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HIPOTESIS: 

• Si se estudian las características de los sistemas estructurados y de los 

orientados a objetos entonces se pueden comparar para obtener una visión 

de las v:entajas y desventajas que cada uno ofrece. 

• Si se aplican las Metodologías Orientadas a Objetos entonces la forma en 

que se realiza el modelado de un problema es cambiada en cuanto a la 

abstracción de los elementos integrantes del sistema y su interacción. 

• Si se estudian varias Metodologfas Orientadas a Objetos entonces se 

cuenta con un mayor número de herramientas para llevar a cabo el análisis 

y diseño de un sistema en particular. 

• Si se aplican las Metodologias Orientadas a Objetos entonces se logra 

incrementar el capital de software mediante componentes reutilizables. 

• Si se aplican las Metodologías Orientadas a Objetos entonces se tiene a 

disposición una amplia notación para la documentación del análisis y diseño 

de los Sistemas de Información. 



OBJETIVOS GENERALES: 

• Analizar y evaluar comparativamente tres Metodologías de Análisis y Diseno 

Orientadas a Objetos utilizadas en la Ingeniería de Software, a fin de 

concluir si los o~jetivos pretendidos por ellas son funcionales. 

• Aplicar las Metodologías Orientadas a Objetos analizadas en un Sistema de 

registro de información de personal docente de una institución que imparte 

clases de nivel medio superior. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Definir y comprender los conceptos básicos de las técnicas tradicionales de 

análisis y diseño de los sistemas procedimentales o estructurados. 

• Comprender las causas que originaron el surgimiento de las Metodologias 

Orientadas a Objetos 

• Definir y comprender los conceptos básicos de la Tecnología Orientada a 

Objetos. 

• Comparar los sistemas estructurados y los orientados a objetos, resaltando 

beneficios y riesgos que presentan cada uno de ellos. 

• Estudiar y comprender las Metodologías Orientadas a Objetos de Rebeca 

Wirfs-Brock. Edward Yourdon y Grady Booch. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio de los puntos 

anteriores, en el Diseño de un Sistema de registro de información de 

personal docente de una institución que imparte clases de nivel medio 

superior, siguiendo las etapas definidas en cada una de las Metodologlas 

Orientadas a Objetos estudiadas. 



Introducción 

INTRODUCCION 

A lo largo del tiempo, fas organizaciones han reconocido la 
importancia de administrar los recursos claves, tales como el trabajo y 
la materia prima. Actualmente. Ja información ha sido colocada en su 

merecido lugar como un recurso clave. Los tomadores de decisiones 
han comenzado a comprender que la información no sólo es un 

resultado de manejar empresas, sino la base para su organización y 
crecimiento. 

Para maximizar la utilidad de la información en una empresa, 

ésta debe ser administrada correctamente, de la misma forma que 

otros recursos lo son. El uso de las computadoras ha servido para 
lograr su buena administración y su manejo. 

El desarrollar software para un sistema de información resulta 

una tarea ardua y de alta complejidad. ya que involucra Ja definición 
de objetivos, alcances y procesos que se deben cumplir. abarcar y 

realizar. Esta tarea implica el seguimiento de metodologfas, medidas 
de control para el desarrollo del software. 

Debido a la compleJ1dad y magnitud de los sistemas el software 
se desarrolla en periodos mayores a los planeados y consumiendo 

mayores recursos econórn1cos y humanos. A consecuencia el 
software creado tiene defectos. que en su mayoría se deben a la falta 

de visión a futuro en su diseno y conceptualización. ya que al ser 
liberados la orgarnzacion ha sufrido cambios, los cuales no siempre se 

consideran La mayoria del sohware corporativo es obsoleto por los 
cambios a /os que están expuestas las organizaciones que los 

requieren 

LOUtdc:S t.·~.,nl,,.1 GdrC1a 
ISat:-~I ret".: Arredundo 
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De la necesidad de buscar y aplicar nuevos enfoques para la 
construcción de software para los sistemas de información, la 
Ingeniarla de Sistemas pretende mediante metodologlas innovadoras, 

como lo es la Orientada a Objetos, crear sistemas lo mayormente 
confiables, flexibles, mantenibles y capaces de evolucionar para 
satisfacer los requerimientos del cambio de cualquier organización, 

además de minimizar el tiempo de desarrollo invertido en su 
construcción. creación de librerias y código reutilizable, entre otros. 

En esta tesis se conocerán, comprenderán y analizarán las 
metodologlas orientadas a objetos de la ingeniarla de software, 
además se efectuará una evaluación comparativa de ellas para 

concluir si los objetivos pretendidos por estas metodologias son 
funcionales, los cuales son: 

Permitir el desarrollo de Sistemas de software de una forma más 
dinámica, que respondan al ambiente en constante evolución de 
las organizaciones. 

Cambiar la forma en que se realiza el modelado de algún 
problema, mediante nuevos enfoques de abstracción en la 
identificación de los elementos que integran un sistema y su 

interacción. 
Proveer una rica notación para la documentación del análisis y 
diseno de los sistemas de información. 

Promover el uso de técnicas para la obtención de componentes 
reutilizables. 

Este estudio se desarrollará de la siguiente forma: 

La primera parte de la tesis está enfocada a dar los conceptos 

básicos necesarios para entender la lngenieria de Software orientada 
a objetos. El primer capitulo está dedicado al estudio de los sistemas 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Pérez Anedondo 
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procedimentales y sus metodologias, y en contra parte el segundo 
capitulo se dedica al estudio de los sistemas orientados a objetos 
{surgimiento, conceptos y caracterlsticas}. De esta forma en el tercer 

capitulo se tienen los elementos necesarios para realizar un análisis 
comparativo de los Sistemas Procedimentales y los Orientados a 
Objetos y se establecen ventajas y desventajas de los mismos. 

La segunda parte se enfoca al estudio, análisis detallado y a la 

evaluación de las metodologlas de análisis y diseño orientadas a 

objetos. 

En los capitulas cuarto, quinto y sexto se estudian, comprenden 

y analizan tres de las mas completas metodologias Orientadas a 
Objetos de la Ingeniarla de Software: 

- Metodologla de Wirts 

- Metodologla de Yourdon 
- Metodología de Booch 

En el capitulo séptimo se aplican cada una de las metodologlas 
a un caso real, será el mismo para las tres, la aplicación es hasta el 

diseño. 

Finalmente en las conclusiones se realiza una evaluación 

comparativa de las metodologias estudiadas. 

Lo1.1rdes r..1ont1el G.-.rc1a 
Isabel Perez Arredondo 
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Capitulo 1 Sl•toma• Procadlmantale• 

1. SISTEMAS PROCEDIMENTALES 

1.1 Reseña Histórica 

En la Historia de las computadoras de electrónica digital los años so·s y los 60's 
fueron décadas de hardware. Los años 70's fueron un periodo de transición y un tiempo 
de reconocimiento del software. Desde la década de los ao·s el software ha sido 

reconocido como el elemento que determina la capacidad de los nuevos procesadores de 
nuestra era, es decir. las imponentes capacidades de procesamiento y almacenamiento 
del hardware moderno representa un gran potencial de célculo, el software es el 
mecanismo que nos facilita utilizar y explotar ese potencial. 

Desarrollar software que iguale el potencia/ de las computadoras resulta ser un reto 
mucho mayor que el construir máquinas más rápidas 

La Programación Modular forma el principio en que estén basados la mayorfa de 

los avances en la construcción del software en Jos últimos 40 años. 

El soporte mas elemental para la programación modular se dió con la invención de 
la "subrutina .. a principios de los so·s. Una subrutina se crea al sacar una secuencia de 

instrucciones del programa principal y darle un nombre separado. Mientras que las 
subrutinas proporcionan el mecanismo básico para la programación modular, se requiere 
mucha disciplina para crear software bien estructurado. 

A fina/es de los 60's, el estado del software disparó un esfuerzo concertado entre 

los cientificos de la computación para desarrollar un estilo de programación consistente y 
disciplinado. El resultado de ese esfuerzo fue el refinamiento de la programación modular, 
es el enfoque conocido como ''Programación Estructurada", que se basa en la 

descompos1crón funcronal; al descomponer sistemáticamente programa en 
componentes, cada uno se descompone en subcomponentes y asi consecutivamente 

hasta el nivel de subrutina individuales. De esta manera, grupos de programadores 
separados escriben diferentes componentes. los que se ensamblan posteriormente para 

formar el sistema completo. 

Lc>urdes l\lontocl Garc1a 
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La última innovación en la programación estructurada es la "Ingeniarla de Software 

Asistida por Computadora" (CASE). Con CASE las computadoras administran el proceso 
de Ja descomposición funcional, verificando que todas las interacciones entre subrutinas 
sigan una forma correcta y especifica. De hecho, los sistemas avanzados de CASE 

pueden construir programas completos a partir de diagramas en Jos que se expresa toda 
la información del diseño. El CASE suministra un soporte automático o semiautomático en 

la aplicación de los métodos en el desarrollo de sistemas. las metodologfas orientadas a 
objetos también son contempladas en CASE. 

Otro enfoque de programación automática lo representan los .. Lenguajes de Cuarta 
Generación" (4GL's). Los 4GL's incluyen una amplia variedad de herramientas que 
ayudan a automatizar la generación de aplicaciones Upicas de negocios, incluyendo la 
creación de formas, reportes y menúes. 

1.2 Evolución de los Sistemas de Software 

Es común. al hablar de la comunicación, señalar el vertiginoso e impresionante 
progreso logrado en las pocas décadas de su existencia. El contexto en el que se ha 
desarrollado el software está fuertemente ligado a las cuatro décadas de evolución de los 
sistemas Informáticos. Un mejor rendimiento del hardware, un tamaño más pequei'\o y un 

costo más bajo, han dado lugar a sistemas informáticos más sofisticados. 

La evolución del software dentro del contexto de las áreas de aplicación de los 

sistemas basados en computadora se describe en la siguiente figura: 

Lourdes Montrel Garcla 
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Evolución del Software 

Los primeros anos La Segunda Era La Tercera Era La Cuarta Era 
- Or1enlacion por lotes - Mulllusuano • Sislemas Distribuidos - Sistemas E11pertos 
- D1stnbuciól'\ hm11ada - Tiempo Real • ·1ntcligencla• empotrada - Maquinas de IA 
• Software a medida - Bases do Datos • Hardware de ba10 costo - Arqullecturas Paralelas 

• Producción d_o Software - Impacto en ol consumidor 

Durante los primeros años el hardware era de propósito general, por otra parte el 

software se diseñaba a la medida para cada aplicación y tenia una distribución 

relativamente pequeña. 

La mayoria del software se desarrollaba y utilizaba por la misma persona u 

organización; debido a este entorno personalizado del software, el diseño era un proceso 

impllcito. ejecutado en la cabeza de alguien y la documentación no existla normalmente. 

La segunda era de la evolución de los sistemas de computadoras se extiende 

desde la mitad de la década de los 60's hasta finales de Jos 70's. La multiprogramación, 

los sistemas multiusuarios, introdujeron nuevos conceptos de interacción hombre

máquina. Las técnicas interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones, los sistemas 

podfan reconocer, analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando asi los 

procesos y produciendo salidas en milisegundos en vez de minutos. 

La tercera era de la evolución de los sistemas de computadoras comenzó a 

mediados de los 70's. El sistema distribuído (en este caso computadoras múltiples, cada 

una ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna otra) incrementó 

notablemente la complejidad de los sistemas informéticos. 

Redes de área local y global. comunicaciones digitales de alto ancho de banda, la 

llegada y amplio uso de los microprocesadores y computadoras personales. supusieron 

una fuerte presión sobre los desarrolladores de software. 

Lourdes t.1ont1e1 García 
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La cuarta era en software de computadoras ha comenzado. Las técnicas de la 

cuarta generación para el desarrollo de software están cambiando la forma en que 

algunos segmentos de la comunidad informática construye los programas de 

computadora. Los sistemas expertos y el software de inteligencia artificial se han 

transladado finalmente del laboratorio a aplicaciones prácticas, en un amplio rango de 
problemas del mundo real. 

Es asl como el software se ha convertido en el elemento clave de la evolución de 
los sistemas y productos informáticos. 

1.3 Desarrollo de Sistemas Orientados a Procedimientos. Metodologias 

El proceso de desarrollo de software contiene tres fases genéricas: Definición, 

Desarrollo, Mantenimiento: estas fases no difieren de un sistema a otro, son 

independientes al área de aplicación, del tamaño del proyecto o de la complejidad que 

éste implique. 

La fase de Definición se enfoca al qué. Esto es, durante la definición se 

identifica qué información ha de ser procesada, qué función, qué interfaces han de 

establecerse. qué ligaduras de diseño existen y qué criterios de validación se necesitan 

para definir un sistema. Por lo cual se debe identificar los requerimientos del sistema y 

del software. Al realizarse la definición se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

Análisis del Sistema. Se define el papel de cada elemento que interviene en el 

sistema que se desee realizar por un software. 

Planificación del Proyecto Software. Se definen los limites del sistema: se realizan 

estimaciones de los recursos humanos y materiales (entre ellos el hardware y software) 

con sus respectivos costos: se definen tareas a realizar y se el<::1bora el plan de trabajo. 

Análisis de requerimientos. Se realiza un estudio más detallado del dominio de la 

Información que se maneja en el sistema y se define cuál va a ser manipulada por el 

software. 

Lourdes ""'°"''º' García 
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La fase de Desarrollo se enfoca al cómo. En esta fase se diseñan las estructuras 

de datos. la estructura del software, cómo han de implementarse los detalles 
procedimentales, la construcción del software en el lenguaje de programación y cómo 
han de realizarse las pruebas del software terminado. 

Durante el desarrollo se llevarán acabo las siguientes actividades: 

Diseño del Software. El diseño translada los requerimentos del software a un 

conjunto de representaciones (algunas gráficas, otras tabulares o basadas en 
lenguajes) que describen la estructura de datos, arquitectura y procedimiento algorltmico. 

Codificación. Las representaciones del diseño deben transladarse a un lenguaje de 

programación, que dá como resultado unas instrucciones ejecutables por computadora 

(software). 

Prueba de Software. Una vez que el software se ha implementado en una forma 
ejecutable por la máquina, deben ser probados para verificar su buen funcionamiento o en 

su caso detectar errores. 

La fase de Mantenimiento se enfoca al cambio y/o correción del software: 
estos cambios pueden ser ya sea por adaptaciones requeridas por la evolución del 
entorno del software o por cambios de los requerimientos de los usuarios del sistema, 

ya sea para reforzar o aumentar los alcances del mismo. La fase de mantenimiento 
reaplica los pasos de las fases de definición y desarrollo, pero basándose en el software 

ya existente. Durante la fase de mantenimiento se encuentran tres tipos: 

Corrección. Modificación del software para corregir errores. 

Adaptación. Con el paso del tiempo es posible que cambie el entorno original (CPU, 

periféricos. sistema operativo. entre otros) para el cual se desarrolló el software, lo 
que provoca realizar una adaptación al medio a nivel de programación. 

Lourdes Mon11e1 Garc1'1 
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Au1nento. Debido al entorno de las organizaciones. los procesos y sistemas de 
información cambian para daptarse al medio, lo que provoca que el software crezca o 
se modifique para ir al paso con el cambio y siga satisfaciendo las necesidades de 
información que lo crearon. 

En la ingeniarla de software un método es un procedimiento o una técnica que 
realiza una porción significante del ciclo de vida de un sistema. Una metodologfa es una 
colección de métodos basados en una filosoffa común que juntos cubren parte o todo el 
ciclo de vida de un sistema. 

Los métodos aplicados durante las fases de definición, desarrollo y mantenimiento 
variarán dependiendo de la(s) metodologla(s) de Ingeniarla de Software (o en su caso la 
combinación de ellas) que se aplique(n). 

Los métodos abarcan la planificación y estimación de proyectos, análisis de los 
requerimientos del sistema y del software, diseño de las estructuras de datos, 
arquitecturas de programas y procedimientos algorltmicos, prueba y mantenimiento. 

Algunas de las metodologlas más conocidas para el desarrollo de sistemas en la 
Ingeniarla de Software son: 

Método Warnier-Orr (Desarrollo Estructurado de Sistemas de Datos) 
Método Gane/Sarson 
Método Entidad-Relación 
Método Yourdon 
Método de lngenieria de Información (IEM) 

Método DeMarco 
Método Jackson 
CASE Method 

Lourdes Mont•el Garcla 
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1.3.1 Diagramas de Flujo de Datos (DFD) 

Debido a que la mayorla de los métodos de Ingeniarla de Software utilizan los 

Diagramas de Flujo de Datos (DFD) se definirá lo qué son y su notación . 

El Diagrama de Flujo de Datos es una técnica gráfica que representa el flujo de la 

información y las transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la entrada 

hasta la salida. Se puede usar un Diagrama de Flujo de Datos para representar un 

sistema o un software o cualquier nivel de abstracción. De hecho los DFD"s pueden ser 

refinados en niveles que representen un mayor flujo de información y un mayor detalle 

funcional. Un diagrama de nivel O (cero) también es denominado modelo fundamental del 

sistema o modelo de contexto, representa al elemento de software completo como una 

sola burbuja con datos de entrada y salida representados por flechas de entrada y salida, 

respectivamente. Partiendo del DFD nivel O para mostrar más detalles, aparecen DFD"s 

adicionales. La notación básica que se usa para crear un DFD es la siguiente: 

Un productor o c:unsum1dor de mformaciOn que reside fuera de los hm1tes 
del sistema a ser modelado 

Un Hansformador de 1nformaoon que res1de denlro de ros limites Uel 
sistema a ser modelado 

~ 
Un elemento de datos o una colecoOn de elementos de datos. la 
c..•be.za de la flecha 1nd1ca la d1recoon del flu¡o de datos 

mentes 
de Datos 

Un depus1to de dalos que se guardan para ser usados por uno o más 

Notacion Básica de OFO"s 

Es importante señalar que el diagrama no proporciona ninguna indicación explicita 

de la secuencia de procesamiento. El procedimiento o la secuencia puede estar 

Lourdes Mont•e! Garc1a 
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impllcitamente en el diagrama, pero la representación procedimental explicita, queda 
hasta el diseno del software. 

~§ 
~::::~ .. :ii:s.....::.:~·l~I 

1.3.2 Método Warnier- Orr 

El nombre con-acto de lo que mucha gente llama metodologla Warnier/Orr es: 
Desarrollo Estructurado de Sistemas de Datos (DSSD Data-Structured Systems 
Development) y es el resultado del trabajo conjunto de mucha gente. 

Warnier desarrolló una notación para representar la jerarqula de la información para 

las tres construcciones de secuencia. selección y repetición, y demostró que la estructura 
del software puede derivarse directamente de la estructura de los datos. 

Ken Orr amplió el trabajo de Warnier para abarcar una visión algo mas amplia del 

campo de información, evolucionando al desarrollo de sistemas estructurados en datos. El 
DSSD considera el flujo de la información y las caracteristicas funcionales. asi como la 
jerarqula de datos. 

Poco a poco DSSD de metodologla de diseno de programas pasó a metodologla 
de diseño de sistemas. Después la metodologia fue expandida para abarcar el diseño de 
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bases de datos, definición de requerimientos y finalmente la planeación y arquitectura de 

los sistemas. 

A nivel conceptual DSSD aún contiene rasgos caracterlsticos a nivel de 
programación. Por ejemplo, aún se enfoca (en su fase de diseño) a trabajos hacia atrás 
desde las salidas. DSSD trabaja hacia atrás hasta la base de datos lógica y luego hacia 
las entradas. La base de datos lógica se transforma en una base de datos relacional y 

normalizada. 

Trabajo hacia atras de•de las salidas del DSSD 

Mientras que una definición completa de los requerimientos (salidas más 
algoritmos) es un excelente punto de partida en el diseño, no es propiamente el punto 
desde el cual empezar la definición de los requerimientos. Asl a través de los años, DSSD 
se ha extendido hasta cubrir primero el contexto, luego las funciones y finalmente los 

resultados del sistema. 

Se hicieron necesarios un número de herramientas para facilitar este proceso. Los 
diagramas de Entidades ayudan a definir el contexto del sistema, y los diagramas de linea 
de montaje (una forma modificada de los diagramas Warnier/Orr) ayudan a definir el flujo 

funcional del sistema. 

Lourdes ~1ont1el García 
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1.3.2.1 Diagramas de Entidades. 

El diagrama de entidades utiliza una notación muy parecida al diagrama de flujo de 
datos. Los sfmbolos son similares pero tienen diferentes significados: 

o Entidad que representa al productor o consumidor 
de informac16n (una persona, una máquina, otro 
sistema) 

Elementos de datos que intercambian entre entidades 
• f!UJO de mformaci6n -

Dl•ar•m• de antld•de• 

1.3.2.2 Diagrama de Linea de Montaje. 

Es un mecanismo para acoplar la información y los procesos (transformaciones o 
funciones) que se aplican. Conceptualmente el Diagrama de linea de montaje desempena 

el mismo papel que el diagrama de flujo de datos. 

Lourdes Mont1el Garcia 
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Un diagrama de linea de montaje se desarrolla partiendo del flujo de información. 
Se parte del último flujo que se tiene definido y se continúa hasta llegar con el primer dato 
identificado (obsérvese el diagrama de entidades). 

1.3.3 Método Gane I Sarson 

Este método está basado en el modelado lógico el cual consiste en tomar las ideas 
vagas necesarias acerca de los r-equerimientos y convertirlas en definiciones precisas tan 
pronto como sea posible, este proceso puede realizarse rápidamente si se cuenta con una 
técnica gráfica que nos permita tener la esencia del sistema sin ir al problema de la 

implementación fisica. con esto pudiera hacerse por ejemplo un prototipo. 

El modelado lógico puede verse como un proceso de 7 pasos: 

1. Desarrollo de un Diagrama de FluJO de Datos (DFO) general, que describa lo que ocurre 
en cada área de la empresa. Para simplificar los diagramas se explican solamente cuatro 

sirnbofos que producen un diagrama mostrando la naturaleza lógica de detalle. Los DFD 
nos muestran los limites de un área dentro del sistema y de la empresa misma. los 
diagramas no son técnicos. es decir, son fáciles de entender por cualquier persona 

lc>urdos r..•anl•t»f G<'!rC«J 
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familiarizada con el área descrita, nos muestran datos almacenados y los procesos que 
transforman esos datos. 

2. Derivar una lista de los datos que están en cada almacén de datos, la lista puede 
afinarse revisando los datos de entrada/salida al sistema y determinando qué representa 
cada dato. 

3. Revisar lo que el análisis entidad-relación puede decir acerca de la estructura de los 
datos. Obtener las entidades y crear un diagrama con las entidades que se han definido, 
después buscar las relaciones existentes entre las entidades y dibujar lineas que 
muestren estas relaciones. 

Por cada par de entidades se tiene una relación entre sus elementos. Ja relación 
puede ser uno a uno. muchos a uno o muchos a muchos. Estos diagramas nos dan 
mucha información acerca del sistema, mostrándonos todas las relaciones que existen 
entre las entidades involucradas. 

lnv•n•rao Prov••dor 

Orden d• 1>---~ 
Campr• 

Toda• la• relacione• ldentiflc•ble• entre entidad•• 

4. Emplear la información de los datos para describir un modelo que haga una liga entre 
dos tablas bidimensionales. Las tablas deberán estar normalizadas, es decir, la 
información deberá integrarse en tablas bidimensionales, las cuales se estructurarán como 

se requieran, quedando en: 
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a)1a. Forma Normal. una tabla debe contener una llave primaria. la cual debe 
identificar a el (los) atributo(s) del mismo renglón, esto implica que el o los 

atributo(s) dependan de la llave primaria. 

b) 2a. Forma Norma/, es semejante a una tabla en la primera forma normal, pero si 

la llave primaria es compuesta por dos campos de Ja misma tabla. esta llave 
compuesta identifica a los atributos del mismo renglón, lo cual implica que el o los 

atributos dependan de la llave primaria compuesta. 

c) 3er. Forma Normal, la llave pnmaria está integrada de dos campos de la misma 

tabla. igual que la 2a forma normal. pero se está en tercera forma normal si el 

valor del primer atributo no depende del valor del segundo atributo y viceversa, a 

menos que se indique lo contrario. 

5. Redibujar el DFD para reflejar una vista más precisa del sistema de da!os como 

resultado del análisis del modelo entidad-relación y de la normalización. 

6. Particionar este modelo lógico de procesos y datos dentro de unidades de 

procedimientos. separar los procedimientos que puedan ser ejecutados manual o 

automáticamente. 

7. Especificar el detalle de cada unidad de procedimiento que se requiere para 

implementar el sistema: Extraer la unidad del DFD y mostrar dónde queda dentro del 

sistema. detallar las tablas accedidas por esa unidad, mostrar un esquema de pantallas y 
reportes involucrados en la unidad y detallar la lógica y los procedimientos que serán 

implantados. 

Una vez definidos los procedimientos se puede decidir si será un prototipo o se 

debe implantar directamente en algUn lenguaje. 

Los pasos 6 y 7 no son estrictamente hablando un modelado lógico dado que tratan 

de convertir el modelo log1co en modelo fis1co, sin embargo son parte del flujo natural a 

Lourdes r.lonttel Garcia 
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través del proceso que comienza en la definción de sistemas y termina con el diseño 
fisico. 

1.3.4 Método Entidad-Relación 

Es una metodologla estructurada que puede sistemáticamente convertir Jos 
requerimientos del usuario en una base de dalos bien diseñada. No es propiamente una 

metodologia sino una aproximación. 

Este método se basa en: 

- Desarrollar un diagrama entidad-relación (ERO Entity Relational Diagram). Este paso 

identifica Entidades, Relaciones y atributos asociados ademas de la llave primaria de cada 

tipo de entidad. 

L Depto. 

é~ 
Diagrama Entidad Relación 

Una entidad es una cosa. un concepto. una organización o un evento de interés 

para la organización que se esta modelando. Una Entidad Tipo es una clasificación de 

entidades que satisfacen crertos criterios Una relación es una interacción entre entidades. 

