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1. Introducción y Objetivo 

La industria del software ha sido revolucionada en las últimas décadas por la aparición 

del Software Libre y de Código Abierto o Free/Libre Open Source Software (FLOSS) 

(Raymond, 1999, Stallman, 2004, Lerner y Schankerman, 2013). De acuerdo a si una 

persona física o jurídica posee o no los derechos de explotación sobre el software, lo 

cual da lugar a formas de producción muy diferentes, se lo clasifica en software 

propietario o FLOSS27.   

La producción de este tipo de software se realiza principalmente en comunidades de 

programadores (Zanotti, 2014). Algunos ejemplos populares de este tipo de 

comunidades que pueden mencionarse incluyen a la plataforma Android, el proyecto 

Mozilla Firefox, la Comunidad Python28, PHP, Open Stack (un proyecto de cloud 

                                                
27 - Como producto, un programa informático se define como Software Libre si sus usuarios tienen la libertad de 

ejecutar, estudiar, modificar y mejorar, copiar, y distribuir el producto (las 4 libertades del software libre), para lo cual su 

código debe estar abierto. Esta libertad se garantiza a través de una forma particular de licencia conocida como copyleft, 

que obliga al que lo use, o lo modifique, a mantener libre y en la esfera pública el código que pudiera producir a partir de 

él. Un programa es Open Source (de código abierto) cuando el código fuente está disponible con sus versiones 

ejecutables. Para ser considerado un software libre además debe: i) estar disponible en la esfera pública; y ii) respetar 

las cuatro libertades básicas mencionadas. En gran medida la diferencia entre las corrientes de Open source y de 

Software Libre es “filosófica”. Desde un punto de vista operativo, a nivel productivo en empresas y en términos de su 

impacto económico, los términos pueden usarse indistintamente, o bien conjuntamente, como FLOSS. De este modo, 

un programa informático es FLOSS cuando es un Software Libre o es un Software Open Source. 

28 - Por caso, la Comunidad Python tiene sus sub-comunidades regionales que nuclean varios proyectos open source. 

La comunidad Python Argentina (PyAr) sostiene varios proyectos que pueden mencionarse, tales como GauchitoGil (un 

administrador de colas de mensajes, con soporte para múltiples protocolos ) o Caucho (un juego de batalla en vehículos 

multijugador), además de que los miembros de la comunidad participan o impulan otros proyectos, tales como OpenLex 

(software de gestión para estudios jurídicos), SiGeFi (sistema de gestión financiera), o PyAfipWs (Interfaces y 

Herramientas relacionadas con la AFIP), por nombrar algunos.  

mailto:hernanmorero@eco.uncor.edu
mailto:jorge.jose.motta@unc.edu.ar
mailto:ignaciojuncos94@gmail.com
mailto:juangavelezmi@mi.unc.edu.ar
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computing para brindar infraestructura como servicio), Apache HTTP server, el núcleo 

de Linux, SuiteCRM o la comunidad Ubuntu. Las comunidades FLOSS  pueden definirse 

como instancias de producción entre pares de manera online por grupos  de 

desarrolladores que establecen y ejecutan objetivos de producción 

descentralizadamente, y cuyos miembros actúan en base a una serie diversa de 

motivaciones, en particular de tipo no-monetarias (Benkler et al., 2015). Las 

comunidades desempeñan funciones organizacionales de coordinación, división del 

trabajo, reclutamiento, entrenamiento, creación y cumplimiento de normas, resolución 

de conflictos y mantenimiento de fronteras. 

Los procesos productivos de los proyectos de desarrollo de los proyectos FLOSS en las 

comunidades funcionan como un sistema de innovación distribuida caracterizado por: 

a) La ausencia de una unidad centralizada de toma de decisiones ex-ante y la existencia 

de un diseño y corrección del código concurrente (Bonaccorsi y Rossi, 2003); b) La 

integración de los propios usuarios en el proceso productivo, creativo, de desarrollo, 

corrección y mejoras al software (Hippel y Krogh, 2003); y c)  La producción colaborativa 

basada en bienes comunes (commons-based peer production) (Benkler, 2017).  Todo 

esto conforma un “modelo comunal de innovación” (Lee y Cole, 2003) o un modelo de 

innovación “privado-colectivo” (Hippel y Krogh, 2003). Aquí el resultado del proceso 

innovativo no es percibido completamente ni como un  “bien público puro”, ni como un 

“recurso de uso común” (O’Mahony, 2003), sino que posee significativos beneficios que 

pueden ser apropiados privadamente aunque las innovaciones “se revelen” libre y 

gratuitamente, sin la necesidad concreta de establecer derechos de propiedad privada. 

Las maneras en que las empresas, tanto grandes corporaciones como PyMEs de 

software, participan de esta forma de producción son muy diversas y activas. Allí los 

desarrollos y el software generado se producen con licencias de propiedad que tienden 

a limitar su apropiación privada (copyleft), puede descargarse libremente y pueden 

acceder incluso empresas competidoras. La investigación reciente ha establecido que 

la presencia empresarial dentro de la actividad del FLOSS se ha tornado un fenómeno 

notorio, de modo que se muestra como un aspecto característico del funcionamiento de 

la competencia, la producción y la innovación en el sector del software en general 

(Morero y Zanotti, 2018, Lund y Zukerfeld, 2019, Juncos y Borrastero, 2020, Morero y 

Motta, 2020). 
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Esto ha llevado a preguntarse e investigar cual es el rol y participación de actores 

provenientes de la lógica del mercado, como las empresas. En particular, un grupo de 

académicos ha estudiado de qué manera y porqué se involucran las empresas en las 

Comunidades FLOSS.  

En base a estos antecedentes es que surge el objetivo del presente artículo, que es 

indagar sobre las características y determinantes de la participación de las empresas 

argentinas de software en las comunidades FLOSS. Para ello, contamos con los datos 

de un relevamiento tecnológico realizado entre 2018 y 2019 a nivel nacional a 103 

empresas de software de la Argentina, con información sobre aspectos estructurales, 

vinculaciones y colaboración con la comunidad de software libre, innovación y 

capacidades. 

2. Marco teórico de referencia  

El carácter de un sistema de innovación distribuida de los proyectos FLOSS ha llevado 

a investigar la manera en que las comunidades donde se llevan a cabo y se produce el 

software se organizan y funcionan.   

Por un lado, nos encontramos con una serie de conceptualizaciones y definiciones 

alrededor de las interrelaciones entre las comunidades, sus proyectos de desarrollo y 

sub comunidades que los componen. Ello en ocasiones es abordado como el estudio 

de Ecosistemas OS (Poo-Caamaño et al., 2016), donde proyectos y comunidades viven 

simbióticamente y, en ese sentido, sus evoluciones, estructuras y maneras de funcionar 

dependen mutuamente entre sí; o como Constelaciones de prácticas que están 

enraizadas (embeded) en dinámicas existentes de mercado y de flujos monetarios 

(Berdou, 2010).  

Así, diversos artículos estilizan las formas en que se inician y luego se desarrollan los 

proyectos FLOSS (Schaarschmidt et al., 2015), y los clasifican y distinguen entre sí 

acorde a ello (Capra et al., 2011, Capiluppi et al., 2012). Aparecen así proyectos FLOSS 

tradicionales (donde no se involucran las empresas), proyectos FLOSS con 

involucramiento empresarial y proyectos FLOSS liderados por empresas (Capiluppi, et 

al., 2012). Los primeros dos son proyectos comunitarios y los últimos dos cuentan con 

esponsoreo corporativo.  

Respecto a la participación corporativa en las comunidades FLOSS ha surgido en la 

literatura una diversidad de estudios describiendo o tipificando las formas de 
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involucramiento de las empresas (Jullien y Zimmermann, 2011). Las formas van desde 

contar con trabajadores de la empresa pagos para colaborar en proyectos FLOSS de la 

comunidad (Dahlander y Wallin, 2006, Henkel, 2009, Berdou, 2010, Colombo et al., 

2013), la propia iniciación de proyectos FLOSS esponsoreados por la empresa 

(Capiluppi, et al., 2012), la liberación de código anteriormente cerrado (Henkel, 2004), 

la “donación” de herramientas de desarrollo desarrolladas inhouse,  el financiamiento y 

apoyo a Fundaciones que soportan al FLOSS, hasta la provisión de otro tipo de 

infraestructuras y recursos (hardware, ancho de banda, hosting, etc.).  

Los tipos de involucramiento han sido clasificados de distintas maneras. Una 

clasificación que califica el grado de involucramiento según el nivel de beneficio mutuo 

que tienen las empresas en relación a la comunidad las tipifica en tres clases: relaciones 

de tipo simbiótica, de tipo comensalista y de tipo parasitaria (Dahlander y Magnusson, 

2005). Otras clasificaciones distinguen a las formas de participación de las empresas en 

proyectos OS comunitarios (que son liderados por miembros de la comunidad y no han 

sido iniciados por empresas) en tres modelos, que pueden combinarse para una misma 

firma en distintos espacios FLOSS: un modelo de aporte de código (coding), un modelo 

de soporte y apoyo a la comunidad (support) y un modelo de gestión  (management) de 

proyectos (Capra, et al., 2011). También la participación de las empresas puede 

distinguirse si éstas se acoplan a un proyecto iniciado por la comunidad donde hay 

involucramiento de firmas (industry-involved OSS projects) o si directamente inician sus 

proyectos y los lideran (industry-led OSS projects) (Capiluppi, et al., 2012). En este 

continente de aportes, es que estudiaremos la participación corporativa en las 

comunidades. En ello, consideraremos tanto si estas empresas son oferentes de 

productos o servicios FLOSS, como si mantienen una oferta exclusivamente desde 

software privativo. 

3. Metodología  

Para el caso argentino la evidencia cuantitativa disponible sobre la relevancia del 

FLOSS a nivel empresarial es sumamente escasa. Los estudios y artículos que abordan 

la temática de software libre u OS, aportan muy limitada información sobre la magnitud 

que ha alcanzado la producción de FLOSS en Argentina. Ante esta vacancia de 

información sobre la magnitud y comportamiento de las empresas FLOSS en Argentina, 

entre fines de 2018 y principios de 2019 realizamos un relevamiento a nivel nacional 

que incorpora un diseño que completa el abordaje del FLOSS en el sector del software. 
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Esta encuesta se denominó “III Encuesta sobre Innovación en el sector de Software de 

la Argentina 2019”.  

El relevamiento estuvo conformado por 4 secciones. En la primera se relevaron datos 

generales de la empresa y de su actividad productiva, en la segunda sobre vinculaciones 

y colaboración con la comunidad de software libre, la tercera estuvo destinada al tema 

innovación en el periodo 2016-2018, y la cuarta a capacidades. Se lograron 105 

respuestas de empresas de software de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 

Provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe.  Luego del tabulado, la 

depuración de la base generó que la muestra total alcanzase las 103 empresas. 

A partir de estos datos se trabajará en el presente trabajo en dos direcciones. Por un 

lado, se realizará una caracterización de la participación en comunidades de las 

empresas de la muestra. Esto se realizará a partir de estadística descriptiva de las 

respuestas de estas empresas en el módulo “vinculaciones y colaboración con la 

comunidad” de la encuesta. Por otro lado, se buscará establecer los determinantes de 

que las empresas, provean o no FLOSS, se vinculen con comunidades FLOSS. Para 

esto, a partir de las respuestas de los módulos de datos generales y actividad 

productiva, innovación y nivel educativo de los ocupados de las empresas que 

efectivamente se vinculan con la comunidad, se construirá un modelo Probit sobre la 

probabilidad de vincularse con la comunidad incorporando como covariables el uso y 

producción de FLOSS, el nivel y esfuerzos de innovación, el tamaño y antigüedad de 

las firmas, el nivel de capacitación, la especialización productiva y el acceso al mercado 

externo de las firmas.  

4. Resultados preliminares 

A través de estadística descriptiva, basada en las respuestas válidas de la encuesta 

realizada, podemos dar cuenta de las características que asumen las vinculaciones de 

las empresas con las comunidades FLOSS. En términos generales, poco más de un 

tercio de las empresas consultadas colaboran con la comunidad FLOSS. Las empresas 

que producen FLOSS son quienes más se vinculan a las comunidades (61.9% de ellas), 

mientras que una de cada cuatro empresas que usan pero que producen FLOSS 

colaboran con las comunidades.  

Este último dato nos revela la relevancia que pueden tener las comunidades FLOSS 

para las empresas más allá de su oferta productiva, ya que es posible que, a través de 
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la vinculación activa que se mantiene con los otros miembros de la comunidad, una 

empresa pueda acceder a conocimientos y recursos útiles. Al indagar sobre los objetivos 

de las vinculaciones, entre las empresas que producen FLOSS se destacan las 

siguientes actividades de I+D (70% de las empresas que producen FLOSS); testeo de 

producto e innovaciones (41%); asistencia técnica (54%); transferencia tecnológica 

(29%); y capacitación (33%). Mientras que en las empresas que utilizan, pero no 

producen FLOSS, tenemos como las más importantes: actividades de I+D (44% de 

estas empresas); asistencia técnica (55%); transferencia tecnológica (22%); y 

capacitación (55%). Esto sugiere que la vinculación de empresas que no producen 

FLOSS pero sí lo utilizan tiene como principales finalidades la obtención de asistencia 

técnica y la capacitación en tecnologías basadas en código abierto.  

En una estimación preliminar del modelo PROBIT se encontraron distintas variables 

significativas en cuanto a los determinantes de vinculación con la comunidad: Uso y 

producción de FLOSS (aquellas empresas que producen y usan tienen más 

probabilidades de vincularse con la comunidad que aquellas que solo usan, estas 

últimas sin embargo tienen mas probabilidad que aquellas que ni usan ni producen) al 

1%; Horas destinadas a capacitación (mas horas de capacitación mayor probabilidad de 

vincularse) al 10%; Exportación (aquellas empresas que exportan mayor probabilidad 

de vincularse que las que no) al 10%; y Esfuerzos de Innovación (las empresas que 

realizan mayores esfuerzos de innovación tienen mayor probabilidad de vincularse) al 

5%. 
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