran 

ubicados en esta carpeta: artefactos de ingeniería de software, fuentes, herramientas utilizadas 

para el desarrollo del producto, los ejecutables y la ayuda, etcétera.  

 Documentación: Es la carpeta que contiene todos los documentos bibliográficos del Proyecto: 

Trabajos sobre los que fue concebido HyperWeb, documentos presentados en diferentes eventos 

a nivel nacional y de Universidad, especificaciones, consideraciones y cálculos fundamentales a 

tener en cuenta en la implementación y prueba del software. 

 Gestión de Proyectos: Todos los elementos relacionados con la organización del Proyecto: Actas 

de reuniones y decisiones, el proceso de capacitación, de comunicación externa e interna, la 

planificación de tarea y los recursos humanos y materiales. El archivo  más importante ubicado en 

esta carpeta es El Plan de Desarrollo del Software. 

 Sistema de Calidad: Se encuentran el estándar de codificación utilizado, los procedimientos de 

Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Calidad. En esta ubicación estarán los documentos 
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generados en cada una de las Inspecciones hechas por el Departamento de Calidad, tanto de la 

Facultad como de la Universidad. 

 Expediente de Gestión de Configuración. 

Visto desde el Repositorio quedó de esta forma: 

 
 Figura 2.2: Expediente de HyperWeb en el VSS. 
 
 
2.3.1 Expediente de Gestión de Configuración. 

 

El Expediente de Gestión de Configuración estaría conformado por la siguiente jerarquía de archivos: 

1.  Identificación de la Configuración. 

 En esta carpeta estaría localizado el Documento Elementos de Configuración del Software en 

HyperWeb, donde junto con la identificación de los ECS estaría el esquema de identificación 

utilizado y las relaciones. Siempre estaría inmerso en un proceso de actualización incremental y 

cambio continuo. 

2.  Gestión de Cambios 

 Cambios por no conformidades del cliente: en esta carpeta estarían todas las Solicitudes de 

Cambios generadas a partir de las no conformidades del cliente con el objetivo de resolver estas 

especificaciones conociendo su origen.  
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 Cambios por el equipo de desarrollo del Proyecto: En esta carpeta estarían todas las Solicitudes 

de Cambios generadas, en este caso, por el equipo de desarrollo del Proyecto. 

3.  Control de Versiones 

 Control de Versión Base: Carpeta de carácter general para agrupar el funcionamiento de las 

Versiones Base  

 Control de Versiones Locales. Carpeta de carácter general para agrupar el funcionamiento de las 

versiones locales  

     En la Carpeta Control de Versión Base estarían las carpetas: 

 Base: Versión Base que se ramificará en versiones locales para cada uno de los desarrolladores 

del Proyecto. 

 En desarrollo: Versión Base en corrección de defectos después de  

 Prueba: Versión Base en un proceso de prueba a partir de nuevas SC o no conformidades 

entregadas por el cliente. 

 Liberada: Versiones Bases estables. 

     En la Carpeta Control de Versiones Locales estarían las mismas, excepto la carpeta Base.  

 En Desarrollo: Versiones Locales que están desarrollando los cambios solicitados a partir de las 

Solicitudes de Cambios aprobadas y en desarrollo. 

 Prueba: Versiones Locales que están siendo probadas para ver si cumplen con los requisitos de 

estabilidad y funcionalidad para la integración con la Versión Base. 

 Liberada: Versiones Locales a espera de integración con la Versión Base.   

4. No conformidades 

 Otra carpeta que se integra al expediente es donde se ubicaron todos los documentos donde se 

concebían las No conformidades dadas por el cliente. Para hacer las Solicitudes de Cambios por 

No Conformidades y la aplicación de Auditorías, esta carpeta sería de gran utilidad al mostrar todo 

lo que el cliente expresara y sobre lo que se debía trabajar con la prioridad necesaria con el fin de 

probarlo y entregárselo al mismo con las funcionalidades requeridas en cada no conformidad 

expuesta. 
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5. Carpetas Plantillas, Procedimientos, y Estrategias.  

 Por último, se pueden mencionar las Carpetas Plantillas, Procedimientos, y Estrategias. En 

Plantillas están todas las plantillas que se generaron en el transcurso del proceso de GCS. Lo 

mismo ocurre con  Procedimientos y Estrategias, creadas con el mismo fin. 

Para una mejor comprensión se puede ver la organización de este expediente en el Repositorio del VSS: 

 

Figura 2.3: Expediente de GCS en el VSS. 
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Después de organizar todo el Expediente de Gestión de Configuración se elaboró el Plan de Gestión de la 

Configuración, el cual es el artefacto donde se especifica las estrategias, y procedimientos de la GCS, los 

responsables de la configuración, el alcance de aplicar esta disciplina al Proyecto, así como las posibles 

actividades a realizar, los ECS posibles a identificar, las posibles Líneas Base, entre otros elementos. Es 

como el documento de apertura a esta disciplina. 

3. Actividades generadas a partir de la Estrategia 
 

Después de definida la Estrategia, el siguiente paso fue identificar cada una las actividades y describir 

como fue que se realizaron en el Proyecto mediante el uso de procedimientos, estrategias y plantillas 

creadas con este fin.  

3.1 Actividad Identificación de la Configuración. 
 

La Identificación de la Configuración fue una de las actividades donde las decisiones difíciles estaban 

presentes, por tanto el tiempo de duración fue relativamente largo. También fue la primera actividad a 

realizar, se sabía cuales eran sus principios y funciones y con esa guía se fueron creando objetivos a 

cumplir. Por cada objetivo se desarrolló un proceso a seguir con la definición de procedimientos y las 

plantillas necesarias a utilizar. A continuación se verá como fue el proceso de selección de los ECS. 

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software. 
 

En un principio, se piensa que todo lo que se ha generado en el Proyecto debe ser tomado como un ECS. 

Esto tiene mucha credibilidad; pero una de las características que definen esta actividad es que controlar 

en exceso puede dar lugar a un caos, y a la vez controlar poco puede dejar afuera elementos que pueden 

ser importantes en un momento dado, como se expone en la fundamentación de esta actividad en el 

Capítulo 1. Por tanto, saber que era lo que se necesitaba  gestionar se convirtió en un ítem fundamental y 

necesario.  
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Para esto se planteó una Estrategia: 

1. Analizar la situación de HyperWeb en cuanto a qué se  debía controlar (Versión Base): 

Para lograr hacer bien este trabajo, lo primero era ver qué parte del Proyecto estaba liberada y sobre cuál 

se estaba trabajando. Para esto es necesario enfatizar que cuando comienza nuevamente el desarrollo 

del Software HyperWeb, este traía integrado los Módulos Usuario, Paciente, Médico, Configuración. El 

módulo Usuario respondía a las funcionalidades requeridas por el cliente. A la par de esto, se conocía que 

el fuerte del Proyecto sería desarrollar el Módulo Médico, debido a que es el módulo que integra las 

funciones principales de la aplicación y por tanto, es lógico que responda a los principales requisitos 

impuestos por el cliente.  

Conformado por tres sub-módulos: Diagnóstico, Tratamiento Farmacológico y Tratamiento No 

Farmacológico, integrar las funcionalidades de cada uno de ellos sería el resultado final. Por esta razón, 

HyperWeb comienza nuevamente con el objetivo de desarrollar el Módulo Médico hasta su total 

funcionamiento, convirtiéndose en su prioridad número uno. Con nueva concepción de trabajo a partir de 

versiones base, se definió que las nuevas funcionalidades de estas versiones estarían centralizadas al 

funcionamiento del Módulo Médico, por tanto los ECS que se debían controlar en un primer instante eran 

los que conformaban este módulo. Para ser más concretos, los ECS generados como resultado de su 

construcción, fase donde se encontraría en un primer momento debido a que ya en los momentos de 

desarrollo anteriores de HyperWeb había pasado  por las anteriores fases propuestas por la metodología 

RUP, y el hecho que estuviera presente en otra etapa no cambiaba nada de lo antes expuesto. HyperWeb 

seguía su desarrollo después de un “receso prolongado”, sólo con una nueva disciplina de gestión  de 

desarrollo.  

2. Definir  el procedimiento  para la selección de los ECS de la Versión Base.  

Paso 1: Selección de las personas responsables de la Identificación: 

 Administrador de la Configuración. 

 Líder del Proyecto. 

Paso 2: Identificar los ECS.  

 En este paso se crea un documento donde estarán definidos todos los ECS identificados. 

Paso 3: Definir el esquema de identificación a utilizar: 
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 El esquema de identificación de los ECS se definió según las características que se deseaban 

conocer de cada ECS. Con la ayuda de las propuestas dadas por diferentes autores sobre los 

datos que no debían faltar en cualquier esquema definido en una organización, el mismo quedó de 

la siguiente manera: 

• Número o código del ECS: Numero de identificación del ECS. (Proyecto-Módulo ECS- 

Número) 

• Versión: Versión del software donde se creó. 

• Nombre del ECS:  

• Descripción del ECS: Breve descripción del ECS en cuanto a sus funciones 

• Autores del ECS:  

• Datos de los autores:  

• Fecha de creación:  

• Listado de elementos relacionados con el ECS: lista de los elementos que se relacionan 

con el ECS. 

• Listado de los módulos que lo usan: en este caso Módulo Médico 

• Tipo de ECS  

• Localización: lugar donde se almacena (Repositorio, Carpeta, Base Dato) 

 Los tipos de ECS definidos fueron: 

• Artefacto 

• Documento 

• Código Fuente 

• Base datos 

• Ejecutable. 

Paso 4: Establecer las relaciones entre los ECS:  

 Las relaciones que se decidieron utilizar entre los ECS del software fueron las siguientes: 
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• Equivalencia: cuando determinado ECS está almacenado en varios lugares diferentes, pero 

todas las copias pertenecen al mismo ECS. 

• Composición: ECS que está compuesto por otros artefactos de la metodología o otros 

módulos del producto. 

• Dependencia: Relaciones entre ECS, fundamentalmente para facilitar el seguimiento de los 

requisitos.  

Paso 5: Crear una plantilla que concibiera todos los ECS con las informaciones antes expuestas. 

 (Para ver la Plantilla Ver Anexo 1) 

Paso 6: Distribuir el Documento. 

 La distribución del documento se hizo con el objetivo que todo desarrollador conociera los ECS 

bases para el desarrollo del Proyecto.  

Este documento, junto con la definición de las Líneas Bases, fue el elemento más importante, debido a 

que decisiones tales como si se realizaba o no un cambio, conocer la manera en que iba a ser 

desarrollado el proceso de Gestión de Cambio (Formal o No Formal) según los ECS involucrados, conocer 

la dimensión del producto, entre otras situaciones, fueron actividades que tuvieron la necesidad de 

utilizarlo para ver cual era la trascendencia que pudieran tener estas acciones. 

3.1.2 Definición de la Línea Base. 
 

La Línea Base se ha definido en el Capítulo 1 como un punto de partida para seguir adelante el proceso 

de desarrollo del software y que los elementos que la componen sufren cambios a través de un 

procedimiento formal de Control de Cambios. Otro de los objetivos por los que se decidió obtener una 

Versión Base fue que los ECS tuvieran las características necesarias para formar parte de una Línea 

Base, así cuando una versión fuera declarada Versión Base del Proyecto, es porque esa versión sería la 

Línea Base del Proyecto, la cantidad de versiones base que se obtuvieran sería igual a la cantidad de 

Líneas Base. Por tanto con estos principios, la primera Línea Base fue la Versión Base obtenida al 

comienzo del Proyecto. En todo el proceso se obtuvieron tres Líneas Bases sobre las cuales se fomentó el 

desarrollo de la aplicación.  
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3.2 Actividad Gestión y Control  de Cambios en el Software.  
 

Después de hecha la Identificación de la Configuración, el paso a la Gestión de Cambios fue un hecho. Al 

igual que la Identificación, esta actividad se desarrolló bajó los acuerdos tomados en la Estrategia 

General, es decir, los cambios que se iban a implementar sobre las versiones locales, viendo el impacto 

que podrían provocar a través de los ECS que estarían involucrados en cada proceso. De la actividad que 

más se profundiza en cualquier Bibliografía de GCS es la Gestión de Cambios, por tanto, el principal 

objetivo fue lograr desempeñarla de la manera más correcta, algo que requirió mucho esfuerzo 

obteniéndose buenos resultados. 

 

3.2.1 Estrategia para la Gestión y Control de los Cambios. 

1. Creación del Comité de Control de Cambios (CCC) 

 Como se define en la Estrategia General, se necesitó un grupo organizado de personas que se 

responsabilizaran con la Gestión de Cambios debido a que esta actividad afecta todo el desarrollo del 

software independientemente de  la fase en que se encuentre. Como se explicó en el capitulo 1, el CCC 

puede estar compuesto por 1 sola persona o más. Una de las reflexiones que se tomaron fue que dejar  

todas las decisiones que se deben tomar en este proceso a una sola persona, en este caso al 

administrador de la Configuración, sería ver toda esta tarea en un solo punto de vista. Por tanto se decidió  

crear el CCC integrado por varias personas capacitadas. Este sería el responsable de que todo lo que se 

moviera bajo el entorno de la Gestión de Cambios cumpliera con los principios de la GCS. 

Quedó conformado por las personas que se desempeñaban en los roles siguientes debido a su grado de 

responsabilidad en el Proyecto y a las funciones en que se desempeñan: 

 Líder del Proyecto: Se involucra en todo el procedimiento de Gestión de Cambios, su criterio es 

importante en cada paso definido. 

 Arquitecto: Su criterio también es muy importante en todo el proceso, principalmente si el cambio 

que se genera afecta la arquitectura del software. 

 Diseñador: Se involucra fundamentalmente en los cambios que se generan en el diseño del 

software, cambios que por su naturaleza son muy frecuentes.  
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 Administrador de la Configuración: Es el principal responsable que todo el proceso de Gestión de 

Cambios se haga con la efectividad requerida, así como que la calidad de la documentación que 

se genera sea la mejor.  

 Responsable de Calidad: Se involucra fundamentalmente al evaluar y certificar que la 

implementación del cambio fue hecha de manera correcta. 

2. Establecer los niveles de Control de Cambios que establecen bajo qué circunstancias se realizará el 

Control de los Cambios en las Versiones, tanto locales como bases.  

Los niveles fueron establecidos haciendo un análisis sobre el momento donde podría ocurrir una petición 

de cambios y el estado que podría tener la versión que iba a ser impactada por el cambio. Según las 

bibliotecas creadas donde el estado de la versión definirá la posición de la misma en una de ellas, se llegó 

a la conclusión que las versiones podrían pasar por dos niveles de control de cambio. Los niveles fueron 

los siguientes: 

 Control de cambios al nivel del Proyecto: Una vez que una Versión pasa la Revisión Técnica 

Formal y se convierte en una Versión Base y a la vez en la Línea Base del Proyecto, para que el 

encargado del desarrollo pueda realizar un cambio debe recibir la aprobación por parte del Comité 

de Control de Cambios. Ocurrirá en las Versiones Base que son las que trascenderán en el ciclo 

de vida del Proyecto. 

 Control de Cambios Formal: Se suele adoptar una vez que se empieza a comercializar el producto, 

Todo cambio deberá ser aprobado por el Comité de Control de Cambios.  

3. Establecer el procedimiento para hacer la Gestión de Cambios.  

Para establecer este procedimiento se observó que el procedimiento definido por varios autores 

fundamentado en el capítulo 1 podría ser la base para según las necesidades y características del 

Proyecto elaborar el procedimiento a establecer dentro de la Gestión de Cambios del software, porque 

además que está muy completo y detallado es una buena propuesta a utilizar. 

Paso1 ¿Cómo hacer las Solicitudes  de Cambio? 

 Después de tener definido el CCC los niveles de control establecidos más todos los resultados de 

la Actividad Identificación de la Configuración (imprescindible para el proceso), se empezó a 

trabajar sobre como se podría organizar las Solicitudes de Cambio por parte de todos los 
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desarrolladores del software. Se percibió que era importante que las solicitudes se hicieran de 

manera formal, tanto para cambios por parte del equipo de desarrollo como para cambios 

generados a partir de las no conformidades del cliente. Ahora, ¿Qué debía abordar esa Solicitud 

de Cambio? Lo primero fue que no se debía pedir un cambio sin explicar cual era el problema que 

lo generaba, por tanto la petición debía contener una “Propuesta de Cambio” donde se definiría el 

problema, la persona que lo emitía, así como un resumen de la propuesta y el contenido de la 

misma. Para clasificar esta propuesta, un acuerdo fue que todo lo que se transformara en las 

versiones serían cambios independientemente que respondieran a una mejora del software o a la 

corrección de un defecto. Por tanto la propuesta podría ser un Cambio que se clasificaba en 

Mejora o Defecto. Después de este proceso lo siguiente sería generar la Solicitud de Cambio. 

Paso 2 Aceptación o denegación del cambio 

 Después de definida una Solicitud de Cambio, debían pasar por un proceso de aceptación o 

denegación por parte del CCC. Para esto se realizaba un análisis de cuanto podría impactar en la 

Versión Base del software la implementación del mismo teniendo en cuenta los ECS involucrados 

y la prioridad definida en la Solicitud. Esta evaluación serviría como base para el siguiente paso. 

Se tuvieron además en cuenta los siguientes criterios, expuestos en la fundamentación de esta 

actividad en el Capítulo 1: 

• Valor del cambio para el Proyecto 

• Tamaño y Complejidad 

• Impacto sobre el rendimiento del producto (uso de memoria y CPU) 

• Recursos disponibles para efectuar el cambio (humanos y materiales) 

• Relación con otros cambios ya aprobados y en progreso 

• Tiempo estimado para completar el cambio 

• Existencia de alternativas 

 El resultado de este paso es la evaluación del cambio donde se decide si se acepta o no. En este 

momento la Solicitud de Cambio estaría en un Estado de Aprobada y se genera el informe de 

cambio. Si el cambio no es aceptado, se le informaría a la persona que lo solicitó y la Solicitud de 

Cambio estaría en un Estado de Rechazada. 
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Paso 3 Generación de la Orden de Cambio 

 Este Informe sería entregado al CCC, si el CCC consideraba que el cambio era  beneficioso y 

necesario se generaba una Orden de Cambio, la cual describiría en forma detallada el cambio a 

realizar, las restricciones que se deben tener en cuenta, así como los criterios de revisión y 

auditorías. Esta Orden de Cambio se anexaría al Informe de Cambio y sería entregada al 

responsable de realizar el cambio, también definido en este paso.  

Paso 4 Ejecución del cambio 

 El responsable del cambio, pasaría a implementar el cambio bajo un proceso de control y 

seguimiento del mismo. Durante esta acción los ECS involucrados sólo serían utilizados por el 

responsable de realizar el cambio. La Solicitud de Cambio estaría en un Estado de Solicitud en 

Desarrollo.  

Paso 5 Certificación del Cambio 

 Al finalizar la implementación del cambio, se haría una revisión sobre el sistema con el objetivo de 

ver si el problema a resolver identificado en la propuesta que dio origen a la petición estaba 

resuelto y cumplía con los requisitos trazados. Si la certificación del cambio mostraba buenos 

resultado la Solicitud de Cambio pasaría a un Estado de Cerrada.  

Paso 6 Informar a todo el Proyecto: 

 En esta acción se le daría a conocer a todos los integrantes del Proyecto sobre  la situación del 

mismo después de haber pasado por este proceso. 

Paso 7 Integrar documentos generados en el procedimiento en un Solo Documento 

 Se puede ver que se generan documentos en todo el proceso de Gestión de Cambios (Propuesta 

de Cambio, Solicitud de Cambio, Informe del Cambio, Orden de Cambio, Certificación del Cambio), 

por tanto se  tomó el acuerdo de que por cada Cambio hubiera un documento que integrase todo el 

proceso, desde la propuesta de cambio hasta los resultados de la Certificación del Cambio. 

Además se puede ver que en cada documento se genera la descripción del cambio, por lo que otra 

decisión a tomar es que si el proceso se iba a documentar en un solo documento, en el paso de 

Aceptación o denegación del cambio se haría una evaluación del mismo, la cual sería la base para 
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los posteriores pasos. Así se hacía la descripción una sola vez en el documento. La plantilla 

utilizada se puede ver en el Anexo 2.  

Este procedimiento abarca todo el proceso de Gestión de Cambios, por lo que hacerlo para cada Solicitud 

de Cambio fue muy importante para el modo de trabajo de los integrantes del Proyecto ya que de una 

manera muy simple regula las actividades y proceso de modificaciones del software. 

3.3 Actividad Generación de Informes de Estados  
 

Cuando se elaboró la estrategia, surgió la necesidad de buscar algún medio que permitiera describir 

exquisitamente todo el ciclo de desarrollo de cada una de las versiones, ya fueran Locales o Bases del 

Proyecto. Ahora, ¿Por qué surge esta necesidad? Debido a la falta de organización en la implementación 

del software, no se conocía con exactitud quienes trabajaban en algún elemento que, tras una 

modificación, partes estables del software presentaban problemas. A la hora de buscar responsables, esto 

se convertía en un proceso un poco incrédulo por no tener una base sólida para enfrentar el problema. 

Una de las soluciones que se fundamentó fue hacer Informes de Estados de todas las Versiones del 

Software, llevando los que describían el proceso de desarrollo de una Versión Base a un grado mayor de 

profundización. 

En cada Informe de Estado se debía registrar toda la información necesaria para gestionar eficientemente 

los cambios sobre la versión correspondiente. La cantidad de información que iba a registrarse dependería 

de las características de la versión, su tamaño y complejidad. Vale destacar que los Informes de Estados 

se pueden crear a nivel de Proyecto, a nivel de Módulos y otros niveles. En el caso de HyperWeb, se hizo 

a nivel de versiones por la estrategia planteada.  

1. Informe de Estado de una Versión Base: 

Este tipo de Informe tendría una descripción preliminar de la Versión Base donde se especificaría el 

número de la versión y situación de esta versión en cuanto a que funciones integra y requisitos a los que 

responde. Además se identificarían los ECS que presentaba para que estos fueran adicionados al 

Documento de Elementos de Configuración de Software del Proyecto, creado en la Identificación de la 

Configuración y mantenido en todo el ciclo de vida del Proyecto. Las posibles Solicitudes de Cambios que 

hubieran sido aprobadas por el CCC y que se iban a implementar en las copias locales de esta versión 

69 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

debían ser expuestas en el Informe con su respectivo responsable. Las Versiones Base se identificarían 

con el siguiente formato: 

             “Versión Base”+ Número de la Versión Base 

Como la Versión Base pasa por un proceso de integración donde se obtiene una nueva Versión Base, 

este proceso debía ser descrito también. Las pruebas que se realizaran con el objetivo de probar después 

de la integración que la nueva versión era estable, también se definirían en el Informe de la Versión Base 

anterior. Si los resultados de las pruebas no eran los esperados, pues todo el  proceso que se generaría 

también sería descrito en el Informe (ya se ha explicado que la Versión que esté en esta situación pasa a 

un estado en Desarrollo para corregir los defectos y después pasa a otro proceso de pruebas y esto se 

mantiene hasta que la versión sea estable), el cual debía acabar de actualizarse cuando la nueva Versión 

Base estuviera en un estado estable y ya la anterior pudiera pasar al estado de Liberada donde estarían 

todas las Versiones Base sobre las que ya no se implementan, y la nueva versión pasaría a Estado Base 

y por tanto también tendría un Informe de Estado que describiría todo su ciclo de desarrollo. Es importante 

enfatizar que no se habla de una obtención de nueva Versión Base a raíz de la integración, sino después 

que la versión sea probada y presente un carácter estable, en ese momento la nueva Versión Base es 

sobre la que se va a enfocar el desarrollo del software y la Versión Base anterior es liberada. 

2. Informe de Estado de una Versión Local: 

La diferencia del Informe de Estado de una Versión Local con el que se genera en una Versión Base, 

radica en que sólo estarían los cambios que se implementaron, los ECS  utilizados a partir de los 

Identificados en la Versión Base y los nuevos generados en el proceso, con el objetivo de incorporarlos a 

los ECS que estarían presentes en la Nueva Versión Base. Se identificarían estas versiones  de la 

siguiente manera: 

          “Versión Local”+ Número de la Versión Base+ IP del ordenador donde está ubicada la versión local. 

 Como se conoce, estas versiones también pasarían por un estado de pruebas para ver si los cambios 

que se hicieron cumplían con las funcionalidades requeridas y pudieran  formar parte de la Nueva Versión 

Base, este proceso también estaría descrito en el Informe y si los resultados no son los esperados, los 

defectos a corregir y todo el ciclo por donde pase la versión, estaría también plasmado. Se terminaría de 

actualizar cuando la Versión Local estuviera estable y lista para el proceso de integración. Con toda esta  

descripción, el objetivo de la utilización de los Informes de Estados se cumpliría de manera factible y 
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eficiente. A partir de ellos, se podría conocer todo el ciclo de vida de cada versión, logrando un 

entendimiento factible de cada una de las funciones que presenta en su entorno. La Plantilla que se utilizó 

para Informes de Estados de la Versión Base se puede ver en el Anexo 3 y para la Versión Local en el 

Anexo 4. 

3.3 Actividad Auditorías de Configuración 
 

Las Auditorías de Configuración fueron realizadas sobre las Versiones Base del Software con el objetivo 

de evaluar el proceso de GCS aplicado a la versión, como se expone en la Estrategia General. Para este 

proceso se necesitaba personal calificado para mantener la objetividad de la Auditoría. Por tanto las 

personas encargadas de esta actividad fueron las que conocían con más precisión el Software y todo el 

entorno de desarrollo del Proyecto. Trazando una línea de los posibles errores a encontrar después de un 

proceso de integración de las versiones locales con la Versión Base, se pasó a realizar un proceso de 

detección de puntos débiles que pudieran haber quedado como resultado de la integración.  

 Se decidió que el Líder del Proyecto, conjuntamente con el Administrador de la Configuración fueran los 

que llevasen a cabo esta actividad. Además, cada vez que se realizó una Auditoría, se generó un Informe 

de Auditoría donde se expuso los resultados finales. Cuando se fundamenta en el Capítulo 1 esta 

actividad, se suelen distinguir tipos de Auditorías. De acuerdo a las propuestas en ese punto y los 

objetivos que se deseaban lograr en el Proyecto con su utilización, los tipos de Auditorías a desarrollar 

fueron las siguientes adaptándolas a la estrategia de desarrollo que se había concebido: 

 Auditoría Funcional: con este tipo de auditoría se comprobaba que se habían  completado todas 

las pruebas necesarias para la Versión Base auditada, y por tanto de los ECS que la conforman. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas, se podía  afirmar que la Versión Base 

respondía a los requisitos que se impusieron sobre ella. 

 Revisión Formal de Certificación: se utilizaría con el objetivo de certificar que la Versión Base del 

Software se comportaba correctamente una vez que esta estuviera en un estado liberada. 
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Los indicadores que se identificaron para en base a ellos hacer las Auditorías fueron: 

 Revisar si se han seguido adecuadamente las estrategias de GCS sobre la Versión Base. 

 Chequear si los ECS seleccionados pertenecen a la Versión Base. 

 Revisar si los Cambios hechos a la Versión Base se han hecho bajo un proceso de Control de 

Cambios Formal y por tanto todos han sido aceptados por el CCC. 

 Revisar si se han realizado los cambios de manera correcta con respecto a si resuelve el problema 

por el que se solicitó y si los resultados esperados con la realización de los cambios fueron los 

obtenidos. 

 Revisar si se han incorporado modificaciones adicionales a las Versiones Base que no están 

dentro de las Solicitudes de Cambios aprobadas. 

 Controlar si se han actualizado los ECS relacionados con el cambio. 

 Chequear que el informe de estado de la Versión Base describe adecuadamente todo el proceso 

de desarrollo de la versión. 

 Revisar si la Versión Base presenta un alto grado de fiabilidad y carácter estable con el objetivo de 

tener confianza en la misma a la hora de entrar en el proceso de entrega al cliente.  

Además, con el objetivo de obtener resultados medibles del estado de la GCS con las Auditorías se 

estableció una Escala estándar para cada indicador donde se estuvieran en cuenta los mismos principios 

para cada uno de ellos. La misma se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.3: Escala de la evaluación de los Indicadores 
 

Escala de le evaluación de los Indicadores en las Auditorías de Configuración 

5 Los indicadores que presenten este valor están hechos correctamente en todos 

los puntos que encierra. Los procesos determinados a evaluar en los indicadores 

se desarrollaron paso a paso según las estrategias y los procedimientos 

establecidos de GCS para el Proyecto. 

4 Los procesos que son evaluados por estos indicadores se han hecho 

correctamente, solo necesitan un ajuste final para que los resultados sean  

completos.  

3 Estos indicadores muestran que los procesos que fueron evaluados no se 

hicieron de la manera correcta por lo que el proceso de gestión de configuración 

en la versión presenta ineficiencias. Se debe ser cuidadoso a la hora de decidir 

continuar desarrollando o no sobre la versión. 

2 Estos indicadores muestran que los procesos que ellos evalúan fueron 

seriamente mal aplicados por lo que se está presente en esos puntos en una 

grave situación, pueden ser la base para identificar las raíces de los problemas 

generados a partir de la no aplicación correcta de estos procesos. El estado de la 

GCS en los proceso evaluados por estos indicadores es grave.  

 

A partir del establecimiento de estos valores para los indicadores utilizados, con la utilización de una 

Escala General se vio de manera exacta como fue aplicada la Gestión de Configuración en la Versión 

Base auditada. El valor de esta escala se obtuvo a través de la Sumatoria de cada una de las 

evaluaciones de los indicadores donde el máximo valor sería 40 puntos. Se decidió que esta escala debía 

estar dividida en rangos de evaluación y según el valor alcanzado de la sumatoria se podría determinar si l 

desarrollo y aplicación de la GCS hasta ese momento se estaba haciendo correctamente según las 

estrategias y procedimientos definidos.  
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Tabla 2.4: Escala General de Auditoría de Configuración 
 

Escala General de Auditorías de Configuración. 

37-40 La GCS fue desarrollada de manera correcta en el proceso de desarrollo de la 

Versión Base auditada ya que se cumplieron los Indicadores establecidos 

correctamente por lo que la Versión Base presenta un alto nivel de 

funcionalidad y un carácter estable para futura entrega al cliente. Además se 

lograron los objetivos a cumplir con su desarrollo. 

31-36 La GCS fue bien desarrollada pero se debe profundizar en algunos aspectos 

que encierran los indicadores para que el nivel de funcionalidad de la Versión 

Base sea más completo. Sobre esta versión se puede desarrollar ya que los 

aspectos a mejorar no interfieren en el proceso de desarrollo de la versión. 

22-30 A partir de que no se cumplieron eficientemente los procesos evaluados 

según los indicadores establecidos, la GCS no fue aplicada correctamente por 

lo que la versión puede presentar un conjunto de ineficiencias que no 

permiten desarrollar sobre ella. La versión tiene que pasar por un proceso de 

corrección de GCS.  

12-21 El desarrollo de la GCS fue incorrecto. Se está presente ante una situación 

preocupante ya que el proceso de desarrollo de la Versión Base no se basó 

en los principios establecidos para hacer GCS. No se puede desarrollar sobre 

ella bajo ningún concepto.  

 
                           
Se hicieron dos Auditorías, debido a que después de la integración los resultados fueron los esperados 

por lo que no hubo necesidad de otros procesos de control. Todo está plasmado en los Informes de 

Auditorías de las dos Versiones Base que se obtuvieron. Ayudaron a obtener una visión más correcta de 

cómo debía ser el proceso de GCS en su conjunto al tener la posibilidad de comprobar todo lo que se 

estime necesario. La plantilla de estos Informes de Auditorías se puede ver en el Anexo 5. 
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4 Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo de abordó la forma en que se aplicó la Gestión de Configuración de Software al Proyecto 

HyperWeb. La asignación de roles sirvió para ver el papel de cada uno de los desarrolladores en el 

Proyecto con el objetivo de conocer la función de cada uno en el mismo y las tareas y procesos a 

desarrollar por cada miembro. Así la organización de acceso al Repositorio fue más organizada y factible. 

El establecimiento de la estrategia a seguir para la GCS fue el paso de avance a la organización de esta 

disciplina en el Proyecto donde se definió como se desarrollarían cada una de las actividades de GCS, así 

como las estrategias particulares y procedimientos de cada una de ellas logrando la definición del proceso 

de aplicación de GCS de una manera clara y precisa. Además se mencionaron las plantillas y los 

documentos que se generaron en el proceso, así la documentación obtenida y las actividades estarían 

ligadas de una manera íntegra y no se verían como elementos independientes. Todo lo que se expuso en 

este capítulo fue con el objetivo de lograr un entendimiento profundo de cómo se aplicó la GCS a 

HyperWeb.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE 
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE A HYPERWEB 

1. Introducción 
 

Con la aplicación de Gestión de Configuración de Software a HyperWeb se lograron vencer los objetivos 

trazados en el capítulo 1 y los objetivos planteados con la aplicación de estrategias, procedimientos y 

plantillas que dio lugar a la obtención de resultados en base a lo esperado. En este capítulo se hará 

referencia a los resultados obtenidos de cada una de las actividades que se lograron desarrollar como 

parte del desarrollo de la GCS al Proyecto. Además, se expondrán algunas ideas sobre posibles mejoras y 

nuevas propuestas de desarrollo que se podrían fomentar en un futuro. La GCS está compuesta por 

diferentes actividades mencionadas en los anteriores capítulos, por lo que también se hará un análisis de 

los resultados que se lograron con la aplicación de cada una de ellas. Es un Capítulo que tendrá en su 

contexto todo lo que pudiera hacerse mejor teniendo como base cada resultado obtenido en el proceso de 

GCS. 

2. Análisis de los resultados  
 

Uno de los objetivos que se desearon cumplir con la aplicación de la GCS fue lograr una planificación 

adecuada en el trabajo del equipo de desarrollo. Para lograr esto se hizo un grupo de actividades tales 

como la Asignación de Roles para organizar el trabajo del Proyecto lográndose como resultado que cada 

persona tuviera su rol bien definido y las funciones a realizar dado sus competencias según el mismo. A 

través de esta acción se logró la coordinación de forma eficaz de las actividades de desarrollo de todos los 

integrantes del equipo y a la vez se le proporcionó a la Gestión de Proyecto una base fundamental para su 

comienzo en el desarrollo del software.  

Otro resultado que se logró en este ámbito fue que los recursos humanos disponibles fueron utilizados 

solamente con el esfuerzo necesario y suficiente, todo se organizó en base a que el trabajo se hiciera de 

manera correcta y en el tiempo necesario. Cuando se comenzó a hacer como tal la GCS en el Proyecto, la 

Identificación permitió saber la magnitud del producto y cuál era la dimensión del mismo, lográndose como 

resultado conocer cuales eran los ECS que iban a forman parte de la GCS en el momento actual, ya que 
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cuando se estudia esta tarea se puede percibir que todo lo que se genere en un Proyecto puede ser un 

ECS, solo que hay que saber cuales de ellos serían necesarios controlar según el estado del Proyecto, 

como ya se ha explicado en los capítulos anteriores. Ayudó mucho a saber sobre que tipo de Proyecto se 

iba a trabajar y dio una visión sobre cuales podían ser las mejoras y defectos que este podría presentar. 

Con la Gestión de Cambios se aprendió que las transformaciones a un software no se hacen de la manera 

que alguien se le ocurre hacer un cambio y todos corren a hacerlo sin considerar los percances que esto 

puede traer o simplemente no le dan la importancia que se merece por una simple visión de que no es 

importante. Vale destacar que surge la idea de aplicar GCS al Proyecto con este objetivo, controlar los 

cambios, lo que cuando se estudió esta disciplina salieron otras tareas integradas a este proceso que eran 

necesarias e imprescindibles. Además le dio un nivel de organización al funcionamiento del Proyecto que 

aunque no existía todo el nivel de capacitación por parte de todos los integrantes, los objetivos propuestos 

se lograron, no con todo el nivel de rapidez que se necesitaba, pero si poco a poco a un nivel de 

desarrollo interesante.  

Con las Auditorías de Configuración se aprendió a controlar que las solicitudes de cambios fueran hechas 

de manera correcta, que las Versiones Bases respondían a las competencias establecidas y los Informes 

de Auditorías fueron utilizados en el proceso de prueba de las mismas para evaluar el proceso de GCS. 

Fue importante en general desde punto de vista organizativo, ya que no sólo se centró en trabajar en su 

entorno sino en otros como la Gestión de Proyecto, la Planificación según los cambios que se iban a 

hacer, las pruebas, los cortes por mes de estas pruebas, las tareas asignadas, entre otros puntos. 

Además, los integrantes de sintieron trabajando en un ambiente organizado y regido por todas las 

políticas, estrategias y procedimientos que la GCS concibió. En síntesis los resultados que se lograron 

fueron:  

 Se logró trabajar sobre una planificación de las tareas y funciones de manera adecuada por parte 

de los desarrolladores.  

 Se logró gestionar el Proyecto y controlar su seguimiento a partir de las Auditorías de 

Configuración y los Informes de Estados.  

 La Calidad del producto no se afectó al llevar un control de los defectos del producto. 

 La Identificación de la Configuración logró dar una dimensión del Proyecto así como saber que se 

deseaba controlar. 
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 Las no conformidades del cliente fueron vistas y solucionadas a través de ECS y una Gestión de 

Cambios Formal. 

 Se llevó el proceso de Gestión de Cambios en los diferentes estados del ciclo de vida del Proyecto 

de una manera responsable y con calidad por parte de los desarrolladores y del Comité de Control 

de Cambios, por lo que se tiene un grupo de Solicitudes Cambios realizadas según su estado. 

 Se logró utilizar la herramienta Visual SourceSafe y obtener versiones estables del producto en 

todo su ciclo de vida con la utilización de versiones locales, a la vez que se logró gestionar todo el 

expediente de Gestión de Configuración con esta herramienta.  

Además, todo esto llevó a obtener una fluida comunicación entre los integrantes del Proyecto en cuanto al 

conocimiento de qué parte se estaba desarrollando, qué estaba en fase de revisión, qué se estaba 

probando, trayendo consigo que el desarrollo del software alcanzara un nivel avanzado de organización y 

desarrollo. Además un resultado importante fue que se logró que todos trabajaran en el software bajo los 

principios de GCS aplicados utilizando los procedimientos identificados.  

Ahora se verán los resultados obtenidos de cada una de las actividades de Gestión de Configuración que 

se desarrollaron y las posibles mejoras que se le pueden hacer para que en un futuro se apliquen de 

manera más eficiente y factible, todo de una manera más profunda.  

 

2.1 Identificación de la Configuración. Resultados 

 

Durante la realización de esta actividad se lograron obtener elementos importantes tales como el 

documento de Identificación de la Configuración, resultado del trabajo realizado para la identificación de 

cada uno de los ECS definidos. Este documento fue desarrollando en todo el trayecto del ciclo de vida del 

Proyecto lográndose mantener actualizado y lo más completo posible. Se hace énfasis en el mismo 

porque fue uno de los principales resultados de esta actividad, sin dejar de mencionar que la obtención de 

cada una de las Líneas Bases fue el paso para saber sobre que elementos se iba a desarrollar y cuales 

estarían inmersos en un proceso de transformación en un futuro.  

Una idea que se desearía fomentar es crear árboles de trazabilidad de cada uno de los ECS a partir de la 

utilización de una herramienta que permita visualizar esta trazabilidad de manera clara a los 
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desarrolladores. Un ejemplo de lo que se desearía lograr es este árbol de trazabilidad de uno de los ECS 

definidos. Se tomará el ECS Interfaz Examen Físico Continuación. 

 

Interfaz Examen Físico C.

CDatos Generales Paciente

CGestor Usuario 

CPaciente DB 

Wizard Insertar Paciente

utiliza

utiliza

utiliza

pertenece
Interfaz Examen Físico C.

CDatos Generales Paciente

CGestor Usuario 

CPaciente DB 

Wizard Insertar Paciente

utiliza

utiliza

utiliza

pertenece

 

 

Figura 3.1: Árbol de trazabilidad del ECS Interfaz Examen Físico Continuación.  
 

Hasta este momento no se ha encontrado una herramienta que esté al alcance de la Universidad que 

muestre de manera similar algo como lo que se desea mostrar al desarrollador mediante una jerarquía de 

ECS pudiendo ser de esta manera u otra similar. Esto sería de mucha ayuda a toda persona que desee 

conocer la trascendencia de una transformación a un ECS a partir de la obtención de un árbol de 

trazabilidad.  

Algo que también se definió fueron Bibliotecas de Software con la ayuda de las funciones definidas en las 

bibliotecas estándares de GCS como la Biblioteca Maestra y la de Soporte al Proyecto. El resultado que 

se obtuvo fue la organización de cada una de las Versiones Bases y versiones locales que se obtuvieron 

en el desarrollo del software según el estado en que se encontraban, así como de cada uno de los 

documentos generados para cada una ellas.  

 

79 



 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2.2 Control de Versiones. Resultados y Propuesta de desarrollo 
 

En el capítulo anterior se muestra que el Control de Versiones está inmerso en cada una de las 

actividades de Gestión de Configuración que se desarrollaron en el Proyecto. Mientras se fue aplicando 

GCS teniendo como base el Sistema de Control de Versiones Visual SourceSafe y se fue desarrollando su 

aplicación en HyperWeb según sus características funcionales, se obtuvieron resultados tales como la 

obtención de versiones estables a partir de la estrategia definida. Además todo el Expediente de Proyecto 

en el cual está inmerso el Expediente de Gestión de Configuración está montado sobre esta herramienta 

logrando una organización del mismo en el Repositorio, así el acceso a este está dado según los roles 

definidos como se explicó anteriormente.  

Sin embargo, en cada paso se encontraron deficiencias de la herramienta para hacer este tipo de trabajo, 

el cual se convirtió en un momento en un trabajo incómodo y poco amigable para los desarrolladores, los 

cuales solamente habían trabajado con VSS integrado al Visual Studio y no usando su Explorador. Esta 

situación a dado lugar a que en un futuro se piense en la utilización de otra herramienta que sea mejor 

opción aplicar, no hoy con el entorno en el que está inmerso el desarrollo del Proyecto, pero si en un 

momento no muy lejano. Ejemplo de herramientas estudiadas es el Sistema de Control de Versiones 

Subversion. En el capítulo 1 se abordó esta herramienta como una de las utilizadas en el mundo en el 

ámbito de GCS. Ahora el objetivo será explicar porque Subversion puede ser mejor opción a explotar que 

el presente Sistema de Control de Versiones utilizado, aunque solamente esté concebido para hacer el 

Control de Versiones de un software, al igual que VSS.  

Todos los Sistemas de Control de Versiones deben presentar un modelo de versionado para evitar que se 

sobrescriban cambios hechos por un usuario sobre los otros desarrollados por otro usuario. Para esto 

existen dos soluciones, las cuales son utilizadas por los Sistemas de Control de Versiones. VSS, utiliza la 

forma Bloquear – Modificar –Desbloquear, que como ya se menciona en el capítulo anterior, consiste en 

que solamente una persona puede cambiar un fichero, bloqueando el fichero, modificándolo y después 

cuando termina su trabajo desbloqueando. Esta solución no permite que otra persona trabaje con el 

fichero y puede dar problemas como: [64] 
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 Problemas administrativos: Si un usuario bloquea un archivo y cuando termina su trabajo se le 

olvida desbloquearlo, otra persona que necesite trabajar con ese fichero tiene las manos atadas y 

en espera de que se desbloqueé el fichero. 

 El bloqueo puede causar proceso en serie innecesarios: Si dos personas están cambiando un 

fichero en diferentes lugares del mismo, estos cambios no se superponen. Se podría fácilmente 

editar el fichero de manera simultánea, asumiendo que los cambios se fusionen correctamente. No 

hay porque asumir en este tipo de situación que uno trabaje primero y otro después.  

 El bloquea puede causar una falsa sensación de seguridad: Cuando dos ficheros dependen el uno 

del otro, los cambios que se hagan sobre estos ficheros deben ser consultados previamente, 

debido a que si se cambia un archivo, otra persona cambia otro y ambos creen que cuando 

bloquean se tiene seguridad que estas tareas corren de manera independiente, algo que no es 

cierto y a la vez muestra una falsa seguridad, puede ser que al subir estos cambios ya estos dos 

ficheros no funcionen juntos de manera íntegra.  

Subversion, como utiliza el modelo Copiar – Modificar- Fusionar, no tiene presentes estos problemas. 

Como se explicó en el capítulo 1, este modelo es una alternativa al bloqueo que consiste en que cada 

usuario crea una copia local en su máquina del fichero o del Proyecto, luego se trabaja en paralelo donde 

cada uno hace sus cambios independientemente sin esperar uno por el otro y después todas las copias 

privadas se fusionan en una nueva versión final. Esto permite que dos personas trabajen en un mismo 

archivo simultáneamente, de manera que ambos bajan el archivo a su puesto de trabajo, cambian y 

después fusionan estos cambios.  

 Puede ocurrir que los cambios de un usuario se superponen a los cambios de otro usuario, esto se 

conoce como un conflicto, el sistema lo resuelve marcando el archivo en conflicto y así el usuario conoce 

la situación. El usuario será capaz de ver ambos conjuntos de cambios conflictivos y manualmente podrá 

elegir entre ellos. Se afirma que el tiempo de resolver un conflicto(los cuales no ocurren frecuentemente), 

es mucho menor que el tiempo perdido por un sistema bloqueante, como es el caso del VSS. [64] 

Como se puede ver, si se consulta la estrategia que se trazó para aplicar la GCS al Proyecto, Subversion 

responde más a la manera con que desarrolla el Control de Versiones que como lo hace Visual 

SourceSafe. Subversion permite tener en el Servidor toda la documentación que se desee desde 

imágenes hasta documentos en cualquier formato, así como gestionarlos de manera más fácil utilizando 
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las opciones que concibe en su entorno. Cada persona puede tener un Repositorio privado en su máquina 

(las copias locales pudieran verse como Repositorios privados) y que todos trabajen simultáneamente y la 

fusión de cada uno de los cambios hechos en las diferentes estaciones de trabajo sea con una 

autenticación más clara y organizada utilizando opciones que la propia herramienta brinda.  

A través de plugins que tiene definidos puede integrarse a los IDEs líderes de la Industria del Software 

como Eclipse con el SubEclipse, con el AnkhSVN a Microsoft Visual Studio.Net, con el VSS2SVN puede 

convertir Visual SourceSafe a Subversion y otros plugins que hace que Subversion pueda estar integrado 

a una gama muy grande herramientas y su entorno de trabajo sea muy grande en cuanto a su utilización. 

Otra de las características que presenta es que no sólo se integra con el Sistema Operativo Windows sino 

también con Linux, plataforma de Software Libre a la cual la Universidad desea migrar cuando las 

condiciones estén creadas y además, una de las políticas de desarrollo del software que ha establecido es 

que todos los Proyectos trabajen con esta herramienta por ser más robusta y perteneciente a la 

Comunidad de Software libre. Por tanto, como todo lo que fluye va en esa dirección y existen pruebas 

fehacientes que su utilización es fiable, HyperWeb también ha reconocido esta herramienta y desea 

utilizarla cuando las condiciones estén creadas. Además, algo que también está a favor de su uso, es que 

en algún momento el Proyecto debe migrar a Software Libre, ya que tanto la Plataforma.NET como el VSS 

son propiedad privada de la Compañía Microsoft y si hoy por las características del Proyecto son la mejor 

opción, en algún momento el paso a una nueva plataforma va a realizarse, por lo que ir dando pasos en 

ese sentido sería muy bueno.  

2.3 Gestión y Control de Cambios. Resultados 
 

La Gestión y Control de Cambios muchos la llaman el paso decisivo a realizar en la GCS, por lo que los 

resultados que se obtienen tras realizar esta tarea son los más importantes a considerar. En la Gestión y 

Control de Cambios lo primero que se logró fue la formación de un Comité de Control de Cambios (CCC) 

el cual fue el responsable de cada una de las decisiones de aprobación o no de Solicitudes de Cambios y 

Confección de órdenes de trabajo, algo bien explicado en el Capítulo 2. Ya se mencionaron las personas 

que forman parte de este CCC, sin embargo algo que se deseaba lograr en el Proyecto desde un principio 

fue que todos los desarrolladores de una manera u otra formaran parte de este Comité en algún momento, 

así todos pasarían no sólo por la parte de presentar las Solicitudes y realizar los cambios aprobados, sino 
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también que estarían dentro del procedimiento de aprobación y seguimiento de los mismos y formarían 

parte del estudio que se hace de los posibles impactos que se pueden generar. Cuando se llegaran a 

hacer las Auditorías de Configuración, todos los integrantes del Proyecto podrían realizar las mismas, 

logrando que el Administrador de la Configuración no tuviera que ser imprescindible para que en un 

proceso de Gestión de Cambios pudiera realizarse, ya que todos conocerían el proceso.  

Sin embargo, esto no se pudo lograr debido a que el conocimiento de Gestión de Configuración que los 

integrantes tenían era nulo al comienzo y el tiempo de desarrollo de HyperWeb con las presiones 

existentes no permitían hacer una capacitación profunda sobre el tema, algo que golpeó mucho en el 

desarrollo de aplicación de GCS al Proyecto, ya que el Administrador de la Configuración se volvió el 

único y principal pilar de esta tarea y el principal precursor del CCC.  

 No se pudo lograr esto, pero si se pudo lograr que aprendieran a generar Solicitudes de Cambios con la 

calidad requerida, así como clasificarlas según su nivel de prioridad, mostrar los ECS que serían utilizados 

en estos cambios y dar una breve descripción sobre que se lograría si estos cambios se realizaban, así 

como que cada uno entendiera su papel según la estrategia establecida. Todo esto ayudaba mucho al 

CCC decidir si era factible e importante para el Proyecto realizar o no los cambios generados y hacer las 

órdenes de trabajo, en las cuales sólo habría que definir el tiempo de duración de la realización del cambio 

y su responsable con todo el otro proceso descrito. De esta manera todo el trabajo se lograría de manera 

simultánea logrando la integración del esfuerzo de trabajo realizado por los desarrolladores con el del 

CCC.  

Vale destacar que todo lo antes planteado fue hecho con el objetivo de cumplir con el procedimiento de 

Gestión de Cambios que se aplicó, lográndose como resultado que toda la Gestión de Cambios realizada 

estuviera regida por este procedimiento para que en un futuro cuando todos tuvieran las capacidades para 

realizarla tuvieran una guía para dirigirse en este enfoque.  

Todo lo que navega en el entorno de GCS se enfoca a controlar cada uno de los cambios que surjan, por 

tanto los resultados de esta actividad deben ser a los que se les dedique más esfuerzo de trabajo. Es la 

actividad que más llega a las demás ya que todo se conecta con el cambio, siendo este la base de su 

fundamento. Por esta razón todos los resultados expuestos fueron logrados con calidad y con 

responsabilidad por parte del equipo de Proyecto.  
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2.4 Generación de Informes de Estados. Resultados 
 

La generación de Informes de Estados está presente en toda la estrategia que se planteó, ya que desde 

que surgen las versiones locales hasta que se convierten en 100% funcional para un posterior proceso de 

integración a una Versión Base, estas tienen su Documento Informe de Estado, al igual que con las 

Versiones Bases desde que se obtienen hasta que se genera una nueva versión. 

Estos Informes de Estados fueron el resultado de todo un proceso de desarrollo de cada una de las 

versiones en todo su ciclo de vida. Sirvieron para que cada persona del Proyecto supiera en qué 

condiciones estaba cada versión, ayudaron mucho a las Auditorías de Configuración, cuyos resultados 

servirán en un futuro para conocer el ciclo de vida de cada una de las versiones que hoy están liberadas, 

tanto locales como Versiones Bases. Para un futuro se desea que cada un tiempo prolongado, (puede ser 

cada tres meses o seis meses), se tomen todas estas versiones con sus Informes de Estados y a través 

de Auditorías de Configuración se verifique que los plasmado en estos documentos sean las 

funcionalidades que estas versiones integren, así se hará un registro de cada una de ellas velando que se 

mantengan estables en todo el desarrollo del Proyecto y a la vez se pruebe que lo que está en el 

documento es 100% compatible con lo que la versión presenta.  

2.5 Auditorías de Configuración. Resultados 

 
Las Auditorías de Configuración, como se expone en el Capítulo 2, fueron realizadas con el objetivo de 

obtener resultados medibles en cuanto al estado de la GCS a partir de la evaluación de los indicadores, 

asignándole una escala según el nivel con que se cumplieron. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos en las dos auditorías que se realizaron, así como el comportamiento del valor de los indicadores 

en cada una de ellas mediante la utilización de Gráficos  
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1. Auditoría de la Versión Base 2.9 
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            Figura 3.2 Evaluación de los Indicadores establecidos para la Versión Base 2.9 

 
 
 

2. Auditoría de la Versión Base 3.0 
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              Figura 3.3 Evaluación de los Indicadores establecidos para la Versión Base 3.0 
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3. Comportamiento de la evaluación de los indicadores en las Versiones Bases 
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        Figura 3.3 Comportamiento de la evaluación de los Indicadores en las Versiones Bases 
 

Por tanto los resultados obtenidos demostraron que: 

 La aplicación de la GCS hasta el momento de realizar la Auditoría en la Versión Base se estaba 

haciendo bajo los principios establecidos según las estrategias y procedimientos identificados. 

 Las dos Versiones Bases obtenidas en el Proceso de Desarrollo del Software presentaban un 

carácter estable. 

 Se identificaron los posibles detalles que podrían faltar para obtener una GCS más completa, en 

que se debía trabajar con más exactitud.  

 Se demostró que la unión en el trabajo de los desarrolladores para el desarrollo del software era 

fundamental ya que cada indicador evaluaría un conjunto de procesos los cuales fueron hechos 

por diferentes desarrolladores. Se percibió que existía un consenso entre todos los documentos 

generados para una Versión Base, resultado del trabajo de cada miembro del Proyecto. 

Sin embargo, a pesar de que las Auditorías se hicieron de manera muy correcta y con la calidad 

requerida, siempre se deseó que alguien fuera del Proyecto hiciera este control aunque sea una vez al 

mes. Si en la Universidad existiera un grupo de personas calificadas para realizar este trabajo sería de 

gran ayuda a los Proyectos, ya que como Calisoft, que se encarga de hacerle pruebas de manera Central 
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a los Proyectos en cuanto a la calidad de los mismos, un grupo que se encargara de revisar toda la 

documentación y todo el proceso de Gestión de Configuración que se debe hacer en un Proyecto sería 

algo muy factible e interesante. Ya no solamente serían los integrantes de un Proyecto quienes hicieran 

estas Auditorías, sino que existirían terceras personas (a nivel Central o de Facultad), que se encargarían 

de dar su punto de vista sobre como están funcionando las cosas en cuanto a esta disciplina en los 

Proyectos productivos que se evalúen. Claro que para esto todos deben tener la GCS como disciplina de 

gestión y control, algo que todavía no está presente. 

 Si la Universidad organizara este Departamento, Grupo o Comité de Control a nivel Central o por 

Facultad que hiciera énfasis en que los Proyectos utilizaran la Gestión de Configuración en su entorno de 

trabajo sería algo que un principio se podría sentir un poco incómodo para aquellos que nunca la han 

utilizado y puede ser que ni tan siquiera la conozcan, pero al igual que pasó con el Control de la Calidad 

cuando se comenzó a fundamentar en la Universidad, va a llegar el momento en que se van a obtener 

buenos resultados si se aplica correctamente y las personas van a sentir su necesidad, como ocurrió en 

HyperWeb. Se lograrían dos objetivos, que todos aplicaran GCS y que existiera una entidad que auditara 

las acciones que tienen que ver con esta disciplina en cada Proyecto, pudiendo ayudar también a 

establecer estrategias, procedimientos y plantillas generales a Nivel Central o de Facultad 

3 Conclusiones del Capítulo 
 

En el presente capítulo se hizo un Análisis de los Resultados que se obtuvieron tras aplicar la Gestión de 

Configuración de Software al Proyecto HyperWeb. El Proyecto se vio enmarcado en las estrategias, 

procedimientos y políticas que esta disciplina concibe y obtuvo un conjunto de resultados importantes que 

servirán en un futuro para hacer las posibles mejoras a cada uno de estos procesos de gestión, así como 

a las funcionalidades de cada una de las actividades que la enmarcan. Por esta razón, no solo fue un 

análisis de los resultados, sino también fue un capítulo que menciona un conjunto de ideas y propuestas 

de desarrollo a tomar en cuenta para una futura aplicación de GCS al Proyecto después que pase al 

nuevo entorno de desarrollo ya que será realizado por otro grupo de trabajo que pudiera concebir y 

mantener lo que se ha logrado hasta el momento. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

En el presente trabajo se lograron los objetivos propuestos porque: 

 Se logró definir la Gestión de Configuración de Software como disciplina de gestión y control de 

Proyectos productivos, así como su estado del arte a través de un estudio profundo sobre la GCS 

citando diferentes autores y modelos de Calidad de Software establecidos que exponen sus 

criterios de manera exacta con el objetivo de aplicar esta disciplina a HyperWeb. 

 Se logró definir las actividades y procedimientos que se realizan dentro del entorno de GCS 

identificando sus principales características y se fundamentaron las que serían aplicadas al 

Proyecto según sus necesidades. 

 Se logró obtener el conjunto de estrategias, procedimientos y plantillas necesarias que permitieron 

desarrollar cada una de las actividades concebidas según las características del Proyecto, 

obteniendo un grupo de artefactos fundamentales para el futuro desarrollo de la disciplina en el 

software. 

 Se logró valorar los posibles resultados que fueron obtenidos con su aplicación, lo cual a partir de 

ellos se expusieron un grupo de mejoras que se le pudieran hacer al proceso de GCS. 

Además durante el desarrollo de este trabajo se lograron obtener un grupo de conclusiones que presentan 

una gran importancia para un futuro desarrollo de Gestión de Configuración de Software en el Proyecto, 

las cuales son: 

 Es una necesidad que todo Proyecto de desarrollo del software conciba la GCS como disciplina a 

utilizar debido a que encierra un grupo de funciones súper importantes para todo Proyecto, 

específicamente para el control y la gestión de los cambios.  

 Es verdaderamente importante que se haga una Identificación de la configuración de manera 

correcta controlando lo necesario de manera responsable y precisa. 

 Es fundamental que cada una de estas actividades sea controlada a través de procesos como las 

Auditorías de Configuración para evaluar que todo lo desarrollado dentro de la disciplina cumple 

con los requisitos establecidos y las necesidades del Proyecto 
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 No existe una herramienta informática en la Universidad que cubra todos los procesos de GCS. A 

pesar de que existen insuficiencias en cuanto a la herramienta de Control de Versiones utilizada 

(Visual SourceSafe) debido a que no está diseñada para controlar todo un proceso de desarrollo 

de GCS, se logró que a partir de sus funcionalidades obtener  buenos resultados.  

Por último se considera que el hecho de que HyperWeb haya sido uno de los Proyectos pioneros  en este 

ámbito de GCS en la Universidad es un paso de avance para que otros tomen la iniciativa a partir de la 

experiencia obtenida por parte de cada uno de los desarrolladores del Proyecto, así como de la 

importancia y necesidad de su aplicación expuesta en cada uno de los capítulos de este trabajo, desde la 

concepción de la disciplina hasta el análisis de los resultados obtenidos con su aplicación.  
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RECOMENDACIONES 
 

En el desarrollo de este trabajo, debido a la falta de una herramienta que gestione todo el proceso de 

Gestión de Configuración del Proyecto y por otra parte por cuestiones de prioridad y tiempo, se quedaron 

cosas que se podrían hacer en un futuro como las siguientes: 

 Controlar no solamente los ECS que conforman el módulo Médico del software, sino también los 

ECS que conforman el Módulo Usuario, el Módulo Paciente y el Módulo Configuración para poder 

hacer un mantenimiento completo del producto antes de ser entregado al cliente.  

 Hacer un grafo de evolución que muestre la historia de los cambios de manera que se conozca el 

ciclo de vida por el que ha pasado el ECS. 

 Utilizar el Sistema de Control de Versiones Subversión para un futuro funcionamiento del Proyecto 

al ser una herramienta flexible y lo suficientemente robusta que brinda un ambiente de desarrollo 

más amigable para el usuario además que es un producto que pertenece a la Comunidad de 

Software Libre.  

 Abogar porque se cree en la Universidad un Comité de Control de GCS que lleve las Auditorías de 

la Configuración de cada uno de los Proyectos software para lograr que se utilice esta disciplina en 

todos los proyectos productivos y se evalúen sus resultados a partir de un órgano fuera del entorno 

de trabajo de los mismos. 

Como recomendación general se expone que es verdaderamente necesario el uso de una herramienta 

que lleve a cabo todo le proceso de GCS de un Proyecto desde la Identificación de la Configuración, 

Control de Versiones, Gestión de Cambios y la Generación de Auditorías e Informes de Estados. Además 

que se base en algunos patrones de GCS que hoy no son soportados por casi ninguna herramienta a nivel 

internacional debido a la gran gama de acciones que encierra. Sería muy bueno que esta herramienta 

fuera desarrollada por personas calificadas de la Universidad, así estaría dentro del entorno de trabajo y 

como parte del consorcio productivo universitario pudiendo ser usada por todas las empresas software 

cubanas las cuales deben sentir esta necesidad igualmente.  
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ANEXOS 

Anexo1 Plantilla de Identificación de los ECS 

HyperWeb

 Elementos de Configuración de Software

Versión 

Revisiones Históricas 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

     
        

  

Tabla de Contenido  

1. Introducción 
 
En la introducción se expone en que consiste la selección de los ECS, la situación que resuelve, su 

necesidad de utilización.  
 

1.1 Propósitos y Objetivos 
 

Se expone los objetivos trazados con la utilización del documento y el propósito de su utilización. 

 
1.2 Alcance 

 
Se expone el alcance de este documento, la gama de su utilización en las diferentes actividades de la 
Gestión de Configuración. 
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1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 
Se exponen las definiciones, acrónimos y abreviaturas que estarán presentes en el documento. 
 

1.4 Referencias 
 
Se exponen los documentos a los que se les hizo referencia para la elaboración del documento. 
 

1.5 Resumen 
 
Resumen de aspectos restantes e importantes a tener en cuenta para la realización de estos 

documentos. 

2.  Asignación de responsabilidades 
Se exponen los involucrados en el proceso de elaboración del documento. 

         3. Cuerpo del Documento 

 Se describe cada elemento de configuración según el esquema de identificación establecido en el 

procedimiento de identificación de la Configuración: 

- Número o código del ECS: Numero de identificación del ECS 

- Versión: Versión del software donde se creó. 

- Nombre del ECS: 

-  Descripción del ECS: Breve descripción del ECS en cuanto a sus funciones 

- Autores del ECS:  

- Datos de los autores:  

- Fecha de creación:  

- Listado de elementos relacionados con el  ECS: lista de los elementos que se relacionan con el 

ECS. 

- Listado de los módulos que lo usan:  

- Tipo de ECS:  

Localización: lugar donde se almacena (Repositorio, Carpeta, Base Dato) 
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Anexo 2 Plantilla de Gestión de Cambio. 

 
 

   

HyperWeb

 Proceso de Gestión de Cambios

Versión 1.0

Revisiones Históricas 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

     
        

  

Tabla de Contenidos 

 

1. Introducción 
En la introducción se expone en que consiste el proceso de gestión de cambios, la situación que 

resuelve, su necesidad de utilización.  
 
1.1 Propósitos y Objetivos 
 
Se expone los objetivos trazados con la utilización de estos documentos y el propósito de su 
utilización. 

 
1.2 Alcance 

 
Se expone el alcance de estos documentos, la gama de su utilización en las diferentes actividades de 
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la Gestión de Configuración. 
 
1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 
 
Se exponen las definiciones, acrónimos y abreviaturas que estarán presentes en el documento. 
 
1.4 Referencias 
 
Se exponen los documentos a los que se les hizo referencia para la elaboración del documento. 
 
1.5 Resumen 
 
Resumen de aspectos restantes e importantes a tener en cuenta para la realización de estos 

documentos. 

2. Asignación de responsabilidades 
Se exponen los involucrados en el proceso de elaboración del documento. 

 

        3. Cuerpo del Documento 

1. Propuesta de Cambio 

      -     Propuesta de Cambio #: 

- Problema:  
- Quién lo emite:  
- Resumen de la propuesta:  

 
- Contenido de la propuesta: 

 
o ECS involucrados:  

 
- Clasificación de la propuesta: (Marcar con una X) 

 
                                Cambio                    Mejora                       Defecto 
 

2. Generación de la Solicitud de Cambio 

- Se genera la solicitud de Cambio:  
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3. Aceptación o denegación del cambio 

Después de definida la Solicitud de Cambio, se proceso de aceptación o denegación por parte del  

Comité de Control de Cambio. Para esto se realiza un análisis de cuanto podría impactar en la Versión 

Base del software la implementación del  mismo teniendo en cuenta los ECS involucrados y la 

prioridad definida en la Solicitud, así como el tiempo a asignar para realizar esta solicitud. El resultado 

de este paso es la evaluación de la solicitud.  

 

      Solicitud de Cambio No:  
 
Nombre del Proyecto: HyperWeb 

Producto: HyperWeb                 Versión:  

                Fecha de solicitud:  

Solicitado por:  

Nombres y Apellidos Rol desempeñado 

  

 

Título del cambio:  
 
Beneficios a obtener: 

 

Prioridad: (Marcar con una X) 

  Máxima   Media   Mínima 

  

 

Aprobado por:     _______________ 

_   Rechazado por: _______________ 
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4. Evaluación de la Solicitud  

 

                                                 Aceptación del cambio:   Si        No 
 

Si el cambio es aceptado la Solicitud de Cambio estaría en un Estado de Aprobada. Si el cambio no es 

aceptado, se le informaría a la persona que lo solicitó y la Solicitud de Cambio estaría en un Estado de 

Rechazada. 
                           

- Estado de la solicitud: (Marcar con una X) 
 

                                                             Aprobada      Rechazada 

 

5. Generación de la Orden de trabajo. 

 
- Responsable de hacer la orden de trabajo 
- Probador: 
 
   Aquí la solicitud de cambio cambia a Estado Desarrollo 
 
- Estado de la solicitud: (Marcar con una X) 

 
Aprobada        Desarrollo          Cerrada 

 

6. Resultados de las pruebas para chequear que el cambio se hizo de manera correcta. 

Cada vez que se hace un cambio se debe chequear que el cambio fue desarrollado de manera 

correcta, los resultados de estas pruebas se exponen en esta parte del documento. 

 

- Estado de la solicitud: (Marcar con una X) 
 

Aprobada        Desarrollo          Cerrada   
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Anexo 3 Plantilla de Informe de Estado Versión Base 
 

HyperWeb

 Informes de Estados de la Versión Base 

Versión 

                                              Revisiones Históricas 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

     
        

 

Tabla de contenido 

1. Introducción 
 
En la introducción se expone en que consisten los Informes de Estados de las Versiones Bases del 

software, la situación que resuelven, su necesidad de utilización.  
 
1.1 Propósitos y Objetivos 

 
Se expone los objetivos trazados con la utilización de estos informes y el propósito de su utilización. 

 
1.2 Alcance 

 
Se expone el alcance de estos Informes, la gama de su utilización en las diferentes actividades de la 
Gestión de Configuración. 
 
1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 
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Se exponen las definiciones, acrónimos y abreviaturas que estarán presentes en el documento. 
 
1.4 Referencias 
 
Se exponen los documentos a los que se les hizo referencia para la elaboración del documento. 
 
1.5 Resumen 
 
Resumen de aspectos restantes e importantes a tener en cuenta para la realización de estos 

documentos. 

  
2. Asignación de responsabilidades 
Se exponen los involucrados en el proceso de elaboración del documento. 

  
3.Cuerpo del Documento 

 
1.6 Identificación de la Versión Base.  

  
Versión Base: 

Numero de la versión: 

Copias locales de la versión: 

Cambios sobre la versión:(Se especifican las solicitudes de cambios a desarrollar.) 

Resultados esperados: (aquí se especifica lo que se obtendría si se hacen los cambios a la versión.) 

 
1.7  Versión en Desarrollo 

 
     Especificación de las versiones locales existentes 

     Version local: 

     Cambio: 

     Responsable: 

     ECS involucrados. 

     Día de revisión:  
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1.8 Versión en Prueba después de Integración 

 
Se pasa a esta sección cuando a la versión se le hayan integrado las funcionalidades de las versiones 

locales, desde el momento que se le integran estas versiones se obtiene una nueva Versión Base, 

pero esta Versión Base se ve como resultado obtenido hasta después que sea probada y presente 

estado de liberada. En este punto se expone la situación de la versión y las nuevas funcionalidades 

que integra. 

ECS nuevos: 

Resultados de las pruebas: (según los resultados la versión pasa a estado de liberada o cae en un 

proceso de desarrollo y corrección de defectos). 

Se especifica la ubicación actual de la versión según su estado. (Marcar con una X) 

                          Liberada              Desarrollo   

 Si el estado es Desarrollo: 

      Defectos a corregir: 

      Responsable: 

      Día de revisión: 

 

1.9 Versión Liberada 
En este momento si se puede hablar de la obtención de la nueva Versión Base. 

     Número de la Versión 

      Breve conclusión de que funciones finalmente realiza. (Estas conclusiones son la base del Informe 

de Estado de la nueva Versión Base)  
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Anexo 4 Plantilla de Informe de Estado Versión Local 
 

HyperWeb

 Informes de Estados de la Versión Local 

Versión 1.0

                                              Revisiones Históricas 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

     
        

 

Tabla de contenido 

1. Introducción 

 
En la introducción se expone en que consisten los Informes de Estados de las versiones locales 

del software, la situación que resuelven, su necesidad de utilización.  
 
1.1 Propósitos y Objetivos 
 
Se expone los objetivos trazados con la utilización de estos informes y el propósito de su 
utilización. 

 
1.2 Alcance 
 
Se expone el alcance de estos Informes, la gama de su utilización en las diferentes actividades 
de la Gestión de Configuración. 
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1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 
 
Se exponen las definiciones, acrónimos y abreviaturas que estarán presentes en el documento. 
 
1.4 Referencias 
 
Se exponen los documentos a los que se les hizo referencia para la elaboración del documento. 
 
1.5 Resumen 
 

Resumen de aspectos restantes e importantes a tener en cuenta para la realización de estos 

documentos. 

  
2. Asignación de responsabilidades 
Se exponen los involucrados en el proceso de elaboración del documento. 

  
3.Cuerpo del Documento 

 
3.1 Identificación de la Versión Base.  
 

Versión Local: 

Numero de la versión: 

Cambios sobre la versión:(Se especifican las solicitudes de cambios a desarrollar.) 

Responsable 

Resultados esperados. 

 
3.2  Versión en Desarrollo 

 
ECS nuevos(Estos ECS serán parte de la lista de ECSs en la Versión Base) 

Día de Revisión de los Cambios 

 
3.3 Versión en Prueba  
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Se pasa a esta sección cuando a la versión se le haya implementado cada una de las solicitudes 

de cambio asignadas a resolver en ella 

Resultados de las pruebas: (según los resultados la versión pasa a estado de liberada o cae en 

un proceso de desarrollo y corrección de defectos). 

Se especifica la ubicación actual de la versión según su estado. (Marcar con una X) 

 

                          Liberada              Desarrollo   

 

Si el estado es Desarrollo: 

     Defectos a corregir: 

     Responsable: 

     Día de revisión: 

 

3.4 Versión Liberada 
 

La versión pasa a estado de liberada y se mantiene en el expediente hasta que se tome la 

decisión de eliminarla del mismo.  
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Anexo 5 Plantilla de Auditoría de Configuración 

 

HyperWeb

 Informes de Auditorías de Configuración 

Versión 1.0

                                              Revisiones Históricas 

Fecha Versión Descripción Autor 

    

    

     
        

 

Tabla de contenido 

1. Introducción 
En la introducción se expone en que consisten los Informes de Auditorías de Configuración de las 

Versiones Bases del software, la situación que resuelven, su necesidad de utilización.  

 

1.1 Propósitos y Objetivos 
 

Se expone los objetivos trazados con la utilización de estos informes y el propósito de su 

utilización 

 
1.2 Alcance 

 
Se expone el alcance de estos Informes, la gama de su utilización en las diferentes actividades de 

la Gestión de Configuración. 
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1.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 
Se exponen las definiciones, acrónimos y abreviaturas que estarán presentes en el documento. 

 

1.4 Referencias 
 
Se exponen los documentos a los que se les hizo referencia para la elaboración del documento. 
 

1.5 Resumen 
 
Resumen de aspectos restantes e importantes a tener en cuenta para la realización de estos 

documentos. 

  

2. Asignación de responsabilidades 
 
Se exponen los involucrados en el proceso elaboración del documento. 

  
3.Cuerpo del Documento 

3.1 Desarrollo de la Auditoría de Configuración: 
 

Aplicación de los Indicadores para la evaluación de la Gestión de Configuración en la Versión 

Base:  
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Resultados de la evaluación con los Indicadores                                                                       

Indicadores   Valor 

Revisar si  se han seguido adecuadamente las estrategias de GCS 

sobre la Versión Base. 

 

Revisar si los ECS seleccionados pertenecen a la Versión Base.  

Revisar si los Cambios hechos a la Versión Base se han hecho bajo 

un proceso de Control de Cambios Formal y por tanto todos han sido 

aceptados por el Comité de Control de Cambios  

 

Revisar si se han realizado los cambios de manera correcta con 

respecto a si resuelve el problema por el que se solicitó y si los 

resultados esperados con la realización de los cambios fueron los 

obtenidos. 

 

Revisar si se han  incorporado modificaciones adicionales a las 

versiones base que no están dentro de las Solicitudes de Cambios 

aprobadas. 

 

 

Controlar si se han actualizado los ECS relacionados con el cambio.  

 

 Chequear que el informe de estado de la versión describe 

adecuadamente todo el proceso de desarrollo de la versión. 

 

Revisar si la Versión Base presenta un alto grado de fiabilidad y 

carácter estable con el objetivo de tener confianza en la misma a la 

hora de entrar en el proceso de entrega al cliente.  
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Se muestra el estado de la configuración en la Versión Base con la utilización de la Escala 

General de Auditoría de Configuración:  

 

Escala General de Auditorías de Configuración. 

37-40 La GCS fue desarrollada de manera correcta en el proceso de 

desarrollo de la Versión Base auditada ya que se cumplieron los 

Indicadores establecidos correctamente  por lo que la Versión Base 

presenta un alto nivel de funcionalidad y un carácter estable para 

futura entrega al cliente. Además se lograron los objetivos a cumplir 

con su desarrollo. 

31-36 La GCS fue bien desarrollada pero se debe profundizar en algunos 

aspectos que encierran los indicadores para que el nivel de 

funcionalidad de la Versión Base sea más completo y pueda 

alcanzar un estado Liberada. Sobre esta versión se puede 

desarrollar ya que los aspectos a mejorar no interfieren en el 

proceso de desarrollo de la versión. 

22-30 A partir de que no se cumplieron eficientemente los procesos 

evaluados según los indicadores establecidos, la GCS no fue 

aplicada correctamente por lo que la versión puede presentar un 

conjunto de ineficiencias que no permiten desarrollar sobre ella. La 

versión tiene que pasar por un proceso de corrección del proceso de 

GCS.  

12-21 El desarrollo de la GCS fue incorrecto. Se está presente ante una 

situación preocupante ya que el proceso de desarrollo de la Versión 

Base no se basó en los principios establecidos para hacer GCS. No 

se puede desarrollar sobre ella bajo ningún concepto.  

 

Evaluación de la Configuración : (Valor Obtenido) 
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______________________________________________________________________________________ 
 
 

Breve descripción del estado de la Configuración: Según estos indicadores y la evaluación se 

obtiene el estado de la Version base en cuanto a la aplicación de GCS en su desarrollo. 

                         Estado de la Versión Base: 

                                                      Liberada            En Desarrollo 

Aclaración: Explicar porque la versión presenta este estado fundamentalmente si la versión está 

en Desarrollo ya que pudiera estar en cualquiera de los niveles expuestos en el margen de la 

GCS. 

 

Posibles mejoras: Se pueden identificar posibles mejoras a realizar.  
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