Una Relación Tipo es una clas1ficac1ón de relaciones basada en cierto criterio. Usualmente 
los sustantivos corresponden a las entidades mientras que los verbos corresponden a las 

relaciones. 

Lourdos Mori~ .:O• Gan::o.i 
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El siguiente paso es identificar la cardinalidad de los tipos de relaciones, es decir 
con cuántos elementos de una entidad B se puede relacionar un elemento de una entidad 

A y viceversa. Se identifican después las propiedades (atributos) de cada Entidad -

RelaciOn y se expresarán gráficamente con circules (o elipses). Las llaves primarias son 
identificadas con un doble circulo. 

- Convertir Jos diagramas entidad-relación en archivos convencionales y estructuras de 
bases de datos. 

- Desarrollar los programas de aplicación basados en los archivos y estructuras de la base 
de datos. Si se está usando un Sistema Manejador de Bases de Datos (DBMS) es posible 

escribir en este momento un programa en SOL (System Ouery Lenguage) para expresar 
la consulta a los datos. 

El modelado Entidad-Relación puede ser usado no sólo como una herramienta de 

diseño sino como la base para el modelado en sistemas manejadores de bases de datos. 

1.3.5 Método Yourdon (Orientado a Sistemas Estructurados) 

El método Yourdon es una colección genérica de ideas de ingenieria de software 

desarrolladas por muchas personas quienes han trabajado para la compai"iia Yourdon. A 
las ideas de todas estas personas que se reunieron se les dió el nombre de técnicas 

estructuradas: análisis, diseño y programación estructurados, con esto Ed Yourdon intenta 

enlazar su metodologia a las demás etapas del proceso de desarrollo de un sistema, para 
crear una metodologla que compita con los métodos que si cubren completamente el ciclo 

de vida de un sistema. es decir, los métodos que inician con la etapa de estrategia y 
anélisis, diseño lógico y flsico hasta la implementación, transición y producción. 

Debido a la continua influencia de nuevas ideas· de gente nueva, el método 

Yourdon está en continuo desarrollo, de tal forma que actualmente el método Yourdon es 
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muy diferente del de hace 1 O anos. ahora se han incorporado las mejores ideas de 
análisis y diseño orientado a objetos. 

El método que se describe en esta parte es el que está orientado a los sistemas 
estructurados. 

Este método consta de dos partes: herramientas y técnicas. Las herramientas son 
una variedad de diagramas gráficos usados para modelar los requerimientos y la 
arquitectura de un sistema de información. El más familiar de estos diagramas es el 
diagrama de flujo de datos (DFD), este diagrama ha sido extendido para soportar sistemas 
de tiempo-real. 

"Un sistema computacional de tiempo real puede definirse como aquel que controla 
un ambiente recibiendo datos, procesándolos y devolviéndolos con la suficiente rápidez 
como para influir en dicho ambiente en ese momento", (Martín, 1967). 

Diagrama de Flujo de Datos 

Este método hace uso de diagramas entidad-relación (ERD"s) y diagramas de 
transición de estado (STD·s State Transition Diagrams) para facilitar la construcción de la 
base de datos de un sistema. Para terminar de definir los requerimientos de un sistema 
pueden emplearse las cartas de estructura para mostrar la organización de los módulos 

que serán implementados. 
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Para complementar la descripción del sistema es necesario un soporte textual 

adicional. un diccionario de datos que nos describe cómo está compuesto cada elemento 

y un conjunto de especificaciones de procesos que nos describa el comportamiento de los 

procesos en cada nivel. 

La técnica del método de Yourdon consta de gulas que nos llevan de la nada a un 

modelo del sistema bien organizado. Está técnica consiste en particionar (top-clown) el 

sistema en funciones. Actualmente el método usa una técnica conocida como 

participación de eventos. inicia dibujando un diagrama de contexto el cual permite definir 

los alcances del sistema y las interfaces con fuentes externas. Después de las entrevistas 
al usuario se escriben una serie de eventos que ocurren en el medio ambiente externo y a 

las cuales el sistema responde. esto nos permite dibujar un primer diagrama de flujo de 
datos. Por ejemplo. si un sistema consta de 100 eventos tendrá 100 burbujas en el DFO, 

dado lo anterior es posible particionar los eventos en varios y unirlos en un solo proceso. 

esta técnica es parecida al diseño orientado a objetos. 

El Diseño Estructurado Yourdon consta de 4 pasos: 

1. Diagrama de Flujo de Datos. Muestra los sistemas como un conjunto de procesos que 

transforman datos. Los diagramas de flujo de datos nos muestran la relación entre los 

procesos y el flujo de información entre ellos. Los requerimientos en tiempo real son 

mostrados en los D1ngramas de Flujo de Datos vla el control de flujo y el control de 

procesos. 

2. Evaluacion de Estructura. La carta de estructura son una jerarqufa de unidades 

procedurales que documentan el control del programa. el flujo de información entre 
programas y la lógica del programa. Se emplean las técnicas de Análisis de 

Transformación y de Análisis de Transacción. 

3. Evaluacion del Diseno. En este se mide Ja calidad del diseño. para ello son empleados 
los criterios de acoplamiento y cohesión. 
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4. Preparación para la Implantación. La lógica disenada del programa es empaquetada en 
unidades de implantación flsica, llamadas unidades de carga. 

1.3.6 Método de Ingeniarla de Información (IEM) 

El método de Ingeniarla de Información sigue un enfoque top-down, desarrollando 

modelos en cada una de las etapas del ciclo de vida que cubre (estrategia, análisis y 
diseño), forzando el desarrollo de sistemas al manejo de metas y planes de estrategias. 

IEM ofrece modelos de alto nivel para la representación total de una empresa 

durante la etapa de estrategia y diagramas de estructuras de datos detallados (entidades, 

relaciones, atributos), descomposición funcional, flujo de datos y diagramas de 

dependencia, y definición de reportes y pantallas durante el "análisis de l.Js necesidades 
de la empresa". Estos diagramas muestran detalladamente la lógica del programa. 

incluyendo el manejo procedural y criterios de selección durante subsecuentes diseños y 

construcciones de sistemas. Matrices para el mapeo de las especificaciones del análisis y 
del diseño. para el manejo de metas, conjuntando los requerimientos de datos y 
procesos, y asegurando una terminación e integración de estos a nivel de aplicación. 

1.3.7 Método DeMarco 

DeMarco es un método de análisis estructurado orientado a procesos. Es utilizado 

para definir los requerimientos de un sistema en las etapas de análisis y diseño. Durante 
la etapa de análisis, DeMarco obtiene todo el conjunto de información manejada por los 

procesos actuales y los nuevos requerimientos de ésta y los utiliza para obtener la 

descripción de la funcionalidad del sistema a construir. Utiliza diagramas de flujo de datos . 
como técnica de representación. 

Pasos que sigue: 

1. Construir el modelo flsico actual (DFD"s) 

2. A partir del modelo fisico, construir el modelo lógico actual (DFD"s) 

Lourdes Montiel Garcla 
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3. Construir el modelo lógico del nuevo sistema a desarrollar incluyendo OFo·s. 

definiciones del diccionario de datos y especificaciones de los nuevos procesos. 

4. Crear una familia de nuevos modelos fisicos (DFD"s) 

5. Obtener el costo y tiempos estimados para cada modelo 

6. Seleccionar el modelo más adecuado 

1.3.8 Método .Jackson 

Jackson es una técnica de diseño orientada a datos, la cual se basa en las 

estructuras de datos requeridas para obtener la estructura de los procesos. Empieza 

asumiendo que la etapa de análisis ha sido terminada. 

En este método el sistema es visto como un conjunto de procesos. los cuales se 

adecuan al manejo de las estructuras de datos. las cuales se consideran estáticas. Utiliza 

bés1camente dos técnicas de diagramación: diagramas de redes, en los cuales se muestra 

el flujo de información a través de los procesos, y diagramas arborescentes, en los cuales 

se muestran las relaciones Jerárquicas entre procesos y datos. 

Pasos que sigue: 

1. Dibujar los diagramas de estructura de árbol mostrando el flujo de datos entre cada 

proceso 
2. Tomar todas las estructuras anteriores y formar un solo programa 

3. Mostrar las operaciones necesarias para obtener ta información de salida de la 

información de entrada y asignar cada una de éstas a los componentes del programa 

(procesos) 

4. Transcribir el programa a un texto estructurado. agregando tanto lógica de selección 

como ciclos. 

1.3.9 CASE*Method 

CASE es el acrónimo de Computar Aided Software Engineering (lngenierla de 

Software Asistida por Computadora). 
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CASE se enfoca a la parte de las herramientas de la lngenierfa de Software, es 

decir. el CASE sirve para facilitar el uso de los métodos de la ingenierfa de software y que 
los procedimentos que se definan no sean tan complejos. 

El CASE surge en los anos ao·s a rafz de la amplia necesidad de hacer sistemas 

más eficientes, es decir, que además de satisfacer todas las necesidades que los crearon 

, permita su estructura el creciemiento del mismo sin necesidad de replantear todo el 

sistema para lograrlo. Frecuentemente al querer realizar un cambio al sistema se debfa 

contar con el personal que los habla creado, debido a que regularmente no se 

documentaba debidamente al sistema en su creación, y si el personal que los habfa hecho 
dejaba la companfa, prácticamente resultaba imposible modificar el sistema. Basándose 

en esto surge la herramienta CASE como tal y surge el concepto de metodología CASE. 

La metodologla CASE reconsidera lo que se denomina ciclo de vida de los 
sistemas y a diferencia de los que se hacia antes dá un gran peso a las fases de 

planeación y análisis considerando que si esas fases se realizan correctamente las 

demás etapas no tendrán problemas, a continuación se plantea lo que se denomina 

CICLO DE VIDA CASE: 

70º/o Planeación 
Análisis 

30º/o Diseño 
L4G 

UPPER CASE 

LOWER CASE 

Implementación y Mantenimiento 

Como se observa le da un peso muy importante a las primeras fases, este peso se 

refleja en el tiempo que se dedica a esta parte en la realización de un sistema, un sistema 

bien planeado y correctamente analizado no tendré problemas o por lo menos no tanto 
como los que se presentaban cuando esto no se realizaba, otra de las ventajas de CASE 

es que es capaz de generarnos código y con la ayuda de los L4G (Lenguajes de Cuarta 

Generación) el trabajo de codificación en la fase de desarrollo se hace realmente sencillo 

y para realizarlo ya no requerimos de tantos programadores que a su vez tengan que 
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diseñar, esto también era un problema. con la ayuda de estos lenguajes de cuarta 

generación se hace más económica esta etapa. 

Divide además estas etapas en lo que se denomina UPPER CASE y LOWER 

CASE , es decir para CASE la parte fuerte es la planeaci6n y el análisis, mientras que los 

sencillo es el diseño y la implementación. 

Con la metodologia CASE surgen dos conceptos muy importantes en el diseño de 

sistemas: 

REINGENIERIA, se refiere al hecho de que cuando se requiere hacer una 

ampliación del sistema, se parte desde la fase de análisis pero considerando todo lo que 
ya se ha hecho, es decir, hacer análisis del análisis anterior. 

INGENlERIA DE REVERSA, plantea que si se requiere modificar el sistema e 

implantar algo nuevo. no es necesario empezar con el análisis ya que el primer análisis 

debió contemplar este crecimiento. por lo cual sólo se regresa hasta la etapa en la cual 

puedo implantar el cambio, siendo esta fase casi siempre el diseño. en caso de que 

tuv_iere que regresarse hasta la fase de análisis diremos que el primer análisis fue 

incorrecto. 
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2.SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 

2.1 Surgimiento de los Sistemas Orlent•dos • Objetos 

De la necesidad de buscar y aplicar nuevos enfoques para la construcción de 

software de sistemas de informadón, surgen las metodologlas orientadas a objetos. 

Entendiéndose por Orientado a Objetos como la técnica de construcción de sistemas 

basada en la combinación de componentes con limites bien establecidos, que enfatiza fa 

creación de bibliotecas de componentes reutilizables. 

El desarrollo de sistemas orientados a objetos tienen un doble propósito: por un 

lado la elaboración de herramientas que solucionan la problemática planteada, y por otro, 

la generación de código que puede ser integrado a una biblioteca de componentes, 

aumentando asf el capital de software. 

Los conceptos de los sistemas orientados a objetos surgen en la década de los 

so·s con los lenguajes de programación orientados a objetos. El precursor de estos 

lenguajes fue SIMULA67. nació en Noruega, donde un grupo de investigadores 

encabezados por Dahl y Nygaard. buscaba modificar a los lenguajes ya existentes, 

diseñados para aplicaciones numéricas. con el objetivo de hacerlos aptos para programar 

las simulaciones discretas de los problemas del mundo real. Los problemas a simular se 

componlan de objetos que cooperaban o interactuaban de forma variada entre si. Los 

noruegos extendieron a ALGOL-67 con los conceptos de objetos, clases de objetos y 

jerarquias de herencias entre clases. que caracterizan hoy en dia a la Programación 

Orientada a Objetos. 

Varios años después, las ideas nacidas en SIMULA se adoptaron en el diseño e 

implementación del lenguaje SMALL TALK a finales de los años 70"s. SMALLTALK fue 

desarrollado por un grupo de investigadores de los Laboratorios Xerox. de Palo Alto. CA. 

en los Estados Unidos, baJO la dirección de Andrew Kay. en el proyecto conocido como 

Dynabook. cuyo objetivo fue crear una interfaz muy amigable para una computadora 

personal. El lenguaje SMALL TALK resultado de este esfuerzo, retomó los conceptos de 
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objeto, clase y herencia de SIMULA y los conjugó con la flexibilidad de la programación 

interactiva. Al popularizarse SMALL TALK se impuso una nueva terminologfa, apareció el 

término Orientado a Objetos. 

Pero no fue sino hasta después de una década del nacimiento de SIMULA que los 

conceptos presentes en el lenguaje tuvieron un amplio impacto. Esto se dió por las 

siguientes razones: Durante la década en el que la Programación Orientada a Objetos 

estuvo en estado latente, la cultura computacional tuvo avances importantes, en par:ticular 

en las áreas de software de base (compiladores. sistemas operativos. etc.) y en la teorla 

de la computación (semántica de lenguaJes de programación. teoría de tipos, etc.). Estos 

avances en la computación. aunados a las fuertes demandas impuestas por las 

aplicaciones de finales de los años 70 ·s. ya que no eran satisfechas por los lenguajes 

contemporaneos y. en especial. a la fuerte publicidad que se le hizo al lenguaje 

SMALL TALK. hicieron que éste cornera una suerte totalmente distinta a la del lenguaje 

SIMULA. nactdo en una época antes de su tiempo. en un pais pequeño. alejado de 

grandes centros de investigación y de los apoyos de la industria de las computadoras. 

La segunda mitad de los ao·s y 90-s se han distinguido por una gran cantidad de 

propuestas de nuevos lenguajes orientados a objetos. Entre los más importantes se 

encuentra la extensión del lenguaje C. conocida como C++ de Stroustrup: el más apegado 

a la herencia de SIMULA, EIFFEL de Meyer. y unD extensión orientada a objetos de LISP, 

conocida como CLOS. También. cabe hacer resallar las distintas modificaciones de 

Pascal. como OBJECT Pascal o recientes versiones de TURBO Pascal. 

2.1.1 SMALLTALK 

Smallta/k fue creado por los miembros del Xerox Palo Alto Research Center 

Learning Research Group como un elemento de El Dynabook. siendo un proyecto de Alan 

Kay. Smalltalk tiene una gran influencia del lenguaje SIMULA. sin embargo también toma 

ideas del /engua1e FLEXY del traha10 de Seymore Papert and Wallace Feurzeig. Smalltalk 

representa un lengua1e y un ambiente de desarrollo de aplicaciones. Es una lenguaje 

"puro" orientado al objeto. ~'ª que v1suaf1za todo como un objeto. Smalltalk es quizás el 
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más importante lenguaje orientado a objetos porque su conceptualización influye a casi 

todos los lenguajes orientados a objetos posteriores a él, además de contar con una 

interface gráfica con el usuario, semejante a la de Motif o la interface de Macintosh. 

Srnalltalk implica más de una década de trabajo. Dan lngalls fue el llder durante el 

desarrollo de Smalltalk, también contribuyeron para su desarrollo Peter Deutsch, Glenn 
Krasner y -kim McCall. En paralelo, los elementos de ambiente de Smalltalk fué 

desarrollado por James Althoff, Robert Flegal, Ted Kachler, Diana Merry y Steve Putz. 

El desafio de Smalltalk fue identificar y crear una forma lo suficientemente simple y 
poderosa para permitir a una persona tener acceso y crear el control adecuado y versátil 

sobre la información, sin importar que sea texto o números, ésto mediante imágenes y 
sonidos. Smalltalk está basado en dos conceptos: Todo es un objeto, y los objetos se 

comunican mediante el envio de mensajes. 

2.1.2 C++ de Stroustrup 

C++ fue diseñado e implementado por Bjarne Stroustrup de los Laboratarios Bell 
AT&T. El antecesor inmediato de C++ es un lenguaje llamado C con Clases, también 

desarrollado en 1980. En su momento C++ fue fuertemente influenciado por lenguajes 

como C y SIMULA. La diferencia de C++ y C es que además de contar con mas funciones 
C++ es orientado a objetos. 

En un inicio C++ fue hecho para correr en arquitectura del Sistema Operativo Unix. 
pero a la fecha C++ y sus compiladores nativos del mismo son compatibles en casi todas 

las arquitecturas que existen. 

C++ no solamente cornge la mayoría de las deficiencias de C, sino que introduce 

muchas caracteristicas completamente nuevas que fueron disei"iadas para dar al lenguaje 

el soporte para la abstracción de datos y la programación orientada a objetos. A 

continuación se enumeran las más importantes caracteristicas que se han introducido: 
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Clases, las construcciones básicas del lenguaje para la creación de tipos de 

datos definidos por el programador. 

Variables miembro, las cuales describen los datos en Tipos de Datos 

Abstractos. 

Funciones miembro, las cuales definen las operaciones permitidas en los tipos 

de datos. 

Conversión automática de tipos controlada por el programador, Jo cual permite 

combinar los tipos propios con otros y Jos tipos de datos básicos ofrecidos por el 

lenguaje C++. 

Clases derivadas. las cuales heredan las variables miembro y funciones 

miembro de la clase base y pueden ser diferenciadas de ella ar'\adiendo otras 

variables y funciones miembro. 

Funciones virtuales, las cuales permiten a una clase derivada redefinir funciones 

miembros de la clase base. Asi podemos escribir programas muy generales 

olvidándonos de las clases especificas de los objetos que manipulan; por medio 

del ligado automático el sistema elegirá Ja función apropiada para una clase 

particular. 

2.1.3 EIFFEL 

Eiffel fue diser'\ado por Bertrand Meyer. quien fue una vez Presidente de la 

Asociación de Usuarios de SIMULA. 

En 1985 llegó la ocasión de buscar un ambiente de desarrollo para Interactiva 

Software Engrneering y habiéndose dado cuenta que SIMULA no era una solución viable y 
estando escéptico en cuanto a Ja posibilidad de utilizar C. decidió diser'\ar una nueva 

versión de SIMULA. la cual finalmente se llamó Eiffel. Esta versión es la más moderna de 

SIMULA. liberada de algunos rasgos innecesarios y mejorada por la experiencia 

acumulada durante 1 O años aproximadamente. 

En E1ffel donde la mayoria de la atención fue dedicada a conservar el lenguaje 

pequeño y tratar de hacerlo elegante. no se encuentran conceptos generalmente 
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aceptados como variables globales, tipos enumerados, subrangos de tipos, instrucciones 

gota (asi como la mayorla de las cláusulas que han sido inventadas para ellos a través de 

los años, como "exit", "break", "continua" y otras), conversiones forzadas de tipos "casts", 

aritmética de punteros, entrada y salida definida por el lenguaje y algunas otras. 

La exclusión de estos conceptos no significa que todos ellos sean intrlnsecamente · 

malos, algunos son simplemente redundantes o incompatibles con los mecanismos que 

fueron más importantes para el desarrollo de Eiffel. 

La definición del lenguaje incluye solamente un pequeño número de construcciones 

que están implicadas, las ideas básicas son claras y los más diflciles aspectos 

simplemente resultan de llevar las ideas básicas a sus últimas consecuencias. 

Hasta hace poco tiempo, una sola compañia (Interactiva Software Engineering) fue 

la p.-oveedora de compiladores de Eiffel, y una sola persona (Bertrand Meyer) estuvo a 

cargo de la definición del lenguaje. Esta situación ha cambiado radicalmente: nuevas 

implementaciones están ahora disponibles, las cuales han sido desarrolladas por 

empresas de la competencia; y el control sobre el futuro del lenguaje está siendo 

manejado por una organización que representa a los usuarios de Eiffel en todo el mundo, 

la Nonprofit lnternational Consortium fer Eiffel (NICE). 
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2.2 Conceptos Básicos 

2.2.1 Objeto 

"Es una abstracción de un conjunto de cosas del mundo de forma que: todas las 

cosas del conjunto del mundo real - las instancias -tengan las mismas caracterlsticas; y 

que éstas a su vez estén sujetas a las mismas reglas"L 

Un objeto representa una entidad o cosa individual identificable, ya sea real o 

abstracta. la cual tiene una actrvidad o un rol bien definido en un problema~ 

"ObJeto es una entidad que agrupa a estructuras de datos con el conjunto de 

operaciones que las manipulan. el identificador de un objeto es único y se distingue de 

todos los demás"' 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos concluir que un objeto es una 

representación de una cosa ya sea fisica o abstracta. y que forma módulos de software 

ideales debido a que pueden definirse y mantenerse independientemente, formando cada 

uno un universo autocontenido. Todo lo que un objeto conoce está expresado en sus 

variables. Todo lo que puede hacer está expresado en sus métodos. 

Un objeto por tanto. tiene: 

- Identidad 

- Atributos 

- Relaciones 
- Comportamiento (conjunto de métodos) 

1 Sem'"ª''•' i.1<"100010;1,a Oue,,1.~c:- a Ot"J"'t'-'" D•c•ert·~11e 19:;...s P 9 

:= Ct>¡,.c! O••eon:a<l Des·n~ Grao, b.:>c.:n P 76 

'Proaramac,on º'',.""'º"a OO•<.'te""' -'·'oda o Rt'.!<>hdatP So•uc•on.,.,. Avanzada'5 Abf!I ~•ayo 1993. P 41 
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2.2.2 Identidad 

Varlablo• 
(datos) 

ObJeto: Unidad de datos y procedimientos 

(oporac:oone11) 

Objeto 

Es un identificador único que distingue a un objeto de todos los demás. 

2.2.3 Atributo 

Es la abstracción de las caracterlsticas de un objeto, estos atributos deberán hacer 

al objeto: más completo, exclusivo y mutuamente independiente, es decir, que tomen su 
valor independientemente uno de otro. 

El conjunto de atributos se conoce también como variables de instancia porque 

definen el estado del objeto en cualquier momento. El valor de las variables puede 

cambiarse dinámicamente durante la vida de un objeto. 

2.2.4 Relación 

Es un evento que relaciona a dos o más objetos por medio de atributos. 
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2.2.5 Métodos 

Podemos definir a un método como el conjunto de operaciones que son capaces de 
realizar los objetos de una clase. Es cómo un objeto actúa o reacciona a Jos mensajes que 

otros objetos le envien. 

Al representar a un objeto real tendrlamos que describir sus acciones posibles 

como métodos y sus caracterlsticas como variables. Durante la simulación, el objeto 

ejecutaría sus diferentes métodos. cambiando sus variables conforme sea necesario para 

reflejar asl los efectos de dichas acciones. 

Por ejemplo, para representar un veh lculo automatizado en la simulación de una 

fábrica debemos considerar que el vehiculo puede realizar una variedad de acciones, tales 

como moverse de una posición a otra. elevar su carga y descargar su contenido. También 

tiene que mantener información sobre sus caracteristicas inherentes: capacidad de carga, 

velocidad maxima. etc., asi como de su estado actual: contenido. posición, orientación y 

velocidad. 

Un Vehiculo Automatizado como un Objeto 

Para representar el vehículo como un objeto tendriamos que describir sus acciones 

posibles como métodos y sus caracterist1cas como variables. 
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2.2.6 Mensaje 

La forma en que los objetos interactúan entre si es enviándose mensajes pidiendo 

que se ejecute un método específico. Un mensaje consiste simplemente del nombre del 

objeto a quien va dirigido seguido del nombre del método que el objeto receptor sabe 

cómo ejecutar. Si el método requiere información adicional, el mensaje incluye esta 
información como parámetros. 

Los objetos del mundo real se pueden afectar en infinita variedad entre si: crear, 
agregar, mover, enviar, remover, etc. 

Mensaje = intereccl6n entre objetos 

Mensajes 

RECEPTOR 
(vehli;1,.1to4) 

El objeto que inicia el mensaje se conoce como transmisor y el que lo recibe como 

receptor. Un sistema Orientado a Objetos consiste de varios objetos interactuando unos 

con otros enviándose mensajes entre sf. El objetivo de un mensaje consiste en la 

activación de alguno de los métodos que tiene el objeto receptor. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, un objeto X que funje como transmisor, envla al 

objeto vehiculo4, quien es el receptor. un mensaje en el que le solicita que active el 

método muévete. como información adicional le envia el parámetro carril?. 
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2.2. 7 Encapsulación 

Es el mecanismo que permite ocultar los detalles de la representación interna de un 

componente. presentando la interfaz disponible para el usuario. 

2.2.8 Clase 

"Una clase es una familia de objetos de un tipo en particular. Los objetos que 

pertenecen a una clase son llamados instancias, por ello una clase puede tener una o 

varias instancias, pero una instancia tiene sólo una clase, ésto se conoce como herencia 

simple."4 

Mientras un objeto es algo concreto que existe en tiempo y espacio, una clase 

representa solamente una abstracción, la esencia de un objeto. Podemos definir una clase 

como un grupo o un tipo marcado con un comun atributo: 

"Una clase es una definición de objetos que comparten una estructura y un 

comportamiento comunes.""' 

"Una clase es un prototipo que define los métodos y variables que serán incluidas 

en un tipo de objeto particular, las descripciones de los métodos y variables que los 

soportan se describen sólo una vez. en la definición de la clase.'"• 

De acuerdo con las definiciones anteriores podemos concluir que una clase es 

aquel conjunto de objetos que tienen caracteristicas y comportamiento semejantes, por lo 

tanto los objetos que no tengan atributos semejantes no pueden ser agrupados en una 

misma clase. La agrupación de objetos en clases es una forma de ordenar y organizar el 

dominio de objetos que conforman un sistema. 

411~m 1 f" 1:" 
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Las clases surgieron porque en raras ocasiones un sistema involucra un solo 
objeto de cada tipo. Es mucho mas común requerir mas de uno. 

veh1culo2 vehiculo6 

Los objetos que pertenecen a una clase se denominan instancias de Ja clase, y 
contienen tan solo los valores particulares para las variables, compartiendo el código de 
los métodos. Para continuar con el ejemplo del vehlculo automatizado, la colección de 
vehiculos podrla representarse por la clase llamada vehlculo, y esa clase contendrla la 
definición de sus métodos y variables. Los vehículos en si estarlan representados por 
instancias de esta clase. cada uno con su nombre único: vehiculo2, vehfculo4, etc. 
Cuando uno de estos vehiculos reciba un mensaje para ejecutar, irla a la clase por la 
definición del método y después aplicarla el método en sus propios valores locales. 
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2.2.9 Herencia 

"La herencia es un mecanismo por el cual una clase de objetos puede definirse 
como un caso especial de una clase más general, con lo cual automáticamente incluye 
toda la definición de métodos y variables de la clase general."7 

"Herencia, es una relación entre clases, en donde una clase comparte la estructura 
o comportamiento definidas en una de ellas o más con otras clases."K 

A la clase que hereda se le conoce como superclase y a la clase heredera se le 
denomina subclase. Una subclase puede anadir y/o modificar operaciones a su 
comportamiento, formando asl una especialización de la superclase. Una clase puede ser 
subclase de una o más superclases. En el primer caso se habla de herencl• •enema y en 
el segundo de herencia múltiple. 

H•r•nel• 

superclase superctase 

h ""'""º'"~••••o•• ·---, .. •~--, ~ -""º""-. 
her ene;•• 

: •"""'lla '"•••ne•• 1 
·•"""•lla 

J, ' 

~~Q 
subclaseA subclases subclaseC subclaaeO subclaseE subclaseF 

La herencia entre clases puede extenderse a cualquier grado. El resultado es una 
estructura arborescente conocida como .Jararquia de Cla•e•. 

7 uem 6. P. 7 
11. Llem 2. P 514 
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Cuando hay herencia de clases. los métodos definidos en una superclase se 

heredan a los objetos de las subclases. 

2.2.1 O Polimorfismo 

Es la definición de un objeto el cual hereda las caracterlsticas de varias clases, las 

cuales están relacionadas con una supercJase, esto permite al objeto responder a algunos 

mensajes comunes establecidos que definen un proceso de diferentes formas." 

Polimorfismo, es la capacidad de un objeto para responder al mismo mensaje de 

una o más clases. y cada uno de diferente forma. Esto significa que un objeto no necesita 

conocer quién envla el mensaje, él sólo necesita conocer cuántos tipos de objetos han 

sido definidos para responder a un mensaje en particular.• 0 

El polimorfismo nos permite reconocer y explotar semejanzas entre diferentes 

clases de objetos. 

Supongamos que en nuestro ejemplo se requiere de un método que descargue el 

contenido de un vehiculo. El problema de descargar el contenido de los vehfculos 2 y 4 no 

consiste en lo mismo. Se puede definir un método descargar, para cada subclase de la 

clase vehlculo. La codificación para el manejo de vehlcuJos se simplifica 

considerablemente. Este comportamiento es una especie de polimorfismo. El 

procedimiento que está manipulando a los vehfculos es de múltiples formas. La misma 

rutina adopta formas distintas en el sentido de que puede llevar a cabo diferentes 

actividades dependiendo del subtipo del vehfculo involucrado. 

'' U¡pm 2. P 517 
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Pollmorfl•m o 

superc\ase 

-~-~·~· 
n,.,.,nc.,,. n ••• :::-~•g••!) 

2.3 Caracteristicas de los Sistemas Orientados a Objetos 

El desarrollo de sistemas con la metodo\ogia orientada a objetos tiene un doble 

propósito, por un lado la elaboración de herramientas que solucionen la problemática 

planteada y por otro. la generación de componentes que puedan ser integrados a la 

biblioteca de componentes. aumentando asi el capital de software. 

El impacto económico de la adopción de la metodología orientada a objetos no 

puede medirse con base a la construcción de un solo sistema. la ganancia del uso de esta 

metodologia se muestra a largo plazo. donde la reutilización de los componentes 

capitalizados se vuelve importante. 

La esencia de las metodologias onentadas a objetos son la abstracción de datos. 

tipos abstractos. reut1llzac1ón de código. polimorfismo. ocultamiento o encapsulación de 

información. Entendiendo por 

• Abstracción de datos. Lo abstracc1on consiste en capturar una idea general, es decir. 

la esencia de una entidad mas compleja, para posteriormente representarla con algún 
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elemento interno de un programa. El representar sólo los atributos generales del objeto sin 

considerar características especificas ni el funcionamiento interno del objeto, permite 

concentrarse en la manipulación y operaciones a realizar sobre él. 

• Tipos Abstractos. La creación de tipos abtractos permiten al programador adaptar el 

lenguaje de programación a sus necesidades especificas. Un tipo de dato abstracto, es un 

tipo de dato definido por el usuario y representa la abstracción de un objeto: por tanto se 

ajusta al problema que se está resolviendo y puede ser manipulado con los tipos internos 

del lenguaje. 

• Reutilización de Código. Consiste en emplear los recursos utilizados en proyectos 

anteriores. Las metodologlas orientadas a objetos proponen dos estrategias para la 

reutilización de código: la composición y la herencia. 

1) Composición. permite definir una nueva clase de objetos mediante ta unión de un 

conjunto de clases ya existentes. 

2) Herencia, ésta puede ser Simple: crear una nueva clase basada en otra clase 

más general: o Múltiple: crear una clase de un conjunto de clases. de tal forma que 

si utiliza algún método y no lo tiene, lo solicita a las clases de las cuales se derivó. 

• Polimorfismo. Permite la manipulación de objetos de clases distintas como si fueran de 

la misma clase. con lo cual es posible definir interfaces uniformes para diferentes tipos de 

objetos. 

• Ocultamiento o Encapsulamiento de Información. Se da a raiz de la abstracción. ya que 

al e)(traer la esencia de una entidad, las caracteristicas mtPrnas quedan ocultas. Un objeto 

debe ser transparente en cuanto a su uso. es decir únicamente debe mostrar sus atributos 

externos para su manipulación. ocultando su implement<Jc1on, algoritmos para sus 

operaciones. estructuras de datos que manejan. etc. 

Otra caracteristica distintiva de los sistemas orientados a objetos es que los objetos 

"saben" qué operaciones se pueden aplicar sobre ellos. Este conocimiento se consigue 

combinando abstracciones de datos y de procedimientos en un solo componente de 

programa (denominado objeto). 

Los objetos encapsulan datos y procesos: las operaciones de procesamiento son 

parte del objeto y son iniciados pasando un mensaje al objeto. 
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Existe una representación especial para los ·sistemas orientados a objetos, y éstos 

dependen de la metodologia que se haya utilizado para desarrollarlo. 

En términos de mantenimiento de Software el manejo de objetos facilita la 

actualización. 

Los tiempos promedios de corrección de fallas de un sistema, al implantarlo. se 

reduce notablemente. lo que da una flexibilidad para la oportuna corrección del sistema. 

El uso de la tecnologla de objetos ofrece la facilidad de crear prototipos. los cuales, 

ayudan de manera importante en el desarrollo de sistemas de información. 

El manejo de esta tecnologia soporta la adecuación de los sistemas de acuerdo a 

las necesidades cambiantes del medio organizacional. 

" El desarrollo del software mediante estas técnicas. además de ofrecer rapidez, 

ofrece una mayor confiabilidad"' 1 
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3. SISTEMAS ESTRUCTURADOS vs SISTEMAS ORIENTADOS A 
OBJETOS 

3.1 Ventajas de los Sistemas Estructur•dos 

• Ofrece a los diseñadores pasos sencillos a seguir. 
• Maneja ténicas de diagramación sencillas. 

• Las metodologlas para sistemas estructurados son aplicables a sistemas pequeños. 

• Manejo de diccionario de datos, que contienen detalles tales como atributos e 

identificadores únicos. 

• Existen varias herramientas CASE que manejan metodologlas de sistemas 

estructurados. 

3.2 Desventajas de los Sistemas Estructurados 

• Algunas metodologias ya han quedado obsoletas, pues se enfocan al desarrollo de 

lenguajes de tercera generación o bien son para sistemas de base de datos jerárquicas 

y no relacionales. 

• Las metodologfas para sistemas estructurados sólo cubren una parte del ciclo de vida 

de un sistema. 

• Algunos métodos emplean para sus modelos diagramas que son muy difíciles de 

entender, por lo cual se requiere de un entrenamiento especial para aplicarlos. 

• En contraparte al punto anterior, algunos métodos emplean diagramas tan simples que 

por lo mismo resultan incompletos. 
• Las actividades de mantenimietno tienden a degradar la estructura de un sistema de 

software, haciendo que el mantenimiento sea cada vez más costoso. 
• La calidad del software resultante de un mantenimiento tiende a degradarse. 

• El análisis estructurado se utiliza en aplicaciones de negocios y administrativas, pero no 

puede utilizarse para multimedia, en un ambiente gráfico o en un sistema distribuido. 

En los dos últimos casos puede emplearse, pero a costa de grandes esfuerzos, sobre 

todo en programación. 
• El desarrollo de un sistema mediante metodologías estructuradas tiende a crear un 

conjunto personalizado de subrutinas 
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• Los métodos estructurados proponen la reutilización de código, mediante la creación de 

subrutinas, sin embargo no han tenido éxito debido a que son personalizadas y 
especificas de un solo sistema. 

• El diseño estructurado está basado en la descomposición jerárquica del sistema, 

alrededor de las operaciones, mientras que los datos se encuentran en un espacio 

común compartido por las operaciones. Este tipo de organización funciona bien 

mientras los sistemas tengan un tamaño moderado y sean desarrollados 

individualmente. Lo cual no es aplicable a los sistemas actuales. 

• Rara vez es posible anticipar el diseño completo de un sistema antes de que sea 

implantado. Entre mayor sea el sistema, es más frecuente que se requiera 

reestructurarlo. 

3.3 Ventajas de los Sistemas Orientados a Objetos 

"Para cimentar los resultados tangibles y continuar esta tendencia, tanto los ejecutivos de 

la empresa. como los administradores de proyectos "deben entender la naturaleza del 

desarrollo orientado a objetos". Sin este entendimiento, las empresas probablemente 

adoptaran la tecnologia sin realizar la inversión requerida. concentrada notablemente al 

inicio para desarrollar clases de objetos y modelos reutilizables, en aprender y utilizar los 

conceptos de modelado, la programación exploratoria y el desarrollo de sistemas de 

manera evolutiva. S1 lo anterior ocurre los decepcionará sin importar que tan buen equipo 

de desarrollo posean. y pasará más tiempo antes de que se implementen Jos nuevos 

sistemas de información que modelan y soportan estrategias de negocio en un mercada 

global y dinámico en forma competitiva."1 

• Los métodos Orientados a Objetos {00) proporcionan una mejor abstracción de los 

datos y me1or "ocultamiento de la información", permiten la concurrencia más 

directamente y responden me1or a los cambios del mundo real modelado por el 

software. 

• La metodología 00 maneja el concapto de "Sistema en Evolución", que significa que 

un sistema de información requiere de adecuaciones constantes. 
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• Para sistemas que requieran un desarrrollo y evolución acelerados es ideal la 
tecnologia de objetos. 

• El desarrollo de sistemas con las metodologlas 00 tienen un doble propósito: 

La elaboración de herramientas que solucionen la problemática planteada, 

La generación de componentes que puedan ser integrados a la biblioteca de 

componentes reutilizables. 

• La tecnologia 00 ofrece mecanismos que apoyan la reutilización. En particular, tiene 

mecanismos para la definición (clases y objetos), especialización (herencia) y 

construcción de componentes (clases parametrizadas). 

• Promueve el cambio de subrutinas personalizadas a una industria de componentes 
reutilizables. 

• La reutilización de componentes puede hacer que el software sea desarrollado más 

rápidamente, mas económicamente y con mayor confiabilidad. 

• El código es reducido, porque se utaizan bibliotecas de clases creadas con anterioridad. 

• El tiempo promedio de corrección de fallas de sistemas se reduce notab:emente, dando 

una flexibilidad para la oportuna correción de sistemas. 

• La tecnotogla de objetos ofrece la facilidad de crear prototipos. 

• La tecnologla 00 maneja tipos de datos complejos. 

• Las metodologlas 00 permiten la asociación de una abstracción del mundo real con un 

componente computacional que refleja directamente las caracteristicas de la 

abstracción. 

1. Las metodologias 00 generan módulos con un alto grado de cohesión y 

ligeramente acopladas entre sí. 

2. Aumenta Ja calidad de software al usar objetos ya probados. 

• El mantenimiento es cada vez más especifico y enfocado a los objetos de nueva 

creación y a las relaciones que se establecen con objetos reutilizados. 

• Los métodos 00 son apropiados para desarrollar en forma escalable sistemas 

complejos y de gran tamaño. 

• La complejidad de un sistema se vuelve más manejable gracias a la posibilidad de 

jerarquizar las abstracciones de un sistema mediante las herencias entre clases. 

• El trabajo de implementación se puede repartir facilmente entre grupos de 

programadores. gracias a la poca y bien definida dependencia entre las clases. 
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• El proceso de crear clases reutilizables y modelos requiere un examen cuidadoso y 

detallado de los componentes y operaciones de una empresa. este análisis producirá 

nuevas perspectivas en el negocio que pueden resultar en nuevas fuentes de ingreso y 
mejoras significativas en la forma de operar. 

• Las metodologias 00 facilitan la documentación de un sistema. en términos de la 
aplicación. 

3.4 Desventajas de los Sistemas Orientados a Objetos 

• La curva de aprendizaje es mayor a la de las metodologlas estructuradas. 

• Requiere de un mayor conocimiento de las metodologlas OO. 

• Requiere de mayor capacitación. 

• Requiere que todos los miembros del equipo de trabajo estén compenetrados con la 

metodologia 00 seleccionada. 

• No existe mucha experiencia en el manejo de las tecnologlas 00, lo que provoca una 

falta de aprovechamiento de las mismas. 

• Requiere de un esfuerzo notable de actualización y capacitación por parte del personal 

de sistemas. 

• Se corre el riesgo con el desconocimiento de las metodologfas 00 de no lograr los 

objetivos deseados. 

• La falta de disciplina puede originar la creación de muchos objetos pequeños. bien 

estructurados. entendibles aisladamente, pero que sus interacciones son prácticamente 

imposibles de descifrar. 

• Los lenguajes de programación 00 están en proceso de estandarizarse, notablemente 

C++ y Smalltalk. Sin embargo. persisten problemas de portabilidad en la mayorla de los 

lenguajes e incompatibilidades entre diferentes proveedores. 

• Las herramientas han mejorado notablemente. sin embargo. requieren ser 

perfeccronadas. 

• El costo de la conversión asociada con la transicion a esa tecnologla es significativo 

(nuevo software: lengua1es. bases de datos y herramientas que permitan aplicar la 

tecnologia). 

• Debido a que la ma~oria de los srstemas 00 utilizan gréficas de manera intensiva y las 

empresas que utilizan principalmente terminales de caracteres para acceder 
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minicomputadoras o mainframes requieren invertir en máquinas tipos estación de 

trabajo o computadoras personales. creando prácticamente arquitecturas 

cliente/servidor. 

• La educación y capacitación de administradores y técnicos es también costosa, y los 

programadores seguramente bajarán su productividad durante el aprendizaje de las 
nuevas técnicas. 

3.5 Cuadro Comparativo 

Consideración 

Metodolo .... las idóneas nara sistemas 

Etapa del Ciclo de Vida de un Sistema que 

demanda ma~·or cantidad de tiem"'o 

Sistemas 
Estructurados 

Pe,..ueños 

Etapa de lm

... lementación 

Sistemas 
Orlentadosa 

Oblatos 

Muv arandes 

Etapa de 

Diseño 

Costo de Mantenimiento del sistema Cada vez mavor Cada vez meno 

Calidad del software resultante de un Tiende a degradarse Tiende a ser 

mantenimiento constante 

Cantidad de esfuerzo en programación en 

aplicaciones para un ambiente gráfico o un 

sistema distribuido 

Considerable 

mas confiable 

Moderado 

Propuesta de reutilización de código Conjunto de subrutinas Biblioteca de 

mediante 

Manejo del concepto de Sistema en 

Evolución 

Adecuación a sistemas que requieran de un 

desarrollo~· evolución acelerados 
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Este diseño es una técnica que basa la 

descomposición modular de un sistema 

computacional en 

Nivel de abstracción máximo que alcanzan 

los sistemas de este tino 

Cuenta con mecanismos cara Definición 

Cuenta con mecanismos de Herencia 

Busca la solución de un problema a través de 

Estructura de un programa diseñado en este 

tipo de sistemas 

Funciones que el 

sistema realiza 

Módulos 

SI 

No 
Procedimientos 

Clases de los 

objetos que el 

sistema 

manioula 

Jerarqula de 
Herencia 

SI 

SI 

Objetos que 

Jerárquicos y datos encapsulan 

manipulados a través datos y métodos 

de ellos 

Jerárquica Plana 

Similitud con las estructuras de pensamiento Mlnima Mucha 

humanas en la forma de atacar los nroblemas 

Tiemno emoleado en el Diseño Menor Mavor 

Tiemoo emoleado en desarrollo inicialmente Reoutar Basté:!_rtte Más 

Tiempo empleado en desarrollo subsecuente Regular Cada vez 

menos 

Forma en que se activa a un conjunto de Llamadas a funciones Envio de 

ooeraciones 

Tiempo promedio de corrección de fal:as en 

los sistemas 

Cantidad da código que debe reescribirse en 

cada nuevo desarrollo 

Curva de Aprendizaje 
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Casi todo 

Menor 

mensaies 

Menor 

Conforme se 

tengan más 

componentes 

reut1hzables 

será menor 

Mayor 

Página 43 



Caeltulo 3 Sl•t. E•tructunid- v• Sl•t. Ori•ntado• • Obl!!oa 

Costo de conversión asociado con ta 

transición a esta tecnologla 

Necesidad de inversión inicial en hardware 

Costo de la educación y la capacitación de 

los administradores y técnicos 

Moderado Elevado (mu)' 

cargado al 

iniciol 

No requiere hardware Requiere de 

muy especializado hardware más 

esnecializado 

Moderado Elevado (implica 

una nueva 

forma de 

modelar que 

afecta las 

prácticas de 

oroaramaciónl 

Productividad de los programadores durante Baja pero prontamente Baja y tardará 

el periodo de aprendizaje de las nuevas aumentará un poco más en 

écnicas v las nuevas herramientas 

Aprovechamiento de las tecnologias 

Riesgo de no alcanzar los objetivos deseados 

al iniciar con esta tecnoloola 

Grado de portabilidad en la mayorla de los 

lenguajes e incompatibilidad entre los 

diferentes nroveedores 

Manejo de diccionarios de datos para la 

documentación de los sistemas 

Utiliza el principio conocido 

Encansulación 

Lourdes Monue\ Garcln 
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como 

aumentar 

Mucho, porque hay una Poco, porque 

gran experiencia en su 

manejo 

Baja 

Mlnimo 

SI 

No 

hay gran 

desconocimient 

o y falta de 

experiencia en 
su mane·o 

Mucho mayor 

Mayor 

SI 

SI 
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Diseno de aplicaciones pensando en que 
éstas deben ser fScilrnente reusadas, 
!refinadas, probadas, mantenidas y 

IAldendidas 
capacidad de encapsular piezas de un 
sistema en unidades que pueden ser 
·mptementadas sin considerar las 
·nteracciones con el resto del sistema 

~os en que estos paradigmas han 

~mpactado la Ingeniada de Sistemas 
tr-.mnutacionales 

No 

Diflcihnente 

Los anos 70's 

;z Artleukla f&mntm ~la~ de a.a~· dllll _ .. c.pltulo: 

~~•O.,...."-'-o~. O.-.. t-t.nnaOll1aba 

SI 

SI 

Los anos 90's 
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PARTE 11 

En la segunda parte de la tesis se realiza el estudio de Jas 

siguientes tres metodologias orientadas al objeto: 

Metodologla Wirfs-Brock 

Metodologia de Edward Yourdon 

• Metodo/ogfa de Grady Booch 

Estas metodo/oglas han sido seleccionadas por el prestigio que 

los autores tienen en el ámbito de la Ingeniarla de Software. 

En la búsqueda de las metodologias que serian objeto de 

estudio, se consultaron documentos que trataban la Ingeniarla de 

Software, en fuentes tales como: publicaciones técnicas (revistas)•. 

páginas de Wide World Web2 y libros técnicos1. En las cuales los más 

comentados fueron el método de Yourdon, el de Booch y el de Wirfs

Brock. 

Partell 

1 Soluciones Avanzadas. Tecnologías de Información y Estrategias de Negocios. Personal 
Comput1ng México. Byte 
:? hllp:l/www.loa com/pub/html/mer.lhlml 
hllp:/ldmalek.stmprenet com/odd/DOOS.htm/method.htm 
http://www.yourdon com/b10.hlml 
hllp://www.prenhall.com/drvis1ons/ptc/yourdon/yourdon.html 
.l Ingeniarla del Software. Un Enfoque Práctico de Rogar S. Pressman. S1slemas de lnformac16n 
Adm1nis1raliva de Robert G Murd1ck can John C. Munsan 
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Entre los antecedentes que encontramos de estos autores. 

podemos mencionar los siguientes: 

Edward Yourdon, ha trabajado por más de 30 arios en la industria 

de la computación incluyendo altos puestos en General Electric Co. y 

Digital Eq. Ca. En 1974 fundó una empresa llamada Yourdon lnc. para 

desarrollo. consultarla, educación y publicaciones en la tecnologta de 

software, llegando a publicar más de 150 libros sobre computación y 

un amplio rango de tópicos referentes a la Ingeniarla de Software. 

Muchos de ellos textos "clásicos" estándar en las universidades en el 

mundo. También es autor de más de 200 articulas técnicos. Sus más 

recientes libros y artículos han estado orientados al tema "Anélisis y 
Diseño Orientados al Objeto". 

Grady Booch. su trabajo ha dado significativas contribuciones para 

incrementar la efectividad de los desarrolladores de software a nivel 

mundial. Ha trabajado en la Rational Software Ca. como jefe cientffico 

desde poco despues de su fundación en 1980. Su trabajo inicial con 

ADA y sus facilidades para la abstracción de datos y el ocultamiento 

de la información lo llevaron a la Dplicación de la tecnologla de 

objetos. Desarrolló dos grandes conceptos: modelos interactivos de 

desarrollo de software y la importancia de la arquitectura de software. 

Los métodos e ideas de Grady Booch han sido utilizados para 

desarrollar algunos de los más complejos y demandantes sistemas de 

información, que van desde un sistema de control de tráfico aéreo, 

sistemas financieros, sistemas de comunicaciones a un sistema de 

defensa. 

Es autor de cinco libros intuyendo "lngenierla de Software con ADA y 
componentes de software con ADA". A la par de su segundo libro, 

impulsó la fundación de librerías de clases escritas en ADA y C++, El 

Lourdes t.1onhel Garc1,1 
Isabel Perez. Arredondo 
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tercer libro "Análisis y Diseno Orientado a Objetos" describe la teoria, 
notación, procesos y práctica de la tecnologfa orientada a objetos. 
También ha publicado más de 100 artlculos de la tecnologfa orientada 
a objetos a la Ingeniarla de Software. 

Wiñs - Brock, ha contribuido al conocimiento de Ja tecnologia 
orientada a objetos, como autora y coautora de cinco libros, entre 
ellos "Object Oriented Design". Actualmente colabora en un panel 
de discusiones de tecnologla titulado "ParcPlace - Digitalk. lnc."4 • 

Entre las aportaciones a la orientación a objetos se encuentran su 
conceptualización de responsabilidades, colaboraciones, protocolos y 
su respectiva notación. 

Parte U 
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4. METODOLOGIA DE REBECA WIRFS·BROCK 

4.1 INTRODUCCION 

Esta metodologia abarca únicamente la etapa de Diseno del Ciclo de Vida del 
Software y asume que los requerimientos para un programa en particular ya están dados. 

A partir de esta información de entrada se producirá un diseño. La salida -el diseño 

final- consistirá de: 

• un sistema de objetos que satisfaga los requerimientos 
• una descripción del comportamiento público de esos objetos. y 

• los patrones de comunicación entre los objetos 

A través del estudio de la presente metodologia se encuentran unos pocos 

conceptos que es conveniente estudiar antes de proseguir. 

4.1.1 Signatura 

Es un concepto relacionado con el envio de mensajes. Mientras un mensaje 

consiste del nombre de un método y sus argumentos. si es que son requeridos, una 
signatura es el nombre de un método, el tipo de sus parámetros y el tipo del objeto que el 

método regresa. 

4.1.2 Clases Abstractas 

En cierta forma. hasta el momento se ha dicho que una clase tiene la particularidad 

de crear instancias de ella misma. sin embargo. esto no se efectúa necesariamente. Las 
clases que no estén proyectadas para producir instancias de si mismas . sino 

exclusivamente para heredar su comportamiento a otras clases son llamadas clases 

abstractas. 

Lourdes Munt1el Garci<t 
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Estas clases existen para que el comportamiento común a una variedad de clases 

pueda ser generado en un solo lugar, en donde puede ser definido una vez y después 

reusado. 

Las clases abstractas pueden ser diser"ladas en dos formas distintas. Pueden 

proveer implementaciones funcionales completas del comportamiento que ellas contienen 

o pueden proveer un patrón para el comportamiento que posteriormente se redefinirá por 

métodos especlficos en las subclases. 

Las subclases concretas heredan el comportamiento de sus superclases abstractas 

y ar"laden otras habilidades únicas para sus propósitos. 

4.1.3 Diseño Orient•do a Objetos 

Es el proceso por el cual los requerimientos de software son transformados en una 

detallada especificación de objetos. Esta especificación incluye una completa descripción 

de los roles y responsabilidades de los objetos y cómo éstos se comunican con otros 

objetos. 

4.1.3.1 Subsistemas de Clases 

Dentro de la etapa inicial del diseño orientado a objetos las clases se utilizan como 

una forma de particionar y estructurar la aplicación. Cuando se comienza a descomponer 

la aplicación. se deben identificar inmediatamente las clases. Pero también deben 

encontrarse otras cosas: piezas que tienen cierta integridad lógica. pero quA son 

susceptibles de descomposición en piezas más pequeñas. Estas piezas son referidas 

como subsistemas. Un subsistema es un conjunto de clases (y posiblemente otros 

subsistemas) colaborando para satisfacer un conjunto de responsabilidades. Aunque los 

subsistemas no existen al momento de ejecución, son entidades conceptuales muy útiles. 

Lourdus Monliel Garcla 
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4.1.3.2 Clientes y Servidora• 

Las colaboraciones entre los objetos que componen al sistema han sido vistas 

hasta el momento como interacciones en un solo sentido: un objeto solicita un servicio de 

otro objeto. El objeto que efectúa la solicitud es el cliente, y el objeto que recibe la solicitud 

y luego provee el servicio es el servidor. 

La forma en que un cliente puede interactuar con un servidor es descrita por un 

contrato (lista de solicitudes que un cliente puede hacer a un servidor} 

chente 

4.2 FASE EXPLORATORIA 

servidor :e. 
contrato 

Contrato Cliente-Servidor 

4.2.1 Búsqueda de Clases en el Sistema 

El punto de partida para todo el diseño está constituido por la Especificación de 

Requerimientos, que es la única entrada que se tiene. En caso de no tenerla entonces 

escribir una descripción de los objetivos que el diseño debe satisfacer, en caso de ya 

tenerla entender ésta claramente antes de comenzar. El propósito debe ser crear clases 

de objetos que modelarán el dominio de la aplicación. 

Leer la especificación de requerimientos cuidadosamente buscando sustantivos; 

cambiar todos los plurares por singulares y hacer una lista preliminar. Revisando la lista 

se puede hacer uria pnmera selección dividiendo los sustantivos en tres categorias: clases 

Lvu•i.:les r.10,-,t1cl Garc1 .. 
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obvias, disparates y frases de las que no se está seguro. Se deben descartar los 
disparates. Las otras dos categorfas pueden constituirse en clases candidatas, aunque no 
todas ellas estarán en el diseno final. 

Para decidir cuáles otros sustantivos son candidatos significativos a clases se debe 
atender a lo siguiente: 

• Modelar objetos flsicos, como discos o impresoras. 

• Modelar entidades conceptuales que formen una abstracción. como una ventana 
de desplegado o un archivo. 

• Escoger una palabra por cada concepto, de modo que si más de una palabra es 
usada para el mismo coricepto. se escoge la que es més significativa en 
términos de todo el sistema. 

• Ser cuidadoso del uso de adjetivos. Un adjetivo puede sugerir un diferente tipo 
de objeto. un diferente uso del mismo objeto o puede ser totalmente irrelevante. 
Si el uso del adjetivo senala que el comportamiento del objeto es diferente. 
entonces hay que hacer una nueva clase. 

• Ser cuidadoso de enunciados en voz pasiva o aquellos cuyos sujetos no son 
parte del sistema. Algunos enunciados escritos en voz pasiva pueden implicar 
sujetos. aunque no aparezca ningün sustantivo en la descripción. Similarmente, 
muchos enunciados pueden estar escritos en voz activa, pero sus sujetos son 
cosas que estén fuera del sistema. 

• Modelar categorlas de clases como clases especificas e individuales. 

• Modelar las interfaces del sistema, tales como la interface del usuario, interfaces 
con otros programas o interfaces con el sistema operativo, hacer esto tan 
completamente como el entendimiento inicial del sistema lo permita. 

Lourde• Monüel Garcla 
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Modelar los valores de los atributos de los objetos, más no los atributos en si 

mismos. 

El resultado de este procedimiento es la primera lista tentativa de las clases en el 

programa. 

Otro punto a considerar es que probablemente no todas las partes de la aplicación 

han sido igualmente detalladas. Se diseñarán en forma más rica y compleja aquella 

partes del sistema que se entiendan mejor. Si hay alguna parte o subsistema que no se 

haya entendido completamente, podrá tomarse como una caja negra que posteriormente 

sera descubierta. 

4.2.1.1 Encontrando Clases Abstractas 

Reexaminando la lista de clases candidatas se deben identificar tantas clases 

abstractas como sea posible. Una clase abstracta surge de un conjunto de clases que 

comparten un atributo. Si el comportamiento es compartido por varias clases. se deberá 

diseñar una superclase abstracta para capturarlo en un solo lugar. 

4.2.1.2 Registro de las clases 

Escribir los nombres de las clases en tarjetas, cada clase en una tarjeta y en el 

reverso escribir una pequeña descripción del propósito general de la clase. 

También deben registrarse en una tarjeta, cada una de las superclases que se 

hayan identificado y escribir sus subclases en las lineas inferiores al nombre. Regresar a 

todas las tarjetas de clases y registrar sus superclases y subclases. si es que alguna de 

ellas se conoce, en las lineas inferiores al nombre. 
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Clase: 
Superclaae(s): 

Subclaae(a): 

Tarjeta de Clase 

4.2.2 Búsqueda de relaciones 

Las responsabilidades de un objeto son todos los servicios que provee para todos 

los contratos que soporta. Por lo tanto las responsabilidades incluyen dos temas clave: 

• el conocimiento que un objeto mantiene 

las acciones que un objeto puede realizar 

Un contrato entre dos clases representa una lista de servicios que una instancia de 

una clase puede solicitar a una instancia de otra clase. Un servicio puede ser la 

realización de alguna acción o el retorno de Información. Todos los servicios listados en un 

contrato particular son las responsabilidades de el servidor para ese contrato. 

Las responsabilidades intentan representar solamente los servicios públicos 

disponibles. Un objeto puede necesitar conocer y hacer otras cosas para satisfacer sus 

responsabilidades públicas. pero dichas cosas son consideradas privadas para el objeto. 

4.2.2.1 Identificación de Responsabilidades 

Ellas pueden ser identificadas de varias maneras. En un principio dos recursos son 

la especificación de requerimientos y las clases que ya han sido identificadas. 
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En cuanto a la especificación de requerimientos. ésta debe leerse cuidadosamente, 

buscando verbos y determinar cuáles de ellos representan acciones que algún objeto en 

el sistema debe realizar. También se debe buscar información en cualquier lugar donde 

ésta sea mencionada. ya que la información que algún objeto pueda mantener y manipular 

también representa responsabilidades. 

Con respecto a las clases, el hecho de que ya se haya identificado una clase indica 

que se ha encontrado una necesidad que se debe satisfacer por al menos una 

responsabilidad. 

4.2.2.2 Asignación de responsabilidades 

Se debe asignar cada responsabilidad encontrada a la clase o clases con ta{s) que 

lógicamente deben estar. Guías para la asignación de responsabilidades: 

• Distribuir la inteligencia del sistema 

• Declarar las responsabilidades tan generalmente como sea posible 

• Mantener el comportamiento con la información relacionada 

• Mantener la información acerca de una cosa en un solo lugar 

Compartir responsabilidades entre objetos relacionados 

Distribuir la Inteligencia del Sistema 

Un sistema poseP. una cierta cantidad de inteligencia, la cual es lo que el sistema 

conoce. las acciones que puede realizar y el impacto que tiene en otros sistemas 

(incluyendo a los usuarios) con los que interactúa. 

Cuando se diseñan las clases. debe decidirse cómo distribuir la inteligencia entre 

ellas. es decir. cuáles deben incorporar qué aspectos del total de inteligencia del sistema. 

Es recomendable distribuirla entre las clases. tanto como sea posible, de manera que las 

clases sean lo más parec1damente inteligentes posible, esto sin olvidar que dependiendo 
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de los roles que tenga cada clase puede ser que haya mayor o menor inteligencia en 

alguna de ellas. 

Declarar las Responsabilidades tan Generalmente como••• Posible 

Si se declaran las responsabilidades en términos generales, pueden encontrarse 

responsabilidades que se comparten entre clases más fácilmente. Esto es, si en lugar de 
declarar las responsabilidades de cada uno de los elementos que componen a una clase, 
se mencionan las de esta última, se puede encontrar que una clase descrita en esta forma 

puede ser mas útil. 

Mantener el Comportamiento con la Información Relacionada 

Si un objeto es responsable por el mantenimiento de cierta información, es lógico 
asignarle la responsabilidad de realizar cualquier operación necesaria sobre esa 

información. Este punto habla sobre la esencia de la encapsulación, la cual asume que 
cosas parecidas deben estar juntas. 

Mantener la Información acerca de una Cosa en un solo Lugar 

En general, la responsabilidad del mantenimiento de información especifica, no 

debe ser compartida. El compartir información implica una duplicación que podria guiar a 

la inconsistencia. Si dos o mas objetos tienen que conocer la misma información para 
realizar una acción, existen tres posibles soluciones: 

• Un nuevo objeto, creado para ser el único depósito de la información 
• Reasignación de la responsabilidad del manejo de la información a quien la tiene 

• Unir los objetos que requieren la misma información en u no solo 
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Compartir responsabilidades entre objetos relacionados 

Ocasionalmente, se descubrirá que una cierta responsabilidad pareciera ser 

muchas responsabilidades o una responsabilidad compuesta y que es mejor dividirla 0 

compartirla entre dos o más objetos. 

4.2.2.3 Examinando relaciones entre clases 

Responsabilidades adicionales pueden ser identificadas examinando las relaciones 

entre clases. Tres relaciones muy útiles son: 

• "Es del tipo de" 

• "Es análogo a" 

• "Es parte de" 

Cuando una clase parece ser del tipo de otra, frecuentemente es un signo de una 

relación subclase-superclase entre ellas. Es una ventaja asignar una responsabilidad a 

una superclase. porque de esta manera es asignada una vez y heredada por todas las 

subclases. 

Cuando varias clases parecen ser análogas, suele ser un signo que comparten una 

superclase en común, que probablemente aún no ha sido identificada. Se debe asignar 

una responsabilidad a una superclase abstracta, solamente si todas las subclases de la 

superclase abstracta comparten la responsabilidad. 

Cuando una clase parece ser parte de otra clase. no se implica la herencia del 

comportamiento. El que un objeto esté compuesto de muchas instancias de otras clases 

no quiere decir que se comporte como esas partes. De hecho. suele comportarse un tanto 

diferente, esto debido a que deberá interpretar cómo deberá comportarse. 

El proceso de la asignación de las responsabilidades no es siempre directo. Las 

dificultades en ello ocurren más frecuentemente porque: 

• una clase esta faltando en el diseño, o 
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• la responsabilidad podrla ser asignada, de manera razonable, a más de una de 

las clases candidataS. 

4.2.2.4 Registro de Responsabilidades 

En cada tarjeta de clase que se haya creado registrar cada responsabilidad 

asignada a esa clase. La lista de responsabilidades debe ser lo más sucinta posible 

(solamente una frase por cada una). 

Clase: 

Superclaae(a): 

Subclase(s): 

ilespon•abllid•d•• 

Tarjeta da Clase 

4.2.3 Identificación de Colaboraciones entre Clases 

Las colaboraciones rt=presentan solicitudes de un cliente a un servidor para la 

satisfacción de una responsabilidad del cliente. Un objeto puede satisfacer una 

responsabilidad él mismo. o puede requerir la ayuda de otros objetos ( para lo cual debe 

enviarles mensajes ). Aunque cada colaboración trabaja para satisfacer una 

responsabilidad, la satisfacción de una responsabilidad no requiere necesariamente de 

una colaboración puede requerir de varias colaboraciunes o puede no requerir de ellas. 

La identificación de colaboraciones entre clases forza a determinar cuales clases 

jugarán el rol de clientes y cuáles de servidores para cada contrato. 
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4.2.3.1 Encontrando Colaboraciones 

Para determinar colaboraciones entre clases, deben hacerse fas siguientes 

preguntas para cada una de las responsabilidades de cada clase: 

c:.La clase es capaz de satisfacer su responsabilidad ella misma? 

Si no ¿Qué necesita? 

¿De qué otra clase puede obtener lo que necesita? 

Cada responsabilidad que se haya decidido compartir entre clases también 

representa una colaboración entre esas clases. Para cada clase también se debe 

preguntar: 

¿Qué hace o conoce? 

¿Qué otras clases necesitan sus resultados o información? 

Examinando las relaciones entre clases puede proveer una gran utilidad para 

identificar colaburac1ones. Tres de ellas particularmente útiles son: 

• "Es parte de" 

• "Tiene conocimiento de" 

• "Depende de" 

Relación .. Es parte de" 

Es frecuentemente indicada en la Especificación de Requerimientos por enunciados 

tales como "X está compuesto de Y"; además se encuentran de dos distintos tipos: 

relaciones entre clases compuestas y ros objatos qut: las componen. y reladones entre 

clases contenedoras ~·sus elernentos. 

Una clase compuesta es responsable del manejo de sus partes en alguna forma o 

del mnntonrmiento de relaciones especificag entre ellos. Estas clases regularmente 

satisfacen una responsab1l1dad del~ganctola a una o más de sus partes. 
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Una relación entre las clases contenedoras y los elementos que contienen puede o 

no requerir una colaboración. Un ejemplo claro es un arreglo. Los arreglos contienen sus 

elementos, pero no necesitan enviarles mensajes. Los elementos de los arreglos son 

accesados a través de un Indice y es un objeto en el sistema el que necesita de dicho 

acceso. Por lo tanto. los arreglos no tienen la responsabilidad de mantener información 

acerca de sus elementos (otra que no sea saber cuáles elementos están almacenados en 
qué indice) y no necesitan colaborar con ellos. 

Relación 00Tiene conocimiento deºº 

Las clases algunas veces. conocen acerca de otras clases, aunque no estén 

compuestas de ellas. Relaciones de este tipo pueden ser identificadas en la especificación 

por frases como "la cual obtiene de". Estas relaciones pueden implicar responsabilidades 

para conocer sobre cierta información y por lo tanto implica una colaboración entre la 

clase que tiene el conocimiento y la que la necesita. 

Relación •·oepende de .. 

Estas relaciones son algunas veces indicadas en la especificación por frases como 

"cambia con", lo que indica que una clase depende de información que tenga otra clase 

para efectuar correctamente su responsabilidad. 

4.2.3.2 Registro de Colaboraciones 

Tomar la tarjeta de la clase cliente y escribir el nombre de la clase servidora 

inmediatamente enfrente de la responsabilidad que la colaboración satisface. Si la 

responsabilidad requiere varias colaboraciones, se debe escribir el nombre de cada clase 

requerida. Asegurarse que exista una responsabilidad para cada colaboración que se 

registre. 
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Clase: (Cliente) 

Suparclaae(a): 

Subcla•e(a): 

Responsabl/id•das Servidora 

Registro de Colaboraciones 

4.3 FASE ANALITICA 

4.3.1 Jerarqufas 

4.3.1.1 Herramientas 

Tres herramientas son sumamente útiles para obtener una perspectiva global de las 

relaciones de herencia en el sistema: 

• Gráficas de jerarqula 

Diagramas de Venn 

• Contratos 

La gráfica de jerarquia da una representación gráfica de las relaciones de herencia 

entre clases. Las clases se representan por rectangulos. etiquetados con el nombre de la 

clase. La herencia es indicada por una linea que va de la superclase a la subclase y por la 

posición en la página. superclases están arriba de sus subclases. Las clases abstractas 

son indicadas con un sombreado en la esquina superior izquierda. 
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Gráfica de Jerarqula 

El diagrama de Venn muestra qué responsabilidades son comunes entre clases, 

indicando dónde superclases abstractas deberfan ser creadas. 

Responsabilidades 

de la clase A 

Un Diagrama de Venn 

4.3.1.2 Construcción de Correctas Jerarquias de Clases 

Procede analizar las relaciones de herencia entre clases para identificar y resolver 

problemas en el diseño. Dicho análisis se basa en: 
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• Modelar la herencia de acuerdo a "tipo de .. 

• Agrupar responsabilidades comunes tan alto como sea posible 

• Asegurar que las clases abstractas no hereden de clases concretas 

• Eliminar clases que no añadan funcionalidad 

Modelar la herencia de acuerdo a "tipo de" 

Cada clase debe ser un tipo especifico de sus superclases. Las subclases deben 

soportar todas l<ls respor.sabilldades definidas por sus superclases y probablemente mas. 

Los Diagramas de Venn pueden ayudar cuando una subclase falla en soportar 

todas las responsabilidades de sus superclases. Cuando el comportamiento de una 

subclase incluye solo una parte de las responsabilidades definidas por sus superclases, se 

debe crear una clase abstracta con todas las responsabilidades faltantes. 

Agrupar responsabilidades comunes tan alto como sea posible 

Si un grupo de clases soporta una responsabilidad en común, debe heredar dicha 

responsabilidad de una superclase común. si ésta no existe todavfa, crearla y mover la 

responsabilidad a ella. 

Se necesita sólo una responsabilidad para definir una superclase abstracta, pero se 

necesitan al menos dos subclases específicas de ella antes de que se diseñe una 

abstracción útil. 

Asegurar que las clases abstractas no hereden de clases concretas 

Las clases abstractas por su naturaleza nunca deben heredar de clases concretas. 

Si en el diseño se da tal caso, puede resolverse el problema haciendo otra clase abstracta 

de la cual ambas. clases abstractas y concretas. puedan heredar el comportamiento 

común. 
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Eliminar clases que no aftadan funclonalldad 

Las clases que no tienen responsabilidades deben ser eliminadas. a menos que la 

forma en que una clase la implemente sea única. por lo que se considera que ar"\ade 
funcionalidad a pesar de no tener responsabilidades por si misma. 

4.3.1.3 ldentlflc•clón de Contratos 

Un contrato es otra herramienta de diseno. para agrupar las responsabilidades de 

una clase que están relacionadas de alguna manera. Sirve como un mecanismo adictonal 
de abstracción para la creación de un nivel en el cual el diseno es menos complejo. 
También ayuda a asignar y reasignar responsabilidades. 

La palabra contrato no es un sinónimo de responsabilidad. La diferencia radica en 

que ésta última es algo que un objeto puede hacer para otros objetos, ya sea realizando 
alguna acción o respondiendo con alguna información, mientras que un contrato define un 
conjunto de responsabilidades que un cliente puede esperar obtener. 

Una clase puede soportar cualquier número de contratos. Cada responsabilidad 

sera parte de a lo sumo un contrato, pero no todas serán parte de un contrato. Algunas de 
ellas representan comportamiento que una clase debe tener, pero que no puede ser 

solicitada por otros objetos y son llamadas responsabilidades privadas. 

Para determinar qué responsabilidades deben estar juntas con un contrato se debe: 

• Agrupar responsabilidades usadas por los mismos clientes 
• Maximizar la cohesión de clases 

• Minimizar el número de contratos 

Agrupar responsabilidades usadas por los mismos clientes 

Frecuentemente una clase con muchas responsabilidades soporta solamente un 

contrato (las responsabilidades representan una vista mas detallada de los servicios 
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proveidos por la clase). Sin embargo, en otros casos cuando más de un cliente solicita las 

responsabilidades de una clase es correcto definir los contratos necesarios. 

Maximizar la cohesión de clases 

Asl como un contrato debe estar compuesto por un grupo de responsabilidades, 

una clase debe soportar un conjunto de contratos. 

La maximización de la cohesión tendera a minimizar el número de contratos 

soportados por cada clase. A menor número de contratos, mayor facilidad para que 

nuevas clases sean construidas partiendo de la estructura ya establecida. 

El principio de cohesión ayuda a hallar el balance entre unas clases pequeñas, 

fácilmente entendibles y reusables. con el conflicto de un pequeño número de clases 

cuyas relaciones con otras clases sean fácilmente captadas. 

Si una clase define un contrato que tiene poco en común con el resto de los 

contratos definidos por ella. debe ser movido a una diferente clase (superclase. subclase 

u otra clase no relacionada). 

Minimizar el nUmero de contratos 

Un sistema será más comprensible si hay menos detalles que comprender, por ello, 

se debe minimizar el número de contratos. Sin violar su cohesión. la mejor forma de 

reducir su número es buscar responsabilidades similares que puedan ser generalizadas y 

posteriormente implementadas de diversas formas dependiendo de la clase 

(polimoñismo), permitiendo esto mover dichos contratos más alto en la jerarqula. 

Aplicación de los lineamientos 

Para la definición de contratos una técnica simple es comenzar definiendo los de 

las clases superiores en la jerarquia. Se necesita definir nuevos contratos solamente para 

subclases ql1e añadan nueva funcionalidad (para ser usada por distintos clientes). 
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•.3.1.• Regl•tro 

Examinar cada tarjeta de clase. Determinar los servicios ofrecidos por las clases y 
asignar cada responsabilidad listada a un contrato. Escribir un enunciado que describa 
cada contrato y asignarte un número único. Numerar las responsabilidades acorde al 
contrato al que están asignadas. Ahora ya se han identificado los servidores para cada 
contrato listado (son las clases en cuyas tarjetas aparecen los contratos). Revisar 
nuevamente las tarjetas de clases y para cada colaboración. determinar qué contrato 
representa esa colaboración. 

4.3.2 Sub•istem•• 

4.3.2.1 Gr6flc•• de Col•boraclone• 

Despliegan las colaboraciones entre clases y subsistemas en forma gráfica, 
ayudando a identificar áreas de innecesaria complejidad, duplicidad o lugares donde es 

violada la encapsulación. 

Representan clases, contratos y colaboraciones; además de relaciones 
superclase-subclase, donde una superclase representa los contratos soportados por todas 
sus subclases. Las clases son mostradas como rectángulos etiquetados: 

Nombrwd• 
l•CI•-

Una Clase 

Las subclases son gráficamente anidadas dentro de los limites de sus superctases: 
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r----s_u_,per-Crl•_•_e __ -, 

1 SubClase 1 1 Subclase 1 

Gráfica de Colaboraciones Simple 

Una subclase que tiene mas de una superclase es dibujada varias veces. dentro de 

cada superclase. Se muestra la jerarquta en una superclase y se. marca la clase anidada 

en todas las otras superclases para mostrar que además se encuentra en otro lugar. 

,...,, __ s_u~p....,erClar•.,,e_1 __ -, 

J Sub;lase 1 1 Sub;lase 

SuperClase 2 1 Sub;lase 1 
Gráfica de Colaboraciones Compleja 

Los contratos son mostrados como pequeños semicircules dentro de los bordes de 

la clase con la que deben estar. 

4.3.2.1.1 Subsistemas 

Son grupos de clases o grupos de clases y otros subsistemas que colaboran para 

soportar un conjunto de contratos. 

No hay que confundir subsistemas con superc\ases. Superclases son identificadas 

encontrando una categoría de clases que comparten responsabilidades idénticas. 

Subsistemas son identificados encontrando un grupo de clases. cada uno de las cuales 

satisface diferentes responsabilidades, de forma que cada una colabora estrechamente 

con otras clases en el grupo para satisfacer una responsabilidad mayor. 

Una clase es parte de un subsistema sólo si existe exclusivamente para satisfacer 

los objetivos de ese subsistema. 
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4.3.2.1.2 Contratos de Subsistemas 

Los subsistemas como las clases soportan contratos. Para determinar los contratos 
soportados por un subsistema, encontrar todas las clases que proveen servicios a clientes 

fuera del subsistema. Estos (al menos inicialmente) son los contratos soportados por el 

subsistema. 

Los subsi:stemas son entidades conceptuales usados para simplificar el diseno, 

pero no· existen durante la ejecución. Por lo tanto, no pueden satisfacer directamente 

ninguno de sus contratos. En su lugar, delegan cada. contrato a una clase dentro de ellos 
(la que actualmente soporta el contrato}. 

4.3.2.1.3 Tarjet•• de Subsistemas 

Escribir el nombre de un subsistema en una tarjeta. Aiiadir una pequena 
descripción en la parte posterior. Registrar cada contrato requerido por sus clientes, al 

lado de ellos registrar la clase interna a Ja que delegan el contrato. 

Subsistema: (Subsistema) 

Contrato Dologaclón 

Tarjeta de Subsistema 

Paralelamente modificar las colaboraciones en las tarjetas de clases. Si una clase 

fuera de un subsistema colabora con una clase dentro de él, cambiar la colaboración hacia 

el subsistema. 
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4.3.2.1.4 Representación de los Subsistemas en las Graficas de Colaboraciones 

Son mostrados dibujando un rectángulo con las esquinas redondeadas conteniendo 

las e/ases y subsistemas que incluyen. Una flecha debe ir desde el contrato del 

subsistema a la clase que actualmente soporta el contrato.· 

l Nomb'" del ] 
Subsistema J Clase 1 H Clase 2 

Un Subsistema Una Co/aborac;ón 

4.3.2.2 Identificación de Subsistemas 

Se puede comenzar a encontrar subsistemas dibujando las gráficas de 

colaboraciones. Posteriormente. buscar clases fuertemente acopladas. El acoplamiento 

entre dos clases es una medida de cuánto depende una de la otra. 

Una forma de determinar si un grupo forma un subsistema es tratar de nombrarlo. 

Si puede nombrarse se habrá encontrado el propósito para el cual funcionan. 

Se puede aplicar el principio de ocultamiento de información a las gráficas que 

muestran subsistemas, omitiendo del dibujo las clases y subsistemas dentr-o de un 

subsistema. permitiendo una vista de alto nivel de las colaboraciones del diseño. 
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Subsistema 1 

Colaboraciones en Alto Nivel 

4.3.2.3 Slmpllficaclón de Colaboraciones entre y en subsistemas 

La identificación de subsistemas se da para simplificar los patrones de 
colaboración. Sin dicha simplificación. los caminos de comunicación podrlan fluir casi de 
cualquier clase a cualquier otra. 

Gulas básicas para la Simplificación de Patrones de Colaboración: 

Minimizar el número de colaboraciones que una clase tiene con otras clases o 

subsistemas 
Minimizar el número de clases y subsistemas a los que fes delega un 

subsistema 
Minimizar el número de diferentes contratos soportados por una clase o un 

subsistema 

Minimizar el número de colaboraciones que una clase tiene con otras clases o 

subsistemas 

Las clases deben colaborar con tan pocas otras clases como sea posible. Menos 
colaboraciones quieren decir que la clase es menos propensa a ser afectada por cambios 

a otras partes del sistema. 
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Una forma de lograr esto es centralizar las comunicaciones que fluyen en un 

subsistema. Se puede crear una nueva clase o subsistema para ser el principal 

intermediario de las comunicaciones o se puede usar una/uno ya existente. 

Minimizar el nümero de clases y subsistemas a los que les delega un subsistema 

Un subsistema bien diseñado tiene pocas clases o subsistemas que directamente 

soportan sus contratos y un mayor número de colaboraciones entre las clases y 
subsistemas internos. 

Este principio corresponde a la gula de centralizar comunicaciones; si una clase o 

subsistema sirve como 1ntermediano de comunicaciones para un subsistema, entonces los 

contratos son delegados principalmente o exclusivamente al intermediario. 

Después de cambiar una gráfica, se deben actualizar apropiadamente fas tarjetas 

de clases y subsistemas. 

Minimizar el nümero de diferentes contratos soportados por una clase o un 

subsistema 

Demasiados contratos para un subsistema puede ser signo de que demasiada 

inteligencia de la aplicación está concentrada en ese subsistema. Si esto sucede, quizás 

las clases pudieran ser div1d1das en vanos subsistemas, cada uno soportando uno o dos 

contratos. Una vez que estos subsistemas han sido identificados. quizá las 

comunicaciones entre ellos puedan ser simplificadas. 

Una vez que se han dividido los contratos de una clase compleja entre varias 

clases simples. se deben examinar los nuevos patrones de comunicación. 

4.3.2.4 Registro 

El propósito de analizar colaboracrones es simplificar un diseño y reducir el numero 
de clases que son dependientes de cualquier otra. Si interacciones complejas requieren 
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ser rehechas, cambios al diseno original pueden hacerse extensivos. Hay que redibujar las 
gráficas de colaboraciones para reflejar el nuevo diseño y asegurarse que las tarjetas de 
clases y subsistemas reflejan las nuevas colaboraciones y responsabilidades. 

4.3.3 Protocolos 

Un protocolo es un conjunto de signaturas a las cuales una clase responderá. 
Deben preservar el uso general que se ha pensado para cada clase que se ha diseftado, 
para ello se presentan las siguientes gulas: 

Construir protocolos para cada clase (las signaturas especificas para los 
métodos que cada clase implementará) 

Escribir la especificación de diseño para cada clase y subsistema 
Escribir la especificación de diseño para cada contrato 

4.3.3.1 Refinamiento de Responsabilidades 

Durante el proceso de transformar contratos en protocolos debe preservarse la 

encapsulación y utilidad general de las clases que se han diseñado. Debe obtener un 
diseño que sea fácil de entender y refinado. Una forma de reducir la complejidad del 
diseño es seleccionar los nombres de los métodos cuidadosamente. En un conjunto de 

clases bien diseñado. dos clases que pertenecen a una superclase, responderán al mismo 
nombre cuando los clientes envfen un mensaje por la misma razón. En otras palabras, 
cade nombre de método tiene un único objetivo. 

Usar un nombre para cada operación conceptual, donde sea que se encuentre 

en el sistema 
Asociar una operación conceptual con cada nombre de método 

Si varias clases satisfacen la misma responsabilidad especifica, hacerlo explícito 

en la jerarqu la de herencia 
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Todas las clases que satisfacen una responsabilidad dada deben responder al 

mismo mensaje (o conjunto de mensajes). Si dos clases comparten una responsabilidad 

común, idealmente deberfan heredarla de una superclase común. 

Hacer protocolos de uso tan general como sea posible. Entre más general es una 

responsabilidad, mayor número de mensajes se pueden definir para especificarla. 

Definir valores por default razonables. Los objetos serán más reusables si sus 

protocolos han sido diseñados para anticipar tantos diferentes usos como sea posible. 

Primero. definir el mensaje más general, uno que permita a Jos clientes sustituir 

todos los posibles parámetros requeridos 

Después. proveer valores por default para cualquier parámetro 

Finalmente. analizar cómo cada cliente usa ese mensaje general. Definir un 

conjunto de mensajes que permitan a los clientes especificar sólo algunos de Jos 

parámetros 

Listar las responsabilidades de cada clase o subsistema y transformar cada 

responsabilidad en un conjunto de signaturas. Cada responsabilidad tendrá uno o más 

mensajes asociados. Nombrar estos mensajes, conjuntamente especificar los tipos de 

todos los argumentos requeridos y el tipo de objeto retornado por el método, si /o hay. 

4.3.3.2 Especificación del Diseño 

Retornar a las gráficas de jerarquia, gráficas de colaboraciones y las tarjetas de 

clases y subsistemas y modificarlas para reflejar cualquier cambio que se haya hecho 

como resultado del análisis. Redibujar las gráficas, una página para cada una y numerar 

estas Ultimas para que puedan ser referenciad as. Ordenar las gráficas de colaboraciones 

desde la más global hasta la más especifica. 

4.3.3.2.1 Especificación de Clases 

1. Escribir el nombre de la clase en la parte superior de Ja hoja y definir si es abstracta o 

concreta 
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2. Listar sus superclases y subclases inmediatas 

3. Incluir referencias a la posición de la clase en la jerarqula y en las gráficas de 

colaboraciones 

4. Describir el propósito de la clase, dicha especificación debe ser más detallada que la 

que se encuentre en el reverso de la tarjeta de clase 

5. Listar cada contrato para el cual la clase es un setvidor. Listar los contratos heredados y 

la clase de la cual son heredados 

6. Para cada contrato. listar las responsabilidades de la clase que lo soporta. Debajo de 

cada responsabilidad, escribir las signaturas de los métodos que implementan la 

responsabilidad. Si el método requiere setvicios de una clase que define varios contratos, 

indicar el número del contrato apropiado. 

7. Listas las responsabilidades privadas que han sido definidas. Para cada una, registrar la 

misma información que para las responsabilidades soportadas por contratos. 

8. Hacer anotaciones que puedan servir para la posterior implementación. No descuidar 

las condiciones de error; especificar el comportamiento del método para todas las 

entradas dadas, incluyendo las anormales. 
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Clase: nombre de la clase 

Supercl•ses: nombres de clases 
Subclases: nombres de clases 

Gráfica de Jerarquía: página # 
Grilfica de Colaboraciones: pagina # 

Descripción: descripción de la clase 
Contratos 

#. nombre del contrato 

responsabilidad 

signatura 
usa lista de colaboraciones 

descripción de la signatura 

- página# -

(Concreta o Abstracta) 

Especificación de una Clase 

4.3.3.2.2 Especificación de Subsistemas 

1. Escribir el nombre del subsistema en la parte superior de la página. Listar todas las 
clases y subsistemas encapsulados. 

2. Incluir referencias de la posición del subsistema en la gráfica de colaboraciones. 

3. Describir el propósito del subsistema. 

4. Listar los contratos para los cuales el subsistema es servidor. 

5. Para cada contrato. el subsistema o la clase a la cual el contrato es delegado. 
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Subslatem•: nombre del subsistema 
Clases: lista de las clases y subsistemas 
Gráfica(•) de Colabor•clones: página # 

Descripción: descripción del subsistema 
Contr•tos 

#. nombre del cont ... 10 

Servidor: nombre de la clase o subsistema 

- página#-

Especificación de un Subsistema 

4.3.3.2.3 Formalización de Contratos 

Para cada contrato, especificar el nombre y número, el servidor(servidores). el 
cliente y una descripción del contrato. 

Contrato #: nombre del contrato 
Servidor: nombre de la clase 
Clientas: nombres de las clases o subsistemas 
Descripción: descripción del contrato 

- página# -

Especificación de un Contrato 

4.3.3.3 Resultados 

Una o más gráficas de jerarquia mostrando los patrones de herencia 
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Una o más gráficas de colaboración mostrando todos los caminos posibles de 
comunicación 
Un conjunto de especificaciones formales de contratos mostrando las clases 
servidor y cliente cubiertas por el contrato, y 
Una especificación de cada clase y subsistema 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Peroz Arredondo 

pagina 77 



C•pltulo 5 Metodologl• de Anallal• r 01 .. no de Ectw.rd Yourdon 

5. METODOLOGIA DE EDWARD YOURDON 

5.1 INTRODUCCION 

Esta metodologfa consta de las etapas de Análisis y Diseño Orientados a Objetos. 

El término Objeto proviene de dos diferentes áreas de estudio: 

1. Del Modelado de Información; una representación de algo del mundo real y cierto 

número de instancias de él. 

2. De los Lenguajes de Programación Orientados a Objetos; una instancia al momento de 

ejecución de algún proceso y sus valores, definido por una descripción estática llamada 

'"clase". 

El Análisis Orientado a Objetos (AOO) se construye sobre los mejores conceptos 

del Modelado de Información y de los Lenguajes de Programación Orientados a Objetos 

(LPOO). 

Del modelado de información provienen: Atributos, Relaciones, Estructura y la 

representación de un objeto como un número de instancias de algo en el dominio del 

problema. De los LPOO provienen la encapsulación de Atributos y Servicios 0)(Cfusivos, el 

tratamiento de Atributos y Servicios como un todo, la Estructura de Clasificación y la 

e)(presión explicita de la semejanza via Herencia. 

El AOO identifica y define Clases y Objetos que directamente reflejan el dominio del 

problema y las responsabilidades del sistema dentro de él. Sus caracteristicas principales 

son: 

1. Define y comunica los requerimientos dentro del sistema de organización humana 

(objeto y atributos, estructura de clasificación, y estructura ensambladora). 

2. Se enfoca principalmente en el entendimiento del dominio del problema. 

3. Trata a los atributos y servicios exclusivos en esos atributos como un todo. 

4. Analiza y especifica utilizando minima dependencia entre un objeto y otros. 
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5. Obtiene mayor poder a través de la expresión explicita de las semejanzas. 

6. Aplica una consistente y poderosa representación para Análisis (lo que es 
construido) y Diseño (cómo es construido). 

El AOO consiste de cinco pasos principales: 

• ldentificac16n de Objetos 

• Identificación de Estructuras 

• Definición de la Materia 

• Definición de Atributos (Y Conexiones de Instancias) 

• Definición de Servicios (Y Conexiones por mensajes) 

Una vez que el modelo es construido, es presentado y revisado en cinco capas 

mayores: 

• Materia. Este es un mecanismo para controlar qué cantidad del modelo 
considera el lector en un mismo tiempo. 

• Objeto. Un objeto es una abstracción de datos y procesos sobre esos datos, 

reflejando fas capacidades de un sistema para mantener información acerca de o 

interactuar con algo en el mundo real. 

• Estructura. La estructura representa complejidad en el espacio del problema. La 

estructura de clasificación describe una organización que refleja generalización

especialización. La estructura ensambladora muestra el todo y sus partes. 

• Atríbuto. Un atributo es un elemento de dato usado para describir una instancia 

de un objeto o estructura de clasificación. Las conexiones de instancia 

representan la relación de una instancia de un objeto con otra(s) instancia(s). 

• Servicio. Un servicio es un proceso a efectuarse tras la recepción de un mensaje. 

Las conexiones por mensaje representan el envio de un mensaje de un objeto a 

otro para obtener algún proceso en su nombre. 

t.ourdes Montoel Garcra 
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5.2 IDENTIFICACION DE 08..IETOS 

La definición de objetos como una abstracción del mundo real ayuda a obtener 

entendimiento sobre el dominio del problema. el cual se documenta en el Modelo del 
Sistema. Dicho modelo provee las bases para una expresión inicial del contexto del 

sistema, el cual es una indicación de cuanto del problema sera abarcado por él, los datos 
que serén preservados a través del tiempo y qué tan sofisticado será el sistema. 

Los objetos representan la expresión inicial del contexto. Los subsecuentes pasos 

en el AOO proveen un mayor detalle en la descripción del con.texto en términos de 
estructuras, conexiones. atributos y servicios. 

5.2.1 Lugares dónde buscar posibles objetos 

En primera instancia, observar el espacio del problema, lo cual envuelve cierta 
investigación que puede iniciar con una revisión de la bibliografla profesionalmente escrita 

que ayude a aprender la terminologla y los fundamentos de un tópico para obtener una 
perspectiva general del espacio del problema a manejar. 

Es también de gran ayuda invertir un poco de tiempo escuchando a la gente para 

quien se desarrollará el sistema. ya que un consumidor de servicios y sus necesidades 

son dignos de consideración. 

Con respecto a la lectura que se haga deben considerarse los sustantivos en el 

material escrito; estas palabras suelen dar pistas acerca de Objetos Potenciales en el 
sistema. Esto no implica que cada sustantivo será un objeto. en la realidad para definirtos 

se requieren de más gulas. 

Por lo que se refiere a las imégenes, colectar todas las posibles. como diversos 
diagramas. Adicionalmente. dibujar algunas imágenes propias que muestren cómo 

interactúan las piezas entre si. 
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5.2.2 Lo que se debe buscar para localizar objetos 

Para encontrar objetos potenciales buscar: estructuras, otros sistemas, dispositivos, 
eventos recordados. roles, locaciones y unidades organizacionales. 

Estructuras. La estructura es tan significativa para encontrar objetos y para la 
representación de la jerarqula del problema que tiene su propio paso en la metodologfa de 
AOO. Las estructuras de clasificación y de ensamblaje son las más fructiferas. 

Otros Sistemas. La interacC:ión que tendré el sistema con otros sistemas, Ja cual 
puede ser flsica, de transmisión o de instancias. 

Dispositivos. Algunos dispositivos pueden Intercambiar datos e Información de 
control con el sistema. No at"iadir en esta etapa componentes especificas de la 

Implantación. 

Eventos Recordados. Esto se refiere a si hay un evento histórico que debe ser 
observado y recordado por el sistema. 

Roles. Preguntarse qué roles juegan Jos seres humanos con el sistema estudiado. 
Objetos que representan gente surgen de dos formas: aquéllos representando a un 
usuario del sistema, y aquéllos representando gente que no Interactúa directamente con 
él, pero acerca de quienes el sistema guarda alguna información. 

Locaciones. Se refiere a lugares ffsicos, oficinas o instalaciones sobre los que el 
sistema necesita tener conocimiento. Un objeto de este tipo puede mantener registro de 
los atributos de uno o varios lugares, dependiendo del problema. 

Unidades Organizacionales. Se deben considerar las unidades organizacionales 
con los que los humanos deben estar juntos. ya que si el sistema requiere conservar 
información acerca de ellas se convierten en objetos potenciales. 
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5.2.3 Lo Que se Debe Considerar 

Una vez que se ha encontrado un objeto candidato, hay que considerar ciertos 
puntos para decidir si debe ser incluido en el modelo. Considerar: 

Recuerdo Necesario. Si el sistema necesita recordar algo acerca de una ocurrencia 
de dicho objeto y se localizan algunos atributos potenciales de él, entonces puede ser 

válido y relevante incluirlo en el sistema. 

Servicios Necesarios. En cuanto el recuerdo de algo se aplica, los Servicios serán 
necesarios, como mfnimo para mantener las ocurrencias del objeto, esto es que el sistema 
necesita proveer un proceso en nombre del objeto. Sin embargo, un objeto podrla requerir 
servicios pero no recuerdo (atributos). 

Más de un Atributo. Este criterio ayuda a filtrar objetos potenciales cuando un 

analista tiene un nivel demasiado bajo en su pensamiento. Si un objeto tiene un solo 
atributo, se debe dudar de él, puede ser mejor incluirlo como un atributo dentro de otro(s) 

objeto(s). La clav-i es el nivel de detalle: los objetos son mejor descritos por atributos, los 

que después se describen en un Diccionario de Atributos. 

Atributos Comunes. Cada vez que surge una ocurrencia de un objeto, el sistema 

debe tener un valor para cada atributo. Sin embargo, si a veces sólo ciertos atributos se 

aplican, es una indicación de que existe una estructura de clasificación. 

Servicios Comunes. Un proceso puede ser requerido para crear una ocurrencia de 

un objeto, establece conexiones entre objetos y provee monitoreo en marcha de las 

ocurrencias de un objeto. Si los servicios son los mismos para cada ocurrencia, está bien; 
si los servicios varían dependiendo del tipo de ocurrencia. dicha variación indica la 

existencia de una estructura de clasificación. 

Se deben considerar los atributos y servicios comunes en un sentido general, 

durante la investigación del problema para un conjunto inicial de objetos. 
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Requisitos Esenciales. Son aquellos que el sistema debe tener, sin tomar en cuenta 

la tecnologla especifica usada para construir el sistema (diseño e implantación). Enfocarse 

en la determinación de la información que es requerida por el usuario del sistema. Usar 

prototipos y estudios de conceptos operacionales para definir y refinar la información 

requerida. Pero secuencias particulares de pantallas, menús, ventanas, deben estar en 

una carpeta de diseño y finalmente en el . diseño; ellos son mecanismos para Ja 

implantación de los requerimientos, asl como para lo que el sistema debe producir para 

sus usuarios. Mantener un archivo de notas de diseño ayuda a evitar decisiones 

prematuras de diseño. 

También tomar en consideración que: 

Si un sistema no necesita mantener información acerca de algo en el mundo real a 

través del tiempo o proveer servicios para él, se debe remover el objeto. Si un objeto con 

una sola ocurrencia realmente refteja el problema, permitir su existencia. Pero si otro 

objeto con los mismos atributos y servicios existe y exactamente refleja la misma realidad, 

considerar el fusionarlos. Si otro objeto con similares atributos y servicios existe y describe 

la realidad, entonces usar una estructura de clasificación. Finalmente, exe~1nar el modelo 

para resultados derivados (por ejemplo, Jos reportes), no hacer de cada resultado derivado 

un objeto, en su lugar capturar los datos en objetos de los cuales cada resultado derivado 

pueda ser obtenido. 

5.2.4 Cómo Nombrar Objetos 

Usar un sustantivo singular o adjetivo+sustantivo. Un nombre de objeto debe 

describir una ocurrencia del objeto. Escoger los nombres usando vocabulario estándar de 

la materia. 
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5.2.5 Notación 

Objeto 
(Clase&Objeto) ~ '-----8 Nombre del Objeto 

Representac16n Gráfica de un Objeto 

5.3 IDENTIFICACION DE ESTRUCTURA 

La estructura de clasificación captura una organización clase-miembro. La 

estructura ensambladora describe una organización todo-parte. Ambos tipos de 

estructuras son componentes importantes de la metodologia de AOO. 

Una Clase es una descripción de uno o más Objetos, que contienen un conjunto 

uniforme de características similares (Atributos y Servicios). Clase&Objeto es un término 

que significa "una Clase y los Objetos en esa Clase" y normalmente cuando nos referimos 

a un objeto estaremos retomando esta idea. 

El slmbolo de Objeto (Clase&Objeto) representa a ambos. a la clase (representada 

por el rectángulo remarcado dividido en tres secciones horizontales) y su(s) Objeto(s) 

(representado por un rectángulo suavemente marcado). Una variación del simbolo 

Clase&Objeto es el de Clase (algunas veces éstas son referidas como clases abstractas). 

La estructura de clasificación ayuda a representar una jerarquía clase-miembro del 

problema. Muestra generalización y especialización de cosas del mundo real, con 

características comunes y extensión de ellas en casos especializados. Provee una 

importante partición del espacio del problema. Una partición consiste en la división de 

atributos y servicios en grupos mutuamente exclusivos. Otra partición consiste en el uso 

de estructuras para identificar un mas alto nivel de abstracción que objetos o estructuras 

(capa de materia). 
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También provee un nivel de información acerca del dominio del problema. 

colocando servicios y atributos que son comunes al más alto nivel y luego extendiendo los 

servicios y atributos a más bajo nivel. 

El concepto de herencia es una parte integral de la estructura de clasificación. La 

herencia provee un método explicito para la identificación y representación de atributos y 

servicios comunes. En una estructura de clasificación, la herencia hace posible compartir 

atributos y servicios. añad1r atributos y añadir o extender servicios. Un objeto comparte los 

atributos definidos arnba en una estructura de clasificación. De igual manera comparte los 

servicios. 

Un objeto representado por una estructura de clasificación puede agregar a sus 

atributos heredados. extendiendo la generalización arriba de él en la estructura y luego 

agregar o extender sus serv1c1os heredados de la misma manera. 

5.3.1 Cómo Definir la Estructura 

Con respecto a la estructura de clasificación, primero considerar un objeto como 

una generalización y ver diferentes posibilidades de especialización en el espacio del 

problema. Revisar si: 

• Las especializaciones del objeto pueden ser descritas con diferentes atributos o 

servicios. 
La especialización refleja una significativa especialización del mundo real. 

• La especialización está dentro del espacio del problema. 

Después considerar un objeto como una especialización. Revisar si: 

• Otros objetos del espacio del problema caben en una generalización. 

expresando atnbutos o servicios comunes. 

• La generalización refleja una generalización del mundo real. 

La generalización por si misma está en el espacio del problema. 
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Agregar la estructura de clasificación, dibujando de lo general a lo especifico, de 
arriba a abajo. 

Colocar atributos y servicios en la estructura de clasificación, usando herencia para 
expresar sus semejanzas; colocar los atributos y servicios comunes en el padre y poner 
los especializados en los hijos. 

Con respecto a la estructura ensambladora primero considerar cada objeto como 
un ensamblaje. Revisar: 

• Cuales son sus partes o componentes. 
• El sistema necesita mantener rastro de cada ocurrencia de una parte. 
• Cada ocurrencia de una parte puede ser descrita con atributos. 
• Las partes reflejan partes del mundo real. 
• Esté cada parte dentro del ámbito del sistema en estudio. 

Después considerar- cada objeto como una parte. Revisar: 

• Dentro de qué ensamblajes cabe cada objeto. 
• Qué otros objetos combinan con éste para formar un ensamblaje. 
• El sistema necesita mantener rastro de cada ocurrencia del ensamblaje. 
• El ensamblaje refleja uno del mundo real. 
• El ensamblaje está dentro del espacio del problema. 

Agregar la estructura ensambladora. dibujando del todo a las partes. de arriba hacia 
abajo. Usar una barra simple para mostrar una sola parte; usar patas de gallo para 
mostrar partes múltiples. Poner una barra simple dentro del ensamblaje cuando una parte 
pueda ocurrir solamente en un ensamblaje (caso normal); usar una pata de gallo en otro 

caso. 
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5.3.2 Notación 

Estructura de Claslficaci6n 

Las terminaciones de las lineas de una estructura Gen-Espec son colocadas para 
reflejar una relación entre clases más que entre objetos. Mientras que las lineas de una 
estructura Todo-Parte son colocadas para reflejar una relación entre objetos mas que 

entre clases. 
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5.4 IDENTIFICACION DE LA MATERIA 

Las materias proveen mecanismos para controlar cuanto de un modelo un lector es 
capaz de considerar y comprender a un tiempo. También dan una perspectiva general de 
los diagramas en el modelo AOO. 

Los fundamentos para la identificación de la materia es la estructura del espacio del 
problema definida con las estructuras de clasificación y ensambladoras. 

5.4.1 Cómo Definir las Materias 

Para seleccionar materias: 

• Agregar una materia correspondiente a cada estructura 
• Agregar una materia correspondiente a cada objeto 

Para construir la capa de materia: 

• Mostrar las materias y los mensajes de conexión entre materias en esta capa. 
• Numerar las materias. Mostrar las materias en los diagramas de capa para guiar 

al lector de materia en materia. Para facilitar la comunicación, si se requiere. 
cada capa debe ser organizada en diagramas separados por materia. 

• Dibujar las materias como un simple recténgulo con nombres apropiados. No 
mostrar los atributos (o estructuras subordinadas) en el diagrama de capa de 
materia. 

El cuándo las materias deben ser introducidas en el modelo. depende de la 
complejidad del modelo en si mismo. En proyectos muy pequenos, una capa de materia 
puede no ser necesaria del todo (las otras capas son suficientemente simples). Para 
proyectos con varias docenas de objetos. los objetos y estructuras pueden ser 
identificados primero y después las materias como una forma de guiar al lector a través 
del modelo. 
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5.4.2 Notación 

(-- Materia 

11. nombre! 

! 2. nombre f: · · · · · · · :1 3. nombrar-- -- - - -'.:1 4. nombrel 

Representación de las Materias 

Las materias pueden ser mostradas en forma colapsada, parcialmente expandida o 

totalmente expandida. 

f 1. Matena1f 

f 2. Malerla2f 

Colapsada 

Claso&Objeto1 
Clase&ObJelo2 

Clase&Ob1eto3 
Clase&ObJelo4 

E•pand•da 

Notaciones de Materia 

5.5 DEFINICION DE ATRIBUTOS 

D ' 

D 2 

Expandida 

El modelo del sistema está obteniendo ahora mayor especificación y detalle. Los 
objetos son descritos por atributos, los cuales son mejor descritos en el Depósito de 
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Objetos. Con los atributos. nos hacemos más especfficos respecto a las abstracciones del 
problema (objetos y estructuras) en el modelo AOO. 

Los atributos aclaran lo que es querido decir por el nombre del objeto. agregando 
mayor detalle. También describen información que será ocultada en un objeto, para ser 
manipulado exclusivamente por sus servicios. Si otra parte del sistema necesita obtener 
información de un objeto. lo hará especificando un mensaje correspondiente a un servicio 
definido en el objeto. 

5.5.1 Cómo Definir Atributos 

Definir atributos aplicando los siguientes pasos: 

Identificar los atributos 
Colocar los atributos 
Identificar y definir conexiones de Instancia 
Especificar los atributos y restricciones de conexión de instancias 

5.5.1.1. Identificar los Atributos 

Para comenzar, el analista debe retornar a la materia y preguntar qué atributos se 
aplican para cada instancia de un objeto o estructura de clasificación. Este paso requiere 
retornar a las descripciones del problema e interactuar con el usuario. 

Ligar cada atributo al objeto o estructura de clasificación del problema que 
corresponda a la cosa del mundo real que el atributo describe más cercanamente. En la 
mayoría de los casos esta correspondencia es directa. 

Identificar cada atributo a un nivel de concepto atómico. Este concepto puede ser 
un elemento de dato individual. un grupo natural de elementos de datos o direcciones. La 
motivación para la expresión del concepto atómico es producir un más simple modelo para 
revisión. con menos nombres de atributos y grupos naturales de datos para una más fácil 

asimilación. 
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5.5.1.2 Colocar los Atributos 

Colocar los atributos usando la herencia en las estructuras de clasificación. Si una 
generalización/especialización existe, colocar los atributos comunes mas alto en la 
estructura y mostrar la especialización abajo. Si un atributo se aplica a la mayoria de las 
especializaciones. colocarlo en la generalización, después anularlo por las 
especializaciones que no lo necesiten. 

La notación "x" al lado de un atributo colocado en la representación gráf1cn de. un 
objeto indica que un atributo heredado no se aplica a una espec:üll::ación part1cutar o sus 
subordinadas. Si se encuentra la situación donde un atributo ni~_1u11.;:is veces t1e•1<..! un Vé'l:or 
significativo, pero otras no es aplicable, considerar una eztructurn de ctas1f:cac1on. 

5.5.1.3 Identificar Conexiones de Instancia 

Una conexión de instancia representa un mapa simple asociando una o varias 
instancias de un objeto o estructura con una o varias instancias de otro. 

Pasos para la identificación y definición de conexiones de instancia: 

1. Agregar lineas de conexión de instancia 
2. Definir multiplicidad 
3. Definir participación 
4. Examinar casos especiales 

Primero, agregar las lineas de conexión de instancias. Dibujar lineas para reflejar 
las conexiones del problema entre instancias de objetos (es decir, entre objetos y no entre 
clases). Limitar las conexiones a aquéllas de interés en el dominio del problema. Cada 
linea de conexión de Instancia implica una correspondiente línea de conexión de mensaje, 
porque una Instancia necesita enviar un mensaje a otra Instancia siempre que un 
identificador de conexión implicito es modificado. 
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Se debe conectar con una estructura de clasificación al nivel de generalización 
cuando la conexión se aplica a todas las instancias, en otro caso, sólo a las 
especializaciones especificas. 

El segundo paso es definir multiplicidad. Por cada dirección de una línea de 
conexión de instancia, considerar la multiplicidad preguntando si para cada dirección, la 
conexión de instancia entre los objetos es: 

una conexión simple (1 :1) 
una colección de conexiones (1 :M) 

At'iadir una barra simple (vertical) para mostrar una conexión 1 :1 y una pata de gallo 

para mostrar una conexión 1 :M. 

Ejemplo 

Por ejemplo, una instancia de nombre2 puede interactuar con algunas instancias de 
nombre3 (potencialmente una colección de conexiones). Pero una instancia de nombre3 
Interactúa con una instancia de nombre1 y una de nombre4. 

Después de dibujar las lineas de conexión y de agregar multiplicidad, el paso 
siguiente es definir participación. Preguntando si por cada dirección, la conexión de 
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instancia entre objetos es obligatoria u opcional. Agregar una barra simple para 
conexiones obligatorias y la letra "'o" para conexiones opcionales. 

Las conexiones entre nombre2, nombre3 y nombre4 son obligatorias. Estas 
conexiones indican que para una instancia de nombre2 las correspondientes instancias de 
nombre1, nombre3 y nombre4 deben estar presentes. Una instancia de nombre1 puede o 
no tener alguna conexión a alguna instancia de nombre3. 

Se pueden combinar estos últimos dos pasos (multiplicidad y participación). La 
notación siguiente refleja esta idea: 

---o+- º'' 
1:1 

---c>E- OoM 

1:M 

aunque a veces sea más claro enfocarse primero en el número de conexiones potenciales 
y luego establecer si una conexión es requerida o no. 
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El paso final es examinar casos especiales. Los tipos más comunes que existen 

son: 

1. Conexiones a través de tres o más objetos o estructuras de clasificación 
2. Conexiones de instancia muchos a muchos 
3. Conexiones de instancia entre instancias del mismo objeto o estructura de 

clasificación 
4. Conexiones de instancia múltiple entre dos objetos 

1. Conexiones a través de tres o más objetos o estructuras de clasificación 

Cuando una o más conexiones son opcionales, puede ser necesario añadir otras 
conexiones de instancia. 

Conexiones de Instancia Obligalonas 

En la figura anterior, nombre1 y nombre2 tienen una conexión obligatoria, nombre2 
y nombre3 también tienen una conexión obligatoria. El mapa entre nombre1 y nombre3 a 
través de nombre2 está presente (por ser las conexiones obligatorias). Pero qué pasa 
cuando las conexiones entre tres o más objetos son opcionales en una o ambas 
direcciones. 

Lourdes r,1o<it1e1 Garcia 
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En la figura anterior las conexiones entre nombre1 y nombre2 y entre nombre2 y 

nombre3 son opcionales. Hay que preguntarse si una instancia de nombre1 y una de 
nombre3 pueden estar presentes sin que ninguna de las dos tenga una conexión con 

nombre2. Si es asl, agregar una conexión de instancia explicita entre nombre1 y nombre3, 

que quedarian de la siguiente forma: 

Muestra expl!c1ta de conexiones opcionales entre tres objetos 

2. Conexiones de instancia muchos a muchos 

Para una conexión de este tipo, revisar si algunos atributos actualmente describen 

la conexión entre objetos. Esta redundancia significa que los atributos no deben estar 
realmente con un objeto u otro, pero describen la conexión entre ellos cuando estén 

conectados. Si es asl, se ha identificado un nuevo objeto, como se muestra a 

continuación: 

Lourdea Monliel Garcla 
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Por lo tanto, agregar un nuevo objeto y colocar los atributos descriptivos (mas un 

nombre) en el nuevo objeto. Agregar la multiplicidad correspondiente. 

3. Conexiones de instancia entre instancias del misn10 objeto o c-structura de clasificacion 

Una instancia de un objeto puede tener conexiones de instancia potenciales con 

otras instancias del mismo objeto. Revisar s1 una conexión de instancia tiene atributos 

descnpt1vos. Si es asi. introducir un nuevo objeto para capturar la conexión de instE1nc1a. 

4 Conex10nes de 1nstancm n1últ1p/es entre dos objetos 

Cu;::indo se dE~scubran mas de una conexión de instancia entre dos objetos, 

retroceder y cons1dernr el s1gn1f1cado de las dos conexiones. Capturar la distinción 

semant1ca fundamental con uno o rn¿1s ai:nbutos. Agregar los atributos para capturar la 

distinción y colocar solo una conex1on de 1nst..lncia entre los dos objetos en et modelo. 

5.5.1.4 Referente a los Atributos de Identificación 

Los atributos de 1dentificnc1ón proveen un medio conveniente para describir una 

instar;c1a de un objeto mas tas conexiones para otras instancias. 

Cada objeto y estructura de clas1ficac1ón necesita tales identificadores. Asi que por 

convención, para mantener los d1a~ramas lo m.;s simples, cada objeto y estructura de 

c\asificac16n tu~ne un identificador 1mplicito (01d es el 1dentif1cador de objeto) e 

identificadores de conexión (cid es et identificaaor de conexión) 

La razón primaria para denotar estos identificadores es su conveniencia en la 

especiflcacion de los Serv1c1os. En el modelo de AOO se quiere que cada instancia de un 

objeto sea informada y en este caso. conocer acerca de sus conexiones con otras 

instancias. 

Otra razon parZ'! el uso de atributos 1d~ nt1t1cadores 1mpl1utos. es evitar seleccionar 

1dent1f1cadores "del mundo rea:" como 'dent1f1c.:idores LJn1cos Un identificador Un1co debe 

Lo~•rde;, '.' -;.,.1 J;Vc•;'l 
lsat)~11 P,'"L.- A··~·_.,,,.,d~ 
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ser único y no cambiar una vez que está en el sistema. Este aislamiento si:Jnifica efectuar 

algunas -selecciones de diseño porque los identificadores del mundo real no pueden 

garantizarse como únicos 

Nombrar a cada .:itributo con un sustantivo singular o un ad1et1vo+sustantivo. 

Escnt.iir los nombres completos. E:lvitando códigos especiales. conservar la consistencia. 

5.5.1.5 Revisar Objetos 

Cuando se añaden atributos, se requiere revisar algunos objetos o estructuras de 

clasificación. Para ello se menciünan tas siguientes guias: 

Atributos '"No Aphcc1bles" S1 algunos atributos no aplican a todas las in5taric1as de 

un Objeto o a una 1nstanc1a particular de una estr:.Jctura de clas1f1cación. entonces 

considerar la introducc1on de estructuras de clas1fica.:1ón ad1c1onnles 

Un solo Atributo. Si un objeto o una instancia de una estructura de ctasificac1ón 

tiene sol:imente un atributo. entonces el modelo puede ser revisado par8 reflejar un nivel 

más nito de abstracción Mover el atributo directamente a1 objeto que describe y remover 

el objeto innecesano 

Valores RepeNdos para uno o mas Atributos. Si un atributo de una instancia de 

objeto tiene valore~ repetibles. considerar la agreo<1c1ón de un nuevo objeto. Esto es, 

probablemente se deb3n colocar en el nuevo obieto los a!ributos rep0tibles. de forma que 

resulten dos objetos. cada uno con mas de un atributo 

5.5.1.6 Especificar Atributos 

Especificar los atributos con nombres y descripciones. dependiendo de lo que 

ayude a entender la descripción o de lo que el cliente requiere. también s~ pueden añadir 

ciertas restricciones de los Atributos (valore::. perm1t1dos. rongo. li1n1t•~. unidad de medida, 

etc.). 

Tambien 1dcnt1f1car ld categoria de cada atnbuto· 

Lou•cl('s l.1untml Garc:1" 
Isabel Po.nz Arredonc:o 

PnglnOJ 97 



C•pltulo 5 .._lodolopf• ele An•ll•I• y 01-no de Edw•rd Yourdon 

Descriptivo - el valor es establecido y mantenido 
Definición - el valor es potencialmente aplicable a más de una Instancia de un 
objeto o estructura de clasificación 
Siempre derivable - el valor es derivable a partir de otros datos en cualquier 
momento (por lo tanto, el valor no requiere ser conservado) 
Ocasionalmente derivable - el valor es derivable sólo ocasionalmente (el valor 
requiere ser conservado) 

5.5.1.7 Especificar las Restricciones de Conexión de Instancia 

Especificarlas desde la perspectiva de una instancia y sus restricciones de 
conexión con otras. También incluir las restricciones para cualesquiera conexiones 
ensambladoras en las que un objeto participa como un todo o una parte. 

5.5.2 Notación 

Lourdea Monliel Garcia 
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5.6 DEFINICION DE SERVICIOS 

La cuestión principal en la definición de servicios es definir el comportamiento 
requerido para cada objeto y estructura de clasificación. 

Las estrategias para la identificación de servicios son tres: 
Causalidad Inmediata - Estado-Evento-Respuesta 
Historia Historia del Objeto 
Función - Servicios Fundamentales 

Una segunda cuestión en la definición de servicios es definir la comunicación necesaria 
entre instancias de objetos (interacción de mensajes). Servicios y conexiones de mensaje 
son especificados en el Depósito de AOO. con una especificación textual de los 
requerimientos del proceso observables y cuantificables. 

5.6.1 Cómo Definir Servicios 

La estrategia consiste de cuatro pasos: 
Identificar los Servicios (Estrategia Primaria). Este paso obtiene los nombres de 
servicios sobre el diagrama. 
Identificar los Servicios (Estrategia Secundaria). Este paso obtiene nombres de 
servicios adicionales sobre el diagrama. 
Identificar Conexiones de Mensajes. Este paso establece las necesidades de 
proceso inter-instancia. 
Especificar los Servicios. Este paso desarrolla los requerimientos de proceso. 

5.6.1.1 ldentlficer los Servicios (Estretegle Primerle) 

Para identificar los servicios en el modelo, considerar tres servicios fundamentales 

para cada objeto o estructura de clasificación: 
1. Ocurrir (instancia para anadir, cambiar, borrar y seleccionar) 

2. Calcular 
3. Vigilar 

Lourdes Monllel Garcla 
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1. Ocurrir 

Este servicio establece y mantiene una instancia de un objeto o estructura de 
clasificación. con opciones añadir, cambiar, borrar y seleccionar. Cada objeto y estructura 
de clasificación requiere este servicio. En vez de poner la palabra ocurrir en cada objeto o 
estructura de clasificación en un diagrama, este servicio es tratado como implicito: 

No aparece en el diagrama de AOO 
Es especificado una vez, como un servicio implfcito para todos 
Puede ser anulado por un objeto o una estructura de clasificación, cuando sea 
necesario 

2. Calcular 

Este servicio calcula resultados para una instancia o en nombre de otra instancia. 
Cuando este servicio varia, ariadir la apropiada estructura de clasificación al diagrama. 
Cuando se anada este servicio a la estructura de clasificación, mostrar el servicio general 
más alto y las especializaciones más bajo. 

3. Vigilar 

Este servicio efectúa una vigilancia de un sistema externo, dispositivo o usuario. 
Anadir este servicio para Instancias que deben vigilar otro sistema o un dispositivo. 
Cuando este servicio varia, añadir la apropiada estructura de clasificación. Cuando se 
at\ada este seivicio a la estructura de clasifJcación, mostrar el servicio general más alto y 
las especializaciones más bajo. 

5.6.1.2 Identificar los Servicios (Estrategia Secundaria) 

1. Historia de la Vida del Objeto. El método consiste de: 
Definir la Secuencia Histórica Básica. Dibujar la secuencia básica para un 
objeto o estructura de clasificación. 

Lourdes t.'lont1el Garcia 
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Revisar Variaciones en Cada Paso. Expandir cada paso. mostrando 
variaciones a la secuencia básica. 
Agregar a Ja Secuencia Básica. Esto es, a qué otros eventos el objeto o 
estructura de clasificación responde. 
Agregar Servicios. Agregar a los servicios fundamentales cuando sea 
necesario, de manera que cada proceso sea descrito correctamente a través 
de la historia del objeto. 

Documentar Ja vida histórica del objeto en la sección "VidaHistóricaObjeto" del 
patrón de especificación. 

2. Estado-Evento-Respuesta Esta estrategia tiene Jos siguientes pasos: 

Definir los principales estados del sistema. Esto es, Jos estados de 
comportamiento del mismo. 
Para cada estado, listar los eventos externos y las respuestas requeridas y 
colocar esta información en una tabla Estado-Evento-Respuesta. 
Expandir los Servicios (y Conexiones de Mensaje). Para proveer los procesos 
requeridos en respuesta a cada evento. 

Documentar la tabla mencionada en la sección "EstadoEventoRespuesta" del 
patrón de especificación. 

5.6.1.3 Identificar Conexiones de Mensajes 

Una conexión de mensaje combina las perspectivas Evento-Respuesta y Flujo de 
Datos; esto es. cada una de ellas representa un mensaje que es enviado y también una 
respuesta que es recibida. Son usadas para acomodar las necesidades de Servicios. 

Una conexión de mensaje relaciona una instancia con otra, en la cual un 
.. remitente" envla un mensaje a un "receptor", para obtener algún proceso. El proceso 
requerido es nombrado en la especificación de servicios del remitente y es definido en la 
especificación de servicios del receptor. 

Lourdes Monlrel Garcfa 
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Agregar conexiones de mensaje entre objetos y estructuras de clasificación 
conectadas con conexiones de instancia; también, examinar los objetos y estructuras de 
clasificación junto con los atributos encapsulados en ellos, buscando los servicios 
requeridos por una instancia u otra. 

La representación gráfica de una Conexión de Mensaje es mostrada a 
continuación: 

Conexión de Mensaje 

Una flecha junto con una cabeza de flecha indica que una conexión de mensaje 
existe (el remitente envla un mensaje; el receptor recibe el mensaje; el receptor regresa 
una respuesta al remitente). Una doble cabeza en una flecha muestra mensajes que son 
enviados desde cada uno de los objetos o estructuras de clasificación participantes a los 

otros. 

Documentar las conexiones de mensaje en la especificación de seTVicios del 
remitente; documentar el servicio ejecutado correspondiente en la especificación de 
servicios del receptor. Para encontrar conexiones de mensaje adicionales se deben 
documentar los detalles de todos los servicios. 

5.6.1.4 Especificar ios Servicios 

La especificación de servicios es presentada en las siguientes secciones: 

Enfocarse en el Comportamiento Externamente Observable 
Usar un Patrón 
Agregar Diagramas para Simplificar las Especificaciones de Servicios 

Lourdes Monhol Garc1a 
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Agregar Tablas de Soporte 
Desarrollar la Redacción de los Servicios 
Colocar Toda la Documentación Junta 

Usar un Patrón. La estructura general de dicho patrón es la siguiente: 

eapeciflcación <Nombre del Objeto> 

atributoaDescriptivoa < ... > 

definlciónDato• < ... > 

atributoaSiempreDerlvables 
atributoaOcasionalmanteDerivablea < ... > 

entradaSiatema < ... > 

aalidaSistema < .•. > 

restricclonesConexioneslnstancla < ... > 

estadoEventoReapueata < .•. > 

historlaVldaObjeto 

notas < ... > 

propósito < ... > 

servicio <Nombre> 
servicio <Nombre> 
servicio <Nombre> 

fin especlflcaclóo 

Lourdos Mont1el Garcla 
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En donde: 

atributoaDescriptivoa Atributo(s) cuyos valores son manipulados por servicios 

"Ocurrir" (agregar, cambiar, borrar y seleccionar). Listar restricciones de instancia si se 

requieren. 
definlclónDatos Atributo(s) cuyos valores son potencialmente aplicables a más de 

una instancia de un objeto o clasificación. 

atrlbutosSlempreDerivables Atributos derivables en cualquier momento (por lo 

tanto. no se requiere mantener el dato a través del tiempo). Listar restricciones de 

instancia si se requieren. 
atrlbutosOcasionalmenteDerivables Atributos derivables sólo ocasionalmente 

(se requiere mantener registro de ellos). Listar restricciones de instancia si se requieren. 

entradaSistema Entrada desde un dispositivo o sistema externo. Listar 

restricciones de datos si se requieren. 
salidaSlstema Salida a un dispositivo o sistema externo. Listar restricciones de 

datos si se requieren. 

restrlcclonesConexioneslnst•ncla Las restricciones de conexión de instancia 

para una instancia. 

estadoEventoRespuesta Las mismas usadas en la identificación de servicios. 

hlstorlaVldaObjeto El patrón de vida histórica de un objeto usada en la 

identificación de servicios. 

notas Consideraciones del Analista. 

propósito El propósito del requerimiento. 

servicio La especificación de un servicio, una lista de requerimientos. 

Lourdes Monuol Garc•a 
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El patrón puede ser acortado para colocar las necesidades especificas de un 

proyecto y también puede ser extendida por si se requiere información adicional en algün 

contexto. 

Agregar Diagramas para Simplificar las Especificaciones de Se/Vicios. La mayoria 

de las especificaciones de servicios estarán bien estructuradas y razonablemente cortas. 
pero se deben usar diagramas para guiar al lector a través de los pasos del proceso en un 
servicio particular. 

Agregar Tablas de Soporte. Las dependencias inter-objetos son capturadas en un 
modelo con conexiones de mensajes. Para resumir las interacciones utilizar: (1) un 

resumen de servicios y estados aplicables, (2) análisis de secuencias de ejecución y (3) 
análisis de presupuestos. 

Colocar Toda la Documentación Junta. El paquete completo contiene: 

Diagramas del AOO (Capas de Materia, Objeto, Estructura, Atributo y Servicio) 

Depósito del AOO (Una entrada por servicio o estructura de clasificación) 
Tablas de Soporte, si las hay. 

5.7 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

Las capas del AOO modelan el espacio del problema. El Diseño Orientado a 

Objetos (DOO) modela un espacio de implantación particular de requerimientos. La 
expansión ocurre principalmente con Clases y Objetos añadidos. 

El modelo de DOO. al igual que el modelo de AOO, consta de cinco capas: Materia, 

Clase&Objeto, Estructura. Atributo y Servicio. Estas cinco capas gradualmente presentan 
más y mas detalle del modelo del problema y corresponden. en un enfoque general, a las 

cinco actividades principales introducidas en el AOO: Búsqueda de Clases y Objetos, 

Identificación de Estructuras, ld~_ntificación de Materia. Definición de Atributos y Definición 
de Servicios. Estas son, en efecto, actividades y no necesariamente pasos secuenciales. 
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Isabel Pérez Ar-redondo 

Pégina 105 



Capitulo S Metodoloqla do Anállsls y Olsef\a de Edward Yaurdon 

En adición a lo anterior, el modelo del 000 consta de cuatro componentes: 
Componente del Dominio del Problema 
Componente de Interacción Humana 
Componente de Dirección de Tareas 
Componente de Dirección de Datos 

Los componentes son rebanadas verticales del modelo general. Desde un enfoque 
general. los cuatro componentes corresponden a las cuatro principales actividades del 
DOO: Diseño del componente del dominio del problema, Disef\o del componente de 

interacción humana, Diseño del componente de dirección de tareas y Diseño del 
componente de dirección de datos. 

Maten a 
Clase&Ob¡eto 

Eatructura 
Atnbuto 

Cuatro Componentes del 000 

Los resultados del AOO son colocados directamente en el Componente del 
Dominio del Problema. Dentro de este componente existe la necesidad potencial de 
realizar combinaciones y separaciones de ciertas clases, estructuras. atributos y servicios. 
El componente de interacción humana incluye los desplegados y entradas reates 
requeridas para una efectiva interacción humano-computadora. El componente de 
dirección de tareas incluye definición de tareas, comunicación y coordinación. El 
componente de dirección de datos incluye el acceso y manejo de datos persistentes. 

Lourdes t.,cnt.el Garc1a 
lsat-el Porez Arredondo 

P~lna106 



Capitulo 5 Metodolopfa de Análl•l• y Ol•el'\o de Edward Yourdon 

5.7.1 Resumen de Notaciones 

Clase&Ob¡elo 

crase&Ob1t110 

Atnbu101 
Alnbuto2 

Servtcio1 
Servicio2 

Nombre (parte supenor) 

Alr1bUIOS (parte media) 

SONICIOS !parte 1nfen0r1 

Gen-Espec 

Especoa11zac10 Especial1zaci6n 

Alnbu!OI 
Atnbuto2 

Servocio1 
Servocio2 

( Rem11en1e J-c-º_"º_'_'°"_d•_"_ª_"_"ª-'º-+ ( Re~pt~ ) 

capa de Malena (puede ser expandida o colapsada! 

Lourdes MonUel Garcla 
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5.8 DISEÑO DEL COMPONENTE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA 

En el 000 los resultados del AOO se colocan en el Componente del Dominio del 
Problema (CDP). Los resultados del análisis son una parte integral del modelo 
multicomponente del 000. El diserto CDP sigue la siguiente estrategia: 

Aplicar el AOO 
Usar los resultados del AOO -mejorarlos durante el 000 

Usar los resultados del AOO -aumentarlos durante el 000 

5.8.1 Aplicar el AOO 

Un método requiere notación (una representación) y estrategias (cómo realizar el 
trabajo). El AOO y el 000 usan la misma notación. El AOO es organizado alrededor de 

cinco capas, el 000 es organizado alrededor de cuatro componentes. 

La forma de proceder en la aplicación de AOO y 000 puede ser en cascada, en 
espiral o en desarrollo incremental. Tanto el AOO como el 000 trabajará con cualquiera 

de estos procesos. 

Anahs1s Anahsis. Prolotlpo. Man~¡o de R1eago 
D111eno Coseno. Proto11po. Mane10 de Riesgo 
Prograrnacion Programacion. Protol•PD. Man1110 di! Riesgo 

Algo de Anahs1s 
Algo do D1sel"lo 
Algo de Programadon 
Repellr 

Formas de Trabajar con AOO y 000 

Lourdes Mont1el García 
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5.11.2 Usar los resultados del AOO -mejorarlos durante el 000 

Poner Jos resultados del AOO directamente en el COP. Algunas modificaciones 
probablemente ocurrirán, algunas de ellas son debidas a cambios en los requerimientos y 
otros se deben a la falta de entendimiento del dominio del problema por parte del analista. 

En cualquier caso, simplemente cambiar los resultados del AOO y después reflejarlos en 

elCDP. 

5.8.3 Usar los resultados del AOO -añadirles durante el 000 

El criterio de adición del CDP incluye: 

Reusar clases de diset'io y programación 

Agrupar clases de un problema especifico 

Establecer un protocolo añadiendo una clase de generalización 

Acomodar el nivel de herencia soportado 
Soportar el componente de dirección de datos 

Agregar componentes de bajo nivel 

No modificar solo para reflejar asignaciones entre equipos 

Revisar las adiciones a los resultados del 1-\00 

Reusar clases de diseño y programación. Añadir una Clase-Anterior que ya haya 

sido elaborada al CDP. Identificar los atributos o servicios dentro de esta clase que no 

vayan a ser usados más. Agregar una especialización Gen-Espec, desde la Clase-Anterior 

hacia la Clase del problema. Después, identificar la porción de Ja Clase del problema que 
no va a ser más requerida en esa clase, aquellos atributos y servicios que ahora se 

heredarán de la Clase-Anterior. 

Lourdes Mont1el Garc/e 
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Reusar Clases Anteriores 

Agrupar clases de un problema especifico. En el AOO, una clase no es introducida 
hasta arriba o en el inicio de todas las clases, sólo para actuar como una Clase Rafz y 
agrupar a todas las subordinadas. Sin embargo, en el DOO una Clase Ralz puede ser 
introducida principalmente para mantener juntas las clases de un problema especifico 
dentro de una Librarla de Clases. tal como la Clase "'ClaseRafz" que se muestra en el 

ejemplo: 

Loun::ies Monllel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 



Capitulo 5 1119todoloel• de An611•1• y 01-no de Edw•rd Yourdon 

AOOll•la 
AOOAtrtbuto 

AOOCone•l6n 
AOOCo,,.alóna.nSpmc 
AOOConealóndmlnm .. nc._ 
AOOConealónde .. n-je 
AOOC01M1xlóndeP ..... 

AOC>llllodelo 
AOOS•nrh::lo 
AOOEalr•lmgl• 

Agrupar clases especificas juntas 

A00Alflbuto 
AOOCI••• 
AOOConexlón 

AOOCo,,.xlónG•nSpmc 
AOOC01M1al6nd•ln•l.-ncl• 
AOOCo,,.alóndeM•n••J• 
AOOC01M1alónd9Part• 

Establecer un protocolo 

Establecer un protocolo arladiendo una clase de generalización. A veces un número 
de clases de especialización necesitan definir un conjunto similar de servicios (y 
probablemente, los correspondientes atributos). Cuando este es el caso, una clase 
adicional puede ser introducida para establecer ese protocolo -el nombre de un conjunto 
común de servicios- a ser definido en detalle dentro de las clases de especialización. 

Acomodar el nivel de herencia soporlado. Si las estructuras Gen-Espec del AOO 
Incluyen herencia múltiple. algunas modificaciones serán necesarias cuando se use un 
lenguaje de programación con herencia simple o cero. 
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Con un lenguaje de herencia simple, dos procesos pueden ser aplicados para pasar 

las estructuras de herencia múltiple a unas de herencia simple: (1) Descomponer en 

jerarquías múltiples, con relaciones entre ellas. En este método, descomponer el patrón de 

herencia múltiple en dos o más jerarqulas con las relaciones entre ellas, esto es, una 

estructura todo-parte o una conexión de instancia. (2) Achatar a una jerarqula simple. En 

este método. una o mas generalizaciones-especializaciones ya no serán explicitas en el 

diseño, lo que quiere decir que algunos atributos y servicios serán repetidos en las clases 

de especialización. Con un lenguaje de herencia cero, cada estructura Gen-Espec 

necesitará achatar la jerarqula en un grupo de clases&objetos. 

Soportar el componente de dirección de datos. Para hacerlo, cada objeto a ser 

almacenado necesita conocer cómo almacenarse él mismo. Hay dos métodos posibles: 

cada objeto se salva solo o cada objeto se envla al componente de dirección de datos, el 

cual lo salva. 

Para el primer método: decirle a un objeto que se salve (cada objeto sabe cómo 

salvarse), para ello añadir un atributo y un servicio para definir esto. Para el segundo 

método, decirle a un objeto que se salve (cada objeto sabe qué mensajes enviar al 

Componente de Dirección de Datos para que su estado sea salvado), para ello añadir 

atributos y servicios para definir esto. 

Para ambos métodos, los atributos y servicios requeridos son Jos siguientes: (1) 

Con herencia simple. modificar el COP directamente: añadir un atributo para identificar a 

un objeto que debe estar junto a una clase particular. añadir un servicio para definir cómo 

un objeto va a almacenar sus valores, mantenerlos a ambos implicitos (no incluidos en los 

diagramas pero definidos en los textos de cada simbolo Clase&Objeto). (2) Con herencia 

múltiple: poner estas adiciones en una nueva clase, después modificar cada clase del 

CDP con objetos almacenables para incluir una clase de generalización adicional, colocar 

un atributo para identificar que un objeto debe estar junto con una clase particular, añadir 

un servicio para definir cómo un objeto va a almacenar sus valores y mantener la herencia 

impllcita: no en diagramas pero definido en el texto de cada simbolo de Clase&Objeto. 
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5.9 DISEÑO DEL COMPONENTE DE INTERACCION HUMANA 

En el 000, el Componente de Interacción Humana (CIH) añade a los resultados el 

diseño y los detalles de la interacción, este componente captura cómo el humano 

manejará. el sistema y cómo el sistema presentará la información al usuario. La estrategia 

para diseñar este componente consiste de lo siguiente: 

Clasificar los humanos 
Describir a los humanos y sus tareas 

Diseñar la jerarquía de comandos 

Diseñar la interacción detallada 

Continuar el prototipo 

Diseñar las clases de CIH 

Diseñar la lntertace GráficA del Usuario (cuando sea necesario) 

5.9.1 Clasificar los humanos 

Pensar ace.-ca de lo que la gente quiere lograr, de las tareas que necesita efectuar, 

las herramientas que pueden proveérseles para realizar esa tarea y la forma de hacer 

esas herramientas más discretas. 

Empezar clasificando a los humanos en diferentes categorias (si una estructura 

Gen-Espec está presente en el CDP. usarlo como un punto de inicio). Después considerar 

subconjuntos adicionales. Se puede considerar la clasificación por: experiencia, nivel en la 

organización o membresia en diferentes grupos. 

5.9.2 Describir a los humanos y sus tareas 

Para cada categoria de humanos definida considerar y tabular lo siguiente (de 

preferencia en primera persona): 
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Caeltulo 7 .Aplicación 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquía: 

Sunerclases: 

lnterfacellmplementaclón 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esoacio de comoleiidad: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquía: 

DLGCNES 

Catá/ooo de deleaaciones v municioios 

CTLGO tcatá/ooo) 

Ninouna 

Clave char(2) [PJ 
Nombre chart40' 

Alta. bala, modificación v consulta 

Diaarama de estados de transición no 1 

LonQitud oor reqistro 42 bvtes 

PSES 

Catá/ooo de nacionalidades 

n 

Suoerclases: CTLGO (catá/oooJ 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: 1-'-'N~i"~'ª~u~n~a~------------------R 
Campos: Clave char(2) [P] 

Nombre charl40) 

Ooeraciones: Alta, baia, modificación v consulta 

Estado: Diaorama de estados de transición No 1 

Esoacio de comoleiidad: Lonoitud oor rec:iistro 42 bvtes 
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El usuario no debe ser abandonado sin ninguna retroalimentación en: (1) qué 

progreso está siendo hecho y (2) la cantidad de progreso que se ha hecho, 
siempre que el usuario deba esperar a que el sistema realice alguna acción 

Deshacer. Los humanos suelen cometer errores y siempre es muy bueno 
encontrar la forma de deshacer algunos de ellos 

Programar la computadora, no la persona. La gente no debe recordar o escribir 

información de una pantalla a otra, su memoria debe ser utilizada lo 
menormente posible 

Tiempo y esfuerzo para aprender. Proveer una referencia en linea para 

caracterlsticas más avanzadas 

5.9.5 Continuar el prototipo 

El realizar el prototipo de la interacción hombre-máquina es esencial para el diseno 

de la CIH. La gente necesita experimentar, jugar con y refinar la interacción propuesta. La 

interface debe ser discreta (la gente invierte el menor tiempo en entender y manejar la 

Interface e invierte más tiempo realizando el trabajo que debe realizar). 

5.9.6 Diseñar las clases de CIH 

Este tipo de clases variará dependiendo de la inteñace gréfica usada. Comenzar 

organizando el diseño de interacción humana a través de ventanas y componentes. 

5.10 DISEÑO DEL COMPONENTE DE DIRECCION DE TAREAS 

El Componente del Dirección de Tareas (CDT) tiene como punto principal el 

identificar y disenar las tareas más los servicios incluidos en cada una y se hace necesario 
bajo ciertas circunstancias especiales en sistemas que requieren de múltiples tareas, tales 

como: ciertas interfaces humanas (en las que múltiples ventanas pueden ser 

seleccionadas simultáneamente para entradas), para tareas múltiples en un procesador, 
una tarea adicional puede requerirse para coordinar y comunicar tareas durante su 

ejecución. El definir tareas simplifica el diseno y la codificación cuando es necesario 

comportamiento concurrente, sin embargo. las tareas anaden complejidad durante el 
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diseno, codificación, prueba y mantenimiento, asl que cada una debe ser cuidadosamente 
seleccionada e incluso justificada. 

La selección y justificación de tareas, sigue la siguiente estrategia: 

Identificar tareas manejadas por eventos 
Identificar tareas manejadas por reloj 
Identificar tareas prioritarias y criticas 

Identificar un coordinador 
Evaluar cada tarea 
Definir cada tarea 

5.10.1 Identificar tareas manejadas por eventos 

Estas tareas pueden ser responsables de la comunicación con un dispositivo, una o 
mas ventanas, otra tarea, un subsistema u otro sistema. 

Una tarea puede ser diseñada para entrar en funcionamiento con base en un 
evento, normalmente señalando el arribo de algún dato. Esa entrada puede provenir de 
una linea de entrada o de un buffer. 

La forma de trabajo de la tarea cuando el sistema está corriendo es: duerme (no 
consume tiempo de procesador) esperando la interrupción de alguna fuente; tras la 

recepción de la interrupción despierta, procesa el dato, lo coloca en algún destino, notifica 
a quien tenga que saber acerca de él y vuelve a dormir. 

5.10.2 Identificar tareas manejadas por reloj 

Estas tareas son puestas en funcionamiento para realizar algún proceso en un 
intervalo especifico de tiempo. Ciertos dispositivos pueden requerir adquisición y control 
periódico de datos. Ciertas inteñaces humanas pueden requerir comunicación periódica. 
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La forma de trabajo de estas tareas cuando el sistema está corriendo es: establece 
un tiempo para despertar y va a dormir, lo que hace esperando una interrupción del 

sistema. Tras la recepción de esa interrupción despierta, hace su trabajo, notifica a quien 

necesite saber acerca de ello y después regresa a dormir. 

5.10.3 Identificar tareas prioritarias y criticas 

Una tarea prioritaria acomoda de acuerdo a las necesidades del proceso alta o baja 

prioridad. Una tarea critica es usada para aislar cierto proceso que es especialmente 

critico para el éxito o falla del sistema, proceso que suele tener estrictas restricciones de 

fiabilidad. 

Algunos servicios pueden ser de muy alta prioridad y pueden requerir ser aislados 
en una tarea separada para realizarse en un tiempo urgente. Al otro extremo, algunos 

servicios pueden ser de baja prioridad y relegados (background). Tareas adicionales 

pueden ser usadas para aislar tales procesos. Algunos servicios pueden ser altamente 
criticas para la continua operación del sistema y pueden usarse tareas adicionales para 

aislar ese proceso crítico. esto particiona el diseño, programación y pruebas requeridas 
para un proceso altamente confiable. 

5.10.4 Identificar un coordinador 

Con tres o más tareas es conveniente el considerar añadir una más, la cual puede 

actuar como un coordinador. Esta tarea añade más trabajo; el tiempo para cambiar de una 
tarea a otra puede desalentar este diseno. Sin embargo, trae el beneficio de encapsular la 

coordinación intertareas. Usar este tipo de tareas para coordinar las tareas y nada más, 
no se use para implementar servicios que estarlan mejor en una Clase&Objeto colocado 

en alguna tarea. 

5.10.5 Evaluar cada tarea 

Mantener el número de tareas al mlnimo. El solo hecho de tener una o varias cosas 
ocurriendo a un mismo tiempo puede ser evaluación suficiente en términos del 
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entendimiento durante el desarrollo y el mantenimiento. Asl que, asegurarse que cada 
tarea satisface uno o más de los criterios de ingenierla para selección de tareas: 
manejadas por eventos, por reloj, prioritaria/critica o de coordinación. 

5.10.6 Definir cada tarea 

Definir caca tarea de acuerdo a tres claves: 

¿Qué es? Comenzar especificando el nombre de la tarea y describiéndola 
brevemente. Añadir una nueva restricción -el nombre de la tarea- a cada servicio en los 
componentes del 000. Si un servicio es dividido a través de más de una tarea, entonces 
modificar los nombres y descripciones de los servicios, de forma que cada servicio pueda 

ser relacionado con una tarea. 

Lourdes Mont1ol Garcia 
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COOtd1narse 

Nombre 
Oescopclón 
Prioridad 
Serv1elO!llncluldo!I 
Coord1nadaPor 
Comun1c.adaVl11 

ln1oalizar 
Empezar 

Plantilla de Notación para el CDT 



¿Cómo se coordina? Definir cómo se coordina cada tarea. Indicar si es manejada 
por eventos o por reloj. Por cada una que se maneje por eventos describir dichos eventos. 
para las que son manejadas por reloj describir los intervalos que deben transcurrir antes 
de que sea puesta en funcionamiento, además Indicar si es repetitivo o en una sola 
ocasión. 

¿Cómo se comunica? Definir cómo se comunica cada tarea. Definir de dónde 
obtiene sus valores y a dónde los envla después. 

5.11 DISEÑO DEL COMPONENTE DE DIRECCION DE DATOS 

El Componente de Dirección de Datos (CDD) provee la infraestructura para el 
almacenamiento y recuperación de objetos en un sistema manejador de datos. Los tres 
principales métodos de manejo de datos son archivos planos, relacionales y orientados a 

objetos. 

Manejo de Archivos Planos. Ofrece un manejo rudimentario de archivos y ciertas 
capacidades de ordenación. 

Sistema M•nejador de Baaea de D•toa Rel•cionalea. Este tipo de sistemas 
están construidos sobre la teorla relacional y manejan datos en cierto número de tablas. 
Cada tabla tiene un nombre al Igual que sus columnas. Cada linea representa un conjunto 
de valores dentro de la tabla y cada columna tiene un solo valor en ella (atómica). Las 
tablas, el nombre. los nombres de columnas y las restricciones de columnas son definidas 
en un esquema de la base de datos. 

Operaciones especiales hacen posible cortar y pegar tablas basadas en criterios 
especlficos para hacer tablas adicionales. Entre dichas operaciones están: select (para 
extraer ciertas lineas), project (para extraer ciertas columnas) y join (emparejar líneas 
entre tablas y después extraer ciertas lineas). Usando estas operaciones. las relaciones 
interlineas no tienen que ser predefinidas (como en el manejo de archivos planos). 

Cada linea debe ser identificable de manera única. Una o más columnas pueden 
ser definidas como la llave primaria -el único identificador para cada linea en la tabla. Una 
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o más columnas pueden ser definidas como una llave exterior, para facilitar el acceso a 
lineas en otra tabla. 

Las tablas y sus columnas pueden ser organizadas para reducir la redundancia de 

datos y consecuentemente reducir el número de pasos necesarios para modificar los 

datos consistentemente. Esta disciplina es llamada Normalización y el grado de 
eliminación de redundancia de datos es definido en Formas Normales. 

Primera forma normal. El valor del atributo debe ser atómico (esto es que por

cada atributo, no hay repetición de valores ni estructura interna de datos). 

Segunda forma normal. La primera forma normal más, cada atributo que no es 

llave describe algo identificable solamente por la llave entera (y no sólo por 

parte de la llave). 
Tercera forma normal. La segunda forma normal más, cada atributo que no es 

llave depende solamente de la llave y no es solo una descripción más detallada 

de otro atributo no llave. 
Cuarta forma normal. La tercera forma normal más, los valores de dos o más 

atributos que no son llave no siempre se relacionan con otro atributo que no es 

llave. 
Quinta forma normal. La cuarta forma normal más, los valores de dos o más 

atributos que no son llave no siempre se relacionan con otro atributo que no es 

llave. siguiendo una operación join. 

Sistema manejador de bases de datos orientado a objetos. Las dos principales 

propuestas dentro de ellos son: relacional extendido y LPOO extendido. 

Los productos relacionales extendidos aumentan un sistema de manejo de bases 

de datos relacional, añadiendo tipos de datos abstractos y herencia, algunos servicios de 

propósito general para crear y manipular clases y objetos. 

Los productos de LPOO extendidos aumentan un lenguaje de programación 

orientado a objetos con sintaxis y capacidad para manejar el recuerdo de un objeto a 

través del tiempo dentro de una base de datos. 
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5.11.1 Disel\•ndo el CDD 

Este diseno requiere incluir tanto el diseño de la distribución de los datos como el 

de los correspondientes servicios. 

Diseno de I• Distribución de los D•tos. Esta distribución puede hacerse tanto 

con archivos planos. como relacionales como orientados a objetos. 

Con manejo de datos en archivos planos: 

Definir la primera forma normal de las tablas 
Listar cada clase y sus atributos 

Pasar esa lista a la primera forma normal para que resulte la definición de las 

tablas en la primera forma normal 
Definir un archivo para cada tabla en la primera forma normal 

Medir las necesidades de rendimiento y almacenaje 
Después retroceder de la primera forma normal para encontrar los requerimientos 

de rendimiento y almacenaje 

Si es necesario. colapsar los atributos para una estructura Gen-Espec en un 
archivo simple. Esto reducirá el número de archivos (a cambio de un poco 

mas de espacio de almacenamiento por los campos vacios) 

Si es necesario, combinar algunos atributos en alguna forma de valor 
codificado, mejor que usar campos separados. Esto reducirá la cantidad de 

almacenamiento necesario (a cambio de añadir proceso necesario para 

codificar y decodificar dichos campos) 

Con manejo de bases de datos relacionales: 

Definir las tablas en la tercera forma normal 

Listar cada clase y sus atributos 
Pasar la lista a la tercera forma normal, resultando las definiciones de tablas 

en la tercera forma normal 
Definir una tabla de base de datos para cada tabla en la tercera forma normal 
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Medir las necesidades de rendimiento y almacenaje. Entonces retornar de la 
tercera forma normal para encontrar los requerimientos de rendimiento y 

almacenaje 
Con manejo de bases de datos orientadas a objetos: 
Propuesta relacional extendida 

Aplicar el mismo método descrito para el manejo de bases de datos 
relacionales 

Propuesta de LPOO extendidos 

Puede no haber pasos necesarios para normalizar los atributos. El mismo 
sistema manejador de bases de datos relaciona los valores de los objetos con 
sus valores almacenados 

Diseno de los Servicios Correspondientes. Agregar un atributo y servicio a cada 
Clase&Objeto con objetos que serán almacenados. Ya que dicho atributo y servicio se 
aplica a cada uno de estos objetos, tratar a cada uno como imp\lcito. 

Con este diseño un objeto sabré cómo almacenarse solo. El atributo y servicio "me
almaceno-solo" forma un puente necesario entre el CDP y el CDD. Con herencia múltiple, 
dicho atributo y su correspondiente servicio podria ser definido y luego heredado por cada 
clase que tiene objetos que requieren ser almacenados. 

Con manejo de datos en archivos planos: 

Un objeto necesita saber qué archivos abrir, cómo situarse en el registro correcto. 
cómo recuperar viejos valores y cómo actualizar con nuevos valores 
Definir una Clase&Objeto llamado ObjetoServidor con servicios para (1) decirle a un 
objeto cómo salvarse solo y (2) recuperar objetos almacenados (buscar, obtener 
valores, crear e inicializar objetos) 

Con manejo de bases de datos relaciona\: 

Un objeto necesita saber qué tablas revisar. cómo revisar las lineas requeridas, 
cómo recuperar los viejos valores y cómo actualizar con nuevos valores. 
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Además, definir una Clase&Objeto llamada ObjetoSeNidor con servicios para (1) 
decirle a un objeto cómo salvarse solo y (2) recuperar objetos almacenados 
(buscar, obtener valores, crear e inicializar objetos) 
Con manejo de bases de datos orientadas a objetos: 

Propuesta relacional extendida 

El mismo método descrito para el manejo de bases de datos relacionales 
Propuesta de LPOO extendidos 

No se requieren servicios agregados. El sistema manejador de la base de 
datos provee el comportamiento "me-almaceno-solo" para cada objeto a ser 
conservado sobre el tiempo. Solo marcar un objeto cuando sea necesario que 
sea conservado y el sistema manejador de la base de datos orientado a 
objetos se preocupará por salvarlo y recuperarlo. 

5.12 APLICACION DEL 000 CON LPOOs O MENOS QUE UN LPOO 

Para resolver la cuestión de cómo aplicar el 000 con lenguajes de programacíón 
orientados a objetos o aquéllos que son menos que un LPOO, se deben tener en cuenta 

las siguientes cuestiones: 

Ser totalmente pragmático acerca de los lenguajes 
El impacto del lenguaje en el desarrollo 00 
Evaluación de la sintaxis y de las caracterlsticas de cada lenguaje 
Selección de un LPOO 

5.12.1 El Impacto del lenguaje en el desarrollo 00 

Cada lenguaje de programación provee ciertas capacidades para capturar 
expllcitaffiente la semántica del dominio del problema. Desde una perspectiva orientada a 
objetos. la sintaxis del lenguaje que captura más y más de dicha semántica es 

significativo, por varias razones: 

Representación uniforme desde AOO a 000 a POO 
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Reutilización 
Mantenimiento 

En la selección y uso de un lenguaje no es tan Importante cuál lenguaje es más 
puro o cuál lenguaje es realmente orientado a objetos, sino mejor cuál lenguaje que esté a 
nuestra disposición hará el mejor trabajo en la captura de la semántica del dominio del 

problema. 

5.12.2 Evaluación de la sintaxis y de las caracterlstlcas de cada lenguaje 

Esta evaluación puede realizarse considerando el soporte que se encuentre en 
cada lenguaje bajo consideración para lo siguiente: 

Clase, Objeto 
Generalización-Especialización 

• Todo-Parte 
Atributo, Servicio 

Para la Gen-Espec, las cuestiones incluyen herencia y resolución de conflictos de 
nombres, esta última es requerida para manejar el potencial para nombres duplicados en 
más de una clase de generalización y sólo se considera con lenguajes de herencia 

múltiple. 

Para atributos. los puntos incluyen el soporte para conexiones de instancia (parte 
del estado de un objeto). visibilidad y restricciones. 

Para servicios. los puntos incluyen el soporte para conexiones de mensaje 
(describiendo la interacción de los objetos), visibilidad y vinculación dinámica. La 

vinculación dinémica describe la habilidad de una aplicación para elegir o vincular un 
servicio particular al tiempo de corrida, exactamente cuando la aplicación requiere ejecutar 

tal servicio en particular. 
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• C++ es un lenguaje de programación con extensión que anade caracterlsticas 
orientadas a objetos al lenguaje de programación estructurada C (por lo que se 
le considera hlbrido). 

• Object Pascal es un lenguaje de programación con extensión que añade sintaxis 
a Pascal (se considera un hlbrido). 

• Smalltalk fue uno de los primeros LPOOs. Fue originalmente desarrollado por 
miembros de Software Concepts Group en Xerox PARC y fue liberado a 
principios de los at"los 70s. 

• Objective-C es un lenguaje de programación derivado de Smalltalk. Fue escrito 
con el propósito de proveer a los desarrolladores herramientas para la 
construcción de componentes de software. 

• Eiffel es el lenguaje de programación orientado a objetos más cuidadosamente 
construido. Añade capacidades más allá de otros lenguajes y usa una sintaxis 
familiar a los lenguajes de programación convencionales. 

• Ada es un lenguaje orientado a paquetes. Anade una construcción para 
empaquetar juntos cierto número de variables y procedimientos, lo que ya es una 
ventaja sobre lenguajes estructurados. 

5.13 CRITERIOS DE APLICACION DEL DOO 

Al través del proceso de diseno de los sistemas, el disenador se debe enfrentar con 
la toma de decisiones entre alternativas. para ayudarle en dicha elección debe estar 
armado con una serie de criterios, tales como: 

• Acoplamiento 

• Cohesión 
• Reutilización 
• Criterios Adicionales 

5.13.1 Acoplamiento 

El acoplamiento es la interconexión de piezas en un 000 y es importante durante 
la evaluación de un diseno porque ayuda a centrarse en una caracterfstica muy deseable: 
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un cambio a una parte de un sistema debe tener un mlnimo impacto en otras partes. 
Buscar conexiones entre Objetos y entre Clases; en el caso ideal. la examinación y 
entendimiento de un componente debe tener una mlnima probabilidad de necesitar el 
entendimiento de otros componentes. 

El grado de acoplamiento entre dos componentes por la cantidad y la complejidad 
de la información transmitida entre los componentes. En un 000, hay dos situaciones 
análogas: el acoplamiento de dos objetos expresado por una conexión de mensaje y el 
acoplamiento entre clases de generalización y de especialización. 

Acoplamiento de Interacción Bajo. En el acoplamiento de Interacción un nivel bajo 
es deseable. La gu fa fundamental es: mantener la complejidad de una conexión de 
mensaje tan baja como sea posible, en general, si una conexión de mensaje abarca más 
de tres parámetros, examinarlos para ver si pueden ser simplificados. 

Acoplamiento de Interface Alto. En el acoplamiento de inteñace un nivel alto es 
deseable. La herencia es una forma de acoplamiento entre una clase de generalización y 
una de especialización: se lucha porque una clase esté acoplada con su clase de 
generalización en términos de los atributos y servicios que hereda. La clave de este 
asunto es nombrar cuidadosamente las clases y organizarlas para reflejar cuál es más 

general y cuál es más especifica. 

5.13.2 Cohesión 

Un servicio puede realizar una y sólo una función. Un servicio que realiza muchas 
funciones o que solamente satisface parte de una función es indeseable. Una forma para 
medir la cohesión es nombrar al servicio con una frase, generalmente es posible describir 
las responsabilidades de un servicio que tiene cohesión exactamente con una sentencia 
conteniendo un verbo y un objeto directo. 

El segundo tipo de cohesión es la de clases. Los atributos y servicios deben tener 
cohesión, sin atributos ni servicios extras y que describan las responsabilidades de un 

objeto en la clase. 
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El tercer tipo de cohesión es la de la generalización-especialización. Para cada 
clase de especialización, se debe preguntar. qué tan interrelacionadas están las clases, si 
la especialización realmente describe la especialización deseada o si es algo arbitrario y 
fuera de la estructura. 

5.13.3 Reutilización 

El beneficio principal de la reutilización del software es una mayor productividad. 
Los beneficios de la reutilización requieren: 

• En primer lugar una inversión para crear los componentes reutilizables. Esta se 
amortiza a través del número de nuevos sistemas que sean construidos 
utilizando dichos componentes. Obviamente, entre más a menudo puedan ser 
reutilizados los componentes, menos onerosa será la inversión inicial. 

• Una inversión para lograr más elevados niveles de garantia de calidad que los 
normalmente esperados para los componentes utilizados una sola vez. 

• Una inversión para el mantenimiento de libr.erias y otras facilidades para que los 
ingenieros de software puedan encontrar más fácilmente los componentes 
reutilizables cuando ellos los requieran. 

Existen varios niveles de reutilización entre los que se encuentran los siguientes: 

Código Reutlllz•ble. Este concepto es usualmente interpretado como convertir 
una subrutina o un módulo en una librarla, pero puede tomar muchas formas: 

Copia y pegado de Código Fuente. Esta es la más primitiva forma de reutilización, 

pero es mejor que ninguna. 

Código Incluido en los Lenguajes. Muchos lenguajes de programación tienen 
facilidades para incorporar código fuente a un programa proveniente de una librarla. Tales 
facilidades son conocidas como "include" o "copy". 
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Herencia. Los lenguajes de programación orientados a objetos incluyen herencia 
simple o múltiple. Esto af'iade sintaxis para capturar la semántica del dominio del 
problema y de la implantación; también provee un mecanismo de reutilización via la 
extensión. 

Ligado. Con Ja mayorfa de los lenguajes de programación, la actividad de 
compilación es seguida por una de ligado (link) con la cual todos los módulos requeridos 
son colocados juntos. Esto puede incluir módulos de librarlas previamente compiladas que 

el programador invoca en el programa. Si el código reutilizable es modificado deberá ser 
recompilado y reinsertado en la librarla, pero para los otros programas Jo único que será 
necesario es una nueva orden de ligado para incorporar las modificaciones. 

Reault•dos del Diseno Reutilizables. Mejor que sólo reutilizar el código es el 
reutilizar el modelo del diseño de un programa (por ejemplo, un modelo de 000). La 
justificación más evidente para este nivel de reutilización es facilitar el paso de una 
aplicación a una plataforma totalmente diferente. 

Resultados del Análisis Reutilizables. Un más elevado nivel de reutilización es el 
de las especificaciones contenidas en un modelo AOO. Este nivel serla apropiado si los 
desarrolladores quisieran convertir un sistema de una tecnologfa vieja a una más reciente 
y poderosa. Los requerimientos de los usuarios podrlan no tener cambios, pero la 
arquitectura interna del sistema podria ser totalmente nueva. 

El componente más importante para lograr altos niveles de reutilización del 
software en las organizaciones es la Dirección y hay tres cosas que debe hacer: (1) 
Proveer mecanismos para incentivar una mayor conciencia de los deseable que es la 
reutilización, (2) Proveer un mando que aliente dicha reutilización y (3) Crear un grupo 
cuyo único trabajo sea la creación de componentes reutilizables. 

5.13.4 Criterios Adicionales 

Claridad de Diseño. Esto es especialmente importante por el énfasis en la 
reutilización en el 000: si otro diseñador no puede entender un diseño ajeno. 
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seguramente no lo reutilizará. Algunos de los factores importantes que contribuyen para 
que un diseno sea lo suficientemente claro para que sea reutilizado son: usar un 

vocabulario consistente, adherirse al comportamiento o protocolo existente, evitar 

demasiados patrones de mensajes (deben tener un formato consistente) y atender a las 
responsabilidades al momento de definir las clases. 

Profundidad de la Generalización-Especialización. Esta profundidad se verá 

afectada con el lenguaje de programación que se utilice, sin embargo. una jerarqula 

excesivamente profunda puede ser dificil de modificar posteriormente. Otro error es tratar 
de especializar demasiado en una clase existente, una buena forma de probar es decir "X 

(la clase especializada) es una Y (la clase general)" y ver si tiene sentido. 

Mantener Objetos y Clases simples. Para ello atender los puntos siguientes: 

• Evitar atributos excesivos. Se pueden requerir en promedio uno o dos atributos 
por servicio en un objeto. Si hay muchos atributos, la clase es demasiado 

compleja y está tratando de hacer demasiado. 

Minimizar las colaboraciones de los objetos. En ocasiones un objeto realiza 

relativamente poco proceso por si mismo, pero colabora con otros objetos para 

lograr algo. En la mayorla de los casos un objeto sólo debe colaborar con 3 ó 5 

objetos. 

• Evitar el tener demasiados servicios por clase. Normalmente una clase no tiene 

más de seis o siete servicios públicos, pero puede tener además algunos 

servicios privados. 

Mantener Protocolos simples. El vocabulario en el protocolo de mensajes debe 

conservarse tan simple como sea posible. Si un mensaje requiere más de tres parámetros, 

algo anda mal. 

Mantener Servicios simples. Los servicios del 000 típicamente son bastante 

pequeños. Si el servicio es demasiado largo, puede indicar que el servicio se ha 
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organizado con banderas o con instrucciones "case". En general. si el servicio parece un 
programa estructurado, las clases han sido incorrectamente elegidas (en lugar de usar 
"case" en varios servicios adecuar una estructura Gen-Espec). 

Minimizar la Volatilid•d del Diseno. Una forma de juzgar la calidad del diseno es 
observar su volatilidad a través del tiempo. Si un cambio debe ser hecho -por un cambio 
en los requerimientos o por un algUn error o debilidad en el diseño existente- qué tan 
extenso es el cambio. La volatilidad del diseño puede ser bastante alta en sus primeras 
etapas hasta que gradualmente se va refinando. 

Minimizar el Tamaño General del Sistema. Pequenos grupos pueden desarrollar 
sus diseños aun sin las técnicas formales porque el tamano del sistema es mantenido 
dentro de ciertos limites. Cuando el proyecto es más grande, los equipos de trabajo 
también lo son pero siempre está el peligro de que el tamano del problema exceda la 
capacidad del equipo. Asi que mantenerlo tan pequeno como se pueda y aplicar un 
desarrollo más disciplinado. 

Habilidad para Evaluar por Escenario. Otra forma de juzgar un diseño es realizar 
recorridos a través de él, esto provee una oportunidad para probar su corrección (que tan 
bien trabaja) y más importante aún, debe proveer una oportunidad para evaluar su calidad 
(si el equipo pudiera encontrar una forma de mejorarlo). 

Evaluación por Factores Critico• de Exito. Hay ciertos factores que determinarán 
si el sistema es juzgado exitoso y por lo tanto aceptable: reutilización, claridad de lectura, 
desempeño, necesidad de tener cierta porción del diseño implantado y disponible al 

usuario pronto. 
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6.1 Definición de la Metodologla Orientad• al Objeto 

Es un proceso creciente e iterativo, en el cual se identifican clases y objetos de 
acuerdo a las propiedades relevantes de un dominio en particular, con la finalidad de 

implantar un mecanismo que prevea el comportamiento que un modelo requiere. 

El utilizar metodologlas orientadas al objeto, es cambiar la forma tradicional de la 

visión de los elementos que componen un sistema o un modelo, ya que su abstracción y 
su construcción hará que el mecanismo empleado para su implantación haga de él un 
sistema iterativo y abierto a evolucionar. 

La metodologla O.O. propone que durante el proceso de diseno se retome 
mediante el análisis de si mismo, haciendo una mejora basado en una nueva apreciación, 
este proceso debe repetirse hasta estar seguro que el diser'\o es correcto y completo, a 

este proceso se le conoce como Round-trip Gestalt Design. 

6.2 Proceso de la Metodologla O.O. 

Round-trip Gestalt Design representa el proceso del disei"io O.O. y requiere de dos 

elementos: 

1. De una rica notación , que nos deje un modelo del problema en diferentes 
formas y que ademas permita enfocarse en las partes relativamente independientes 

del problema. en diferentes tiempos. Ya que el hablar de un proceso int~ractivo 
significa poder trabajar con cualquier tipo de modelo. 

2. La invensión de algunos mecanismos que usen estas abstracciones, las cuales 

deberán ser documentadas en una serie de diagramas de objetos. 
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El diseño de los detalles de estos mecanismos nos lleva a la estructuración de 
clases, a través de las cuales se establece un protocolo, para cada una de ellas. 

Eyentualmente, al final del proceso del diseño. se termina con la definición de 
diagramas que proveen diferentes vistas del sistema, todos ellos deben ser coherentes y 
consistentes, teniendo una evolución creciente de uno a otro. 

Este desarrollo creciente e interactivo hace del tradicional ciclo de vida en cascada 
del desarrollo de software un proceso de retroalimentación de una etapa a otra. El ciclo de 
vida tradicional es fundamentalmente un proceso pobre, y generalmente viola muchos de 
los principios de la práctica de la ingenierfa, lo cual no quiere decir que el diseño debe ser 
realizado sin una estructura. 

Ciclo de Vida del D•••rrollo Tradlclonal de 
Softw•r• 

r~~lflc~••n 
• 

En su lugar, se sugiere que se permita un desarrollo evaluacionado, es decir, un 

proceso espiral. 
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Ciclo de Vida del o..arrollo de Software 
Orientado al Objeto 

El Diseno O.O. es un proceso que se obtiene mediante el seguimiento ordenado de 
los siguientes eventos: 

1. Identificar las clases y objetos en un nivel de abstracción 
2. Identificar la seméntica de estas clases y objetos 

3. Identificar las relaciones entre estas clases y objetos 

4. Implantar estas clases y objetos 

Este es un proceso creciente: la identificación de nuevas clases y objetos 

usualmente nos causa redefinir y mejorar la semántica de las rslaciones entre clases y 
objetos. Es un proceso interactivo: la implantación de clases y objetos, lo cual 

regularmente nos lleva al descubrimiento o invensión de nuevas clases y objetos, que son 

una presencia de simplificación y generalización de nuestro diseño. 

El inicio de nuestro proceso es descubriendo las clases y objetos que forman parte 

del vocabulario de nuestro dominio del problema. y nuestro objetivo final es identificar 
todas las entidades del dominio del problema, que tienen un papel en la ap/1cación, 

especificar la interacción entre entidades, la asociación de cada una de ellas. la asociación 

de cada entidad a la función que las realice, y el análisis de estas funciones a un nivel en 
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que cada uno sea totalmente comprendido. El proceso termina cuando no encontramos 
más indicadores o_ mecanismos del sistema, o cuando las clases y objetos ya han sido 
descubiertas y que son suceptibles de Implantarse por componentes de ellas mismas de 
software ya existente. 

6.2.1 Identificación de Clases y Objetos 

Se consideran dos pasos para realizar esta tarea: 

1. El descubrimiento de las abstracciones primarias en un problema definido_, es 
decir, los principales elementos que intervienen en el proceso. son cuales son 
candidatos a ser las clases y objetos. 

"'-· La Invención de los más importantes mecanismos que proveen el 
comportamiento requerido de los objetos que trabajan juntos para realizar una 
función. Para encontrar estos elementos y procesos es a través del análisis, usando 
técnicas para el modelado de objetos, durante este paso el d~sarrollador debe 
aprender el vocabulario del dominio del problema, las reglas del juego, y los 
eventos que deben ocurrir para las clases y objetos de nuestro disei\o, en el más 
alto nivel de abstracción. 

Aqul se enfatiza la definición de los principales elementos que intervienen en el 
sistema, ya que son éstos los candidatos a clases y objetos, y que además son la base 

del diseño. 

Se inicia con la definición de lo más sobresaliente de las abstracciones más 
Importantes para nosotros, esperando que estos sean los mecanismos que se implanten 

en el disei'\o. 

Al finalizar esta etapa se debe obtener una lista de nombres que puedan ser clases 
y objetos (usando nombres completos para mantener su significado), por el momento sólo 
le llamaremos lista de cosas, ya que posteriormente éstas se convertirán en clases y 
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objetos y otros en simples atributos de objetos. Además de esta lista, se debe especificar 
el significado de estas abstracciones y mecanismos, para el llenado apropiado de las 
plantillas de las clases y objetos. 

En la mayoria de los casos. este paso toma un corto tiempo, en considerando el 
tiempo que pueden llevarse los otros tres pasos. 

Es recomendable se realice a esta lista una revisión, para definir un vocabulario 
común, para manejar entre los desarrolladores. Es también apropiado para un disenador 
dibujar algunos diagramas de objetos que muestren cómo varias clases y objetos trabajan 
juntos. SI ta descomposición flsica del sistema es importante, los dibujos de diagramas de 
módulos también deben ser creados en ese momento. Finalmente, si hay elementos de 
hardware para el sistema, también es de utilidad dibujar los diagramas de procesos 

necesarios. 

6.2.1.1 Principios del Modelado de Objetos 

En la identificación de objetos, propone una serie de principios para facilitar su 

detección y modelado, los cuales son: 

1. Abstracción 

2. Encapsulación 

3. Modularidad 

4. .Jerarqula 

5. Tipificación 

6. Concurrencia 

7. Persistencia 

De los cuales identifica a los primeros cuatro como fundamentales, y los últimos 

tres como no esenciales pero si muy útiles. 
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1. Abatr•cclón 

Una abstracción denota las caracterfsticas esenciales de un objeto que lo 
distinguen de los otros tipos de objetos. Se pueden identificar cuatro tipos de abstracción: 

Abstracción de entidades, es un objeto que representa un modelo usado por 
un problema en especifico. 
Abstracción de acciones, es la identificación de un objeto que provee una 
función generalizada, es decir, todas al funciones que pueda realizar este 
objeto serán del mismo tipo. 
Abstracción virtual de máquina, es aquel objeto que lleva a cabo un conjunto 
de operaciones, las cuales son realizadas mediante un control de alto nivel, o 
que realiza operaciones que usan algunos controles de bajo nivel a éste. 
Abstracción de coincidencia, es aquel objeto que empaqueta un conjunto de 
operaciones definidos que no tienen relación entre ellas. 

2. Encapaulaclón 

Es el proceso que esconde todos los detalles de un objeto que no contribuye con 
sus caracterlsticas esenciales, es decir, es la información escondida en un objeto. 

3. Modularidad 

Es el acto de particionar un programa en componentes individuales, que pueden 
reducir su complejidad. La modularidad es una propiedad de un sistema que descompone 

en un conjunto de módulos definidos con cohesión y libertad entre ellos. La identificación 
de la modularidad de objetos, clases o comportamiento de los mismos, nos facilitarán el 
establecimiento del mecanismo de implantación del sistema. 
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•· .Jerarquia 

Es una hilera u ordenación de abstracciones. La mayorfa de las abstracciones son 
identificadas en un orden jerárquico. en el diseño de un sistema la jerarqulzación de los 
objetos simplifica el entendimiento de un objeto. Se pueden identificar dos tipos de 
jerarquización: la sencilla y la múltiple; básicamente, la jerarqufa define la relación entre 
clases. cuando entre varias clases comparten la misma estructura y comportamiento por 
una clase es sencilla, en caso de ser su comportamiento definido por varias es múltiple. 

5. Tipificación 

Un tipo es una caracterlstica precisa de estructura o comportamiento, y la cual un 
conjunto de entidades comparten. La tipificr-ción es el coacción o ejecución de la clase de 
un objeto, lo cual hace que el objeto de diferentes tipos no cambie, es decir, sólo podrá 
hacerlo en casos especiales o restringidos. 

6. Concurrencia 

Es la propiedad que distingue un objeto activo de otro que no lo está, es decir, nos 
indica el estado de los objetos en su ciclo de vida. 

7. Peralstencl• 

Es la propiedad de un objeto de que a través de diferentes momentos y actividades 
existe o trasciende en el tiempo.· es decir, un objeto puede continuar existiendo de un 
proceso a otro. ya sea por su propia existencia o a través de su cambio de dirección en el 
cual fué· creado. 
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6.2.1.2 Propuestas para la Identificación de Clases y Objetos 

Históricamente se tienen tres propuestas para poder realizar la clasificación: 
1. Categorización Clásica 
2. Agrupación conceptual 
3. Teorla del prototipo 

1. Categorización Clásica 

En la categorización clásica. todos las entidades que tienen una propiedad o 
colección de propiedades comunes forman una categorla. Dichas propiedades son 
necesarias y suficientes para definir Ja categoria. 

Se pueden nombrar a las cosas, en este caso clases y objetos, de acuerdo al 
conocimiento de su naturaleza o propiedades y efectos. 

2- Agrupación conceptual 

En la agrupación conceptual es la más moderna forma de clasificación, e indica que 
primero se debe formular descripciones conceptuales de estas clases y objetos, y 
clasificarlas acorde a sus descripciones. Este proceso de clasificación representa más una 
terma probabilistica de agrupación conceptual. 

3. Teoria del prototipo 

Cuando se requiere identificar clases y objetos de un sistema complejo los criterios 
antes mencionados no son los adecuados a utilizarse, esto nos lleva a la Teoria del 
prototipo. Esta indica que hay algunas abstracciones que no son claramente definidas e 
identificables, por sus propiedades, ni por sus conceptos, por lo que hay que clasificarlos o 
separarlos por las propiedades que no son comunes entre estos objetos, a través de esta 
categorización se extienden los tipos de objetos que buscamos. 
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Una clase es representada por un objeto prototipo, y un objeto es considerado un 
miembro de esta clase si se asemeja a su prototipo es de manera significativa. 

Conclusión: Se identifican clases y objetos, primero acorde a las propiedades relevantes 

de su dominio particular, en segundo término se considera el significado conceptual, y por 
último si ninguno de los dos anteriores captura el concepto requerido, se considera la 

clasificación por asociación. 

También se pueden identificar clases y objetos siguiendo la siguiente clasificación: 

1. Cosas tángibles: autos, sensores de presión, etc. 
2. Roles: madre. maestro, policia, etc. 

3. Eventos: buscar, interrumpir, preguntar, etc. 

4. Interacciones: préstamos, juntas, intersecciones. etc. 

6.2.2 Identificación de la semántica de Clases y Objetos 

El segundo paso involucra al primero, ya que la estabilidad de éste depende del 
establecimiento de las clases y objetos identificados del paso anterior. Aqut el 

desarrollador es como un observador externo, es decir, su visión de cada clase debe ser 

desde la perspectiva de su interface, asl como la identificación de las cosas que pueden 

ser una instancia de una clase y las cosas que cada objeto puede hacer con otro. 

Este paso es mucho más dificil y requiere de mas tiempo que el anterior. En esta 
fase se tienen fuertes debates durante las revisiones que se lleven por los diseñadores. 

Es en esta fase que se definen las clases y objetos, lo cual no representa una tarea fácil; 

decidir el protocolo para cada objeto resulta ser una tarea muy ardua. Por esta razón, el 
proceso del Diseño O.O. se convierte en in~eractivo desde este punto. La preparac..16n del 

protocolo para un objeto, requeriré decisiones que cambien el significado de otro objeto. 

En general, la existencia de las llaves primarias o principales elementos no cambian, sino 

solamente se transfiere su alcance. 
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Una técnica útil para guiarnos en esta actividad, es la escritura de cada objeto, 

donde se defina su ciclo de vida. desde su creación hasta su destrucción, incluyendo las 

caracterlsticas de su comportamiento. 

Se obtiene un diseño orientado al objeto, de crecimiento natural. Documentar 

nuestras decisiones de diseño respaldan el significado de cada clase y objeto, nosotros 

generalmente refinamos la plantilla que dibujamos anteriormente. Esto significa que 

debemos documentar toda la semántica estática y dina.mica de cada llave primaria y 
mecanismo, de la mejor forma posible. También se debe dibujar nuevos diagramas que 

documenten el mecanismo que hemos inventado en este paso. Por último, se debe decidir 

cómo se integrarán las partes del diseño, es decir se debe crear el prototipo del sistema: 

para hacerlo se debe considerar nuestro actual diseño y evaluar las alternativas de 

desarrollo y los problemas que puedan representar un riesgo. 

6.2.2.1 Identificando cuáles son clases y cuáles son objetos 

Ubicar clases y objetos en el nivel adecuado de abstracción es dificil, algunas 

ocasiones encontramos en la dificultad de definir cuál es una clase y cuál no, lo que 

debemos hacer es identificar la cohesión y libertad entre sus abstracciones, y con ello 

colocarla por la jerarqula que le corresponda por los objetos que puedan crearse a partir 

de ella. 

La identificación de las principales abstracciones involucra dos procesos: el 

descubrimiento y la invensión. A través del descubrimiento, nosotros reconocemos las 

abstracciones usadas en el dominio del problema (regularmente el experto del problema lo 

menciona), y por medio de la invensión se crean nuevas clases y objetos que son 

necesariamente parte del problema. 
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6.2.2.2 Identificando mecanismos 

Usamos el término de mecanismo. para describir cualquier estructura de donde los 

objetos trabajan juntos para proveer algún comportamiento que satisfaga los 

requerimientos del problema. 

Un mecanismo representa el diser"io de decisión acerca de cómo una colección de 

objetos que deben cooperar. 

El mecanismo es como el alma del diseño, y representa la estrategia de decisiones 

que deben los diferentes objetos realizar cooperativamente para cumplir su función. 

6.2.3 Identificación de relaciones entre Clases y Objetos 

Este paso es de mayor número de actividades que el anterior. Aqui, 

estableceremos exactamente cómo las cosas deben interactuar en el sistema. Respecto a 

las llaves primarias o elementos principales. se deben afirmar el uso. herencia y otros 

tipos de relaciones entre clases. Para los objetos en nuestra implantación, deben 

establecerse la semántica dinámica y estática de cada mecanismo. 

Hay dos actividades relacionadas aqul que nos causan refinar la productos de 

nuestro diseño. Primero. nosotros debemos descubrir patrones entre clases. los que nos 

provoca la reorganización y simplificación de la estructura del sistema de clases. y 

patrones entre la colección cooperativa de objetos. esto nos lleva a generalizar los 

mecanismos que comprenden nuestro diseno. Esta parte del proceso del diseño llama 

todas las aptitudes creativas del diseñador. En segundo lugar, debemos tomar decisiones 

de visión. es decir, cómo una clase ve a otra, cómo los objetos ven a otros, y de igual 

importancia, qué objetos deben ver o no a otros. Estas decisiones nos ayudan a tomar 

decisiones de empaquetamiento inteligentes en el diseno de la arquitectura de módulos de 

nuestro sistema. 
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El descubrimiento de patrones y tomar decisiones de visión deben causar la 
refinación de protocolos de varias clases. definidas anteriormente, lo cual nos lleva a 

abstracciones comunes y mecanismos definidos en un solo lugar. 

Una técnica que es útil para guiarnos en estas actividades es el uso de tarjetas 

CRC, definidas por Beck an Cunningham. Una tarjeta CRC (para clases, reponsabllidades 

y colaboración) es usada para cada clase de objetos. en las cuales cada una contiene el 

nombre de la clase, sus responsabilidades (su comportamiento). y las clases que 

colaboran con ella. Un diseñador puede que organice el espacio de las tarjetas y refina su 
contenido, de acuerdo a la ejecución de escritos o del ciclo de vida de los objetos, a 

manera de introducir un paso previo. 

En este punto del diseno aún no podemos tener una vista completa de las llaves 

primarias o elementos importantes y de los mecanismos existentes, ya que todavia es 

prematuro, porque hasta el momento sólo se ha considerado la representación de clases y 
objetos en nuestro sistema, y porque todavla no conocemos lo suficiente de cad9 

abstracción y mecanismos que usaremos. 

Este paso incluye el completar la mayorla de los modelos del diseño. Se refinan los 
diagramas de clases hechos anteriormente, tomando en cuenta los descubrimientos de 

patrones y la visibilidad que tiene un objeto del otro. También se completa los detalles de 

los diagramas de objetos que documentan la esencia del mecanismo de nuestra solución. 
En la practica primero se dibujan los objetos que conocemos que cooperan en cierta 

forma, después, se seleccionan pares de objetos y se pregunta si hay relaciones entre 

ellos, si la respuesta es afirmativa, se realizan las siguientes dos preguntas: cómo estos 

objetos están relacionados y que mensajes se envlan el uno al otro. Lo cual no llevará a 
refinar el protocolo de las correspondientes clases. y este refinamiento debe causarnos el 

descubrimiento de nuevos patrones. Este es otro de los motivos por el que la metodologfa 

O.O. es un proceso iteractivo. 
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Hasta este punto hemos creado la esencia del diagrama de módulos para nuestra 
solución. la cual contempla las decisiones de visibilidad tomadas. También hemos creado 
y refinado prototipos 

6.2.3.1 Relaciones entre Clases y Objetos 

Tipos de Relaciones. 

Los objetos contribuyen al comportamiento de un sistema con la colaboración de 
otros objetos. Las relaciones entre dos abarca la suposición de que cada uno hace para el 
otro, lo cual incluye las operaciones que pueden ser realizadas y el comportamiento 
resultante. Existen dos tipos de jerarqulas de relaciones entre objetos: 

1. Uso de relaciones 
2. Contenido de relaciones 

1. Uso de relaciones 
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Esta figura ilustra cómo se usan las relaciones entre varios objetos; la linea entre 

dos objetos representