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   Resumen— El presente artículo pretende dar cuenta 
de una revisión teórica de antecedentes relacionados con la 
especificación de requisitos de software, realizada como parte 
del proyecto de investigación denominado “Procedimiento 
para especificar y validar requisitos de software en MIPYMES 
desarrolladoras de software, basado en estudios previos en la 
región”. Lo anterior responde a la necesidad de indagar sobre 
los problemas de calidad del sector del software relacionado 
con el tratamiento que se les hace a los requisitos como un 
punto clave para lograr productos y procesos de calidad, con el 
ánimo de desarrollar propuestas que contribuyan a mejorarla, 
inicialmente en la industria que se representa desde la ciudad 
de Pereira. Para ello, se hace un recorrido por algunos trabajos 
que permiten dar cuenta de los logros que se han alcanzado en 
investigaciones similares y que tienen como objeto de estudio 
los requisitos, reconociendo, a partir de unos antecedentes 
regionales, nacionales e internacionales los orígenes de ese 
problema y las propuestas que se han desarrollado para ayudar 
a corregirlo. Finalmente, y como conclusión, se encuentra que 
han sido muchas las propuestas que de una u otra manera 
pretenden contribuir al mejoramiento de la calidad del software 
a partir de los requisitos, pero en ninguna de las revisadas se 
ha propuesto un método, proceso o lineamiento claramente 
definido para elaborar una completa, consistente, modificable y 
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Resumo – O presente artigo pretende explicar uma revisão 

teórica de antecedentes relacionados com a especificação de 
requisitos de software, realizada como parte do projeto de 
investigação denominado “Procedimento para especificar e 
validar requisitos de software em MPMEs baseado em estudos 
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prévios na região”. O anterior responde a necessidade de 
indagar sobre os problemas de qualidade do setor de software 
relacionado com o tratamento que se faz aos requisitos como um 
ponto chave para alcançar produtos e processos de qualidade, 
com o animo de desenvolver propostas que contribuam a 
melhora-la, inicialmente na indústria que se representa desde 
a cidade de Pereira. Para este, se faz um recorrido para 
alguns trabalhos que permitem explicar os resultados que se 
alcançaram em investigações similares e que tem como objeto de 
estudo os requisitos, reconhecendo, a partir de uns antecedentes 
regionais, nacionais e internacionais, as origens de este problema 
e as propostas que vão se desenvolvendo para ajudar a corrigir. 
Finalmente e como conclusão, se encontra que têm sido muitas 
as propostas que de uma ou outra maneira pretendem contribuir 
ao melhoramento da qualidade do software a partir dos 
requisitos, mas em nenhuma das revisadas foram encontradas 
um método, processo ou alinhamento claramente definido para 
uma completa elaboração, consistente, modificável e traçável, 
especificamente de requisitos de software no micro, pequenas e 
medianas empresas (MIPYMES) de Colômbia.

Palavras chave: especificação, requerimentos de software, 
antecedente.

I. IntroduccIón

Los requisitos de software representan una parte 
fundamental en la consecución de la calidad, tanto 

así que existe una disciplina denominada ingeniería de 
requisitos [1], [2], [3] para desarrollar una especificación 
completa, consistente y no ambigua, la cual servirá 
como base para acuerdos comunes entre todas las partes 
involucradas, dónde se describen las funciones que realizará 
el sistema. Así mismo, autores como [4] consideran que todo 
lo concerniente a requerimientos hace parte de un dominio 
entero denominado Ingeniería de Requisitos, que a la vez es 
dividido tanto en Desarrollo como en Gestión de Requisitos. 
La ingeniería de requisitos cumple un papel primordial en el 
proceso de producción de software, ya que enfoca un área 
fundamental: la definición de lo que se desea producir. Su 
principal tarea consiste en la generación de especificaciones 
correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, 
en forma consistente y compacta, el comportamiento del 
sistema. Como disciplina, establece el proceso de definición 
de requisitos en una sucesión de actividades mediante 
las cuales lo que debe hacerse se “elicita”, se modela y 
se analiza [5]. Por su parte [6] indican que la Ingeniería 
de Requisitos es un enfoque sistémico para recolectar, 
organizar y documentar los requerimientos del sistema; es 
también el proceso que establece y mantiene acuerdos sobre 
los cambios de requerimientos, entre los clientes y el equipo 
del proyecto. De la misma manera, [7] mencionan que “la 
Ingeniería de Requisitos es la ciencia y disciplina a la cual 
le concierne el establecer y documentar los requerimientos”.

Así pues, al entender que la ingeniería de requisitos 
es la fase de un proyecto software donde se definen las 
propiedades y la estructura del mismo; y que a la vez 
comprende el desarrollo y gestión de requisitos, se entiende 
también que debe realizarse de manera adecuada, pues 
omitir información en esta actividad ha provocado que 

muchos proyectos de software fracasen.  Adicionalmente, 
debido a que no se realiza un estudio previo de los requisitos 
del usuario, no se hace una definición completa del alcance 
del proyecto y no se realiza el modelado del negocio antes 
de desarrollar el software, el equipo desarrollador o analista 
no se involucra en el problema y aunque tiene claro que el 
sistema debe desarrollarse para dar soporte a los procesos de la 
organización, si el equipo no se involucra en la problemática 
se corre el riesgo de que los requisitos identificados no 
correspondan a las necesidades para lo que se debe crear [8]. 
Por otra parte, [9] menciona que las principales causas de 
fracaso de los proyectos son las siguientes:

Ilustración 1. Factores de falla o cancelación en los proyectos 
(CRISTIÁ, 2011)

Por lo anterior, y partiendo de las problemáticas 
expuestas, se han realizado diversos estudios y publicaciones 
que tratan el tema con el fin de enfatizar en la importancia 
de los requisitos y su responsabilidad en el aseguramiento 
de la calidad del software. Algunos de ellos, como la guía 
al cuerpo de conocimientos para la ingeniería del software 
SWEBOK® (Software Engineering Body of Knowledge) 
propuesto por la IEEE [10], en su versión 2014 trata el tema 
como la primera de sus áreas del conocimiento (KA por 
sus siglas en inglés Knowledge Areas), en la que se refiere 
a la captura, el análisis, la especificación y la validación 
de los requisitos del software y contempla una serie de 
aspectos y conceptos que llevan al software a ser objeto 
de aplicación de la ingeniería. Como producto de salida al 
proceso correspondiente de aplicar los conocimientos del 
área se logra un documento que permita sistematizar, revisar, 
evaluar y aprobar todo lo relacionado con los requisitos del 
software [11].

II. contenIdo

Se detecta -a manera de hipótesis- un problema en 
el sector del software, específicamente en la industria 
que se representa desde la ciudad de Pereira: el problema 
relacionado con el tratamiento que se le hace a los requisitos 
de software como un punto clave para lograr productos y 
procesos de calidad. Con la intensión de ofrecer alternativas 
que permitan hacer frente a dicho problema del que adolece 
la industria, se hace necesario reconocer antecedentes 
regionales, nacionales e internacionales que permitan dar 
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cuenta de los logros que se han alcanzado en investigaciones 
similares y que tienen como objeto de estudio los requisitos:

A. Del orden regional 

La Universidad Tecnológica de Pereira ha mostrado 
interés en explorar, a manera de investigación o con 
proyectos de desarrollo, los problemas que se presentan en 
las empresas desarrolladoras de software respecto al área 
de los requisitos de software [10]. Es así como [12] notaron 
que el crecimiento del mercado del software conlleva 
a la aparición de microempresas en el Departamento 
de Risaralda que procuraban cubrir esta gran demanda 
tecnológica, pero debido a la falta de experiencia en los 
procesos de certificaciones, hacen que los productos no sean 
competitivos con mercados nacionales e internacionales, es 
de ahí que se nota el interés por los autores antes descritos 
en implementar una guía de buenas prácticas en las áreas 
de gestión de requerimientos y planeación del proyecto para 
las microempresas desarrolladoras de software, basada en 
CMMI [13].

Teniendo esta clase de guía antes descrita basada en un 
modelo internacional que sirve de referencia para la gestión 
de requisitos [14], de la misma universidad mostraron el 
interés por medio de un proyecto de investigación logrando 
elaborar el análisis y diseño de una herramienta gráfica para 
los procesos de la ingeniería de requisitos que tiene como 
objetivo proporcionar un mecanismo visual de comunicación 
para identificar de forma inequívoca las necesidades que 
dan lugar al desarrollo de un proyecto de software, como 
también dar sencillez a la monitorización de la información 
que se genera en los procesos de la ingeniería de requisitos.

Así mismo, se ha considerado que una parte vital en 
un proyecto de desarrollo de software es la gestión que se 
lleve a cabo de los requisitos que este debe satisfacer para 
ser catalogado como un producto de calidad, lo cual reviste 
gran importancia y es parte fundamental en los proyectos 
de software. En este sentido, se han realizado diferentes 
investigaciones alrededor del tema con el objetivo de 
encontrar mejores prácticas, herramientas y métodos que 
faciliten dicha gestión. [15] por ejemplo, han mostrado 
preocupación en estudiar una parte específica de la ingeniería 
de requisitos concerniente a la recolección de los mismos, 
planteando como objetivo de su investigación la elaboración 
de un documento que analiza los métodos de obtención de 
requerimientos y sus enfoques de selección, con miras a 
minimizar problemas relacionados con la mala gestión de los 
requisitos en el desarrollo de proyectos de software, esto se 
debe a que la obtención de requisitos, por ser una actividad 
que es llevada a cabo por personas, cada quien expone su 
punto de vista subjetivo haciendo que se haga más compleja 
la comunicación y el entendimiento por parte de los analistas, 
quienes más tarde usarán los detalles de la elicitación para 
especificar lo que el software debe satisfacer. 

Por su parte, [16] en su artículo denominado “La 

ingeniería de requerimientos en las pequeñas empresas del 
departamento de Risaralda”, muestran el estado actual del 
proceso de ingeniería de requisitos en las pequeñas empresas 
que desarrollan software en el departamento de Risaralda, 
además de observar cómo se aborda esta área desde la 
academia. A partir de su proyecto de investigación plantean 
la creación de una metodología para la adquisición y gestión 
de requisitos en el desarrollo de software para PYMES del 
departamento de Risaralda. Para ello se desarrollaron tres 
fases: recopilación de datos, estructuración de la metodología 
y validación de la metodología. 

Finalmente, cabe destacar algunos estudios e 
investigaciones que han arrojado resultados importantes 
para el mejoramiento de la calidad del software, así como 
propuestas y productos que contribuyen significativamente 
a mejorar el trabajo con los requerimientos en las empresas 
desarrolladoras de software de la región y el país. El 
Grupo de Investigación e Innovación en Ingenierías de la 
Universidad Católica de Pereira (GIII-UCP), ha desarrollado 
–a partir de una serie de proyectos de investigación para 
caracterizar la industria del software en Colombia respecto 
a la calidad del producto, el proceso de desarrollo y el uso 
de metodologías, entre otros- una “Propuesta metodológica 
para estandarizar el proceso de construcción y evaluación 
del producto software que permita a las Pymes colombianas 
medir la calidad del software” [11], a partir de la cual se ha 
logrado la formulación de un modelo para el desarrollo y la 
gestión de proyectos de software.   

B. Del orden nacional 

Se determina de igual manera que en el ámbito nacional 
se han llevado a cabo investigaciones importantes en el 
tema de requerimientos de software, pues la carencia de una 
buena gestión de requerimientos en los proyectos software 
ha demandado la necesidad -como lo estipula [17]- de un 
instrumento para la generación del proceso de desarrollo de 
requerimientos de software para micro y pequeñas empresas, 
pues según los autores no existe un instrumento que sugiera un 
proceso de desarrollo de software con base en características 
de la organización y en buenas prácticas, sobre el cual la 
organización pueda iniciar su proceso de mejoramiento ya 
que los procesos de mejoramiento de desarrollo de software 
existentes aceptadas internacionalmente como lo son 
CMMI, SPICE [18] y TSP [19] implica mayor complejidad, 
mayor cantidad de prácticas, rigidez y costos a la hora de su 
implementación en este tipo de organizaciones.

Por su parte, [20] son conscientes de que los analistas 
se suelen expresar en lenguaje técnico del desarrollo de 
software y los interesados se interesan más por el lenguaje 
natural, propio de su dominio de conocimiento, por tal razón 
los autores proponen un modelo de diálogo encaminado a la 
educción de requisitos de software utilizando las entrevistas 
como método más utilizado entre analistas e interesados, es 
así como surge una oportunidad de plantear el modelo que 
supla la carencia de una estructura definida en las entrevistas 
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con el objetivo de evitar que el analista realice de manera 
subjetiva el proceso de educción de requerimientos.

En la misma línea, [21] deciden presentar una revisión 
de la literatura referente a la ingeniería de requisitos, 
relacionada con métodos formales y semi-formales usados 
en la especificación de requisitos tempranos, como también 
en la validación y verificación de requisitos especificados, 
manifestando además que una especificación formal es 
aquella que está expresada en un lenguaje cuyo vocabulario, 
sintaxis y semántica, se han definido formalmente. Por 
lo general, este tipo de lenguajes se basan en conceptos 
matemáticos, como son la teoría de conjuntos, la lógica, el 
álgebra y la matemática discreta. 

En el suroccidente colombiano también se ha investigado 
alrededor de los requerimientos de software. [22] 
presentan como resultado del proyecto de investigación 
“Implementación de los modelos livianos de gestión de 
requerimientos y gestión de la configuración y diseño de un 
modelo liviano de apoyo al área de aseguramiento de la calidad 
del proceso de desarrollo de software para pequeñas empresas 
del Valle del Cauca”, la definición de una metodología ágil 
de ingeniería de requerimientos para empresas emergentes 
de desarrollo de software del suroccidente colombiano. La 
misma se basa en que las empresas emergentes no logran 
aplicar modelos y metodologías de calidad reconocidos 
internacionalmente, pues su gran obstáculo se observa en los 
altos costos de implementación, el recurso humano requerido 
y los estándares exigidos que restringen la creatividad, parte 
importante de su capital.

Finalmente, y de la misma manera [23] citado por [24] 
de la Universidad ICESI de Cali propone una guía para 
la preparación de un documento de requerimientos para 
proyectos de sistemas por computador tanto en lo referente 
a hardware como a software. La misma menciona que “el 
propósito del documento de requerimientos es la razón de 
ser de un proyecto dado” puesto que constituye el conjunto 
de necesidades que dan lugar a la iniciación del proyecto 
y sirven para definir lo que va a hacerse. Según la autora, 
la guía pretende establecer un marco general con los 
diferentes aspectos que debe cubrir un buen documento 
de requerimientos y que será el pilar del desarrollo de 
cualquier proyecto de software o de hardware a realizarse. 
Oros autores del país que abordan el tema desde diferentes 
miradas, pero relacionados con el proceso de desarrollo y 
gestión de requisitos son: [25] elicitación de requisitos, [26] 
análisis de requisitos y [27] gestión de requisitos. 

C. Del orden internacional 

Respecto al ámbito internacional, son muchas las 
investigaciones llevadas a cabo sobre los requisitos de 
software que aportan significativamente a la construcción de 
este artículo, pues hacen alusión a aspectos importantes a 
tener en cuenta a la hora de determinar los factores de éxito 
y fracaso en el trabajo con los requerimientos de software, 
tales como aquellos relacionados con: la captura, análisis y 

especificación de requisitos, así como la identificación de 
los stakeholders o interesados, las técnicas y herramientas 
utilizadas en el proceso, así como la complejidad y 
efectividad de las mismas.

Siguiendo la línea del proceso de requisitos, como parte 
del análisis y especificación de los mismo se determina, 
por parte de [28] que, en aras de mejorar la calidad de 
la fase de Ingeniería de Requisitos en los proyectos de 
desarrollo, se realizaron varios estudios que concluyeron 
con la elaboración de una solución que permite, dentro de 
la Ingeniería de Requisitos, determinar la complejidad de 
los requisitos funcionales del software mediante variables 
y métodos matemáticos, fortaleciendo y apoyando, con 
mayor precisión, la clasificación de los mismos. También se 
aplicaron encuestas a expertos como método de investigación 
para identificar variables. 

Por su parte, [29] presentan una metodología para la 
Ingeniería de Requerimientos denominada DoRCU, la cual 
se caracteriza por su flexibilidad y orientación al usuario. 
Considera los mejores resultados de diferentes enfoques 
examinados y se apoya en diversos métodos, técnicas y 
herramientas ya desarrollados por otros autores, pero sin 
comprometerse con los lineamientos de un paradigma en 
particular. Tiende, además, a que se unifique la terminología 
empleada en el campo de la Ingeniería de Requisitos, 
eliminando de esta manera aparentes discrepancias que sólo 
son la consecuencia de confusiones semánticas que dificultan 
aún más el proceso de definición de requerimientos.

De igual forma, [30] presentan un estudio denominado 
“Hacia una especificación dinámica requisitos de software”, 
el cual se centra en la documentación de los requisitos 
de software y más puntualmente en el documento de 
especificación de requisitos del software. Su objetivo, como 
ellos lo manifiestan, es ayudar a los ingenieros de requisitos 
a ser más eficientes en la redacción de este documento. 
Para ello, proponen un modelo de documento dinámico 
para representar dicha especificación, en el que la mayor 
parte se alimenta automáticamente de una base de datos de 
requisitos. Los autores se centraron principalmente en la 
parte del texto de la especificación en la que se requiere un 
mayor conocimiento del dominio del problema y experticia 
al escribir.

Adicionalmente, los autores hacen un recorrido por 
diferentes propuestas, a partir de las cuales lograron 
identificar un conjunto de problemas que ocurren en la 
plantilla actual de Especificación de Requerimientos o 
SRS (Software Requirements Specification, por sus siglas 
en inglés) del estándar IEEE 830-1998 [31], para el cual 
proponen una ampliación con el objetivo de crear una 
relación de derivación entre los requisitos del usuario y los 
requisitos del sistema. Todo ello mediante una representación 
XML del documento SRS y la construcción de un esquema 
SRS, mediante el cual se argumenta que se permitirá a 
los ingenieros de requerimientos ser más eficientes en la 
redacción del SRS.
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Apoyando lo anterior, [4] citado por [32] manifiestan 
que, para lograr un producto de software de alta calidad, los 
requisitos deben satisfacer varias características y cumplir 
ciertos criterios tales como los propuestos en la Ilustración 
1. Si no lo hacen, deben ser reformulados hasta conseguirlo. 

técnicas para llevar a cabo una especificación formal de los 
requisitos, asegurando que su implementación podría reducir 
significativamente su ambigüedad e incompletitud de una 
forma más rápida y anticipada, minimizando el número de 
errores durante el proceso. 

Por lo anterior, la identificación y tratamiento de estos 
errores en etapas tempranas del proyecto de software es 
crucial para disminuir los costos de su operación y evitar 
errores en etapas posteriores del desarrollo. 

Así pues, la especificación formal fuerza el análisis 
detallado de los requerimientos, lo cual puede revelar errores 
potenciales que podrían de otra forma no ser descubiertos 
sino hasta que el sistema esté en producción.

No siendo ajeno a lo anterior, es fundamental mencionar 
que, si bien este tipo de especificación contribuye al 
mejoramiento de la calidad de la etapa de requisitos, resulta 
notorio la demanda elevada de recursos económicos, de 
personal calificado y de tiempo del proyecto para poseer un 
documento formal de especificación de requisitos.

Finalmente, es importante destacar que en el ámbito 
regional existen varios estudios tendientes a diagnosticar 
dificultades en el trabajo que realizan las MIPYMES con 
los requisitos, al igual que propuestas para corregir dichas 
dificultades. Sin embargo, hace falta evidencia de su puesta 
en práctica en el medio y de mejoras obtenidas como 
resultado de su aplicación.   
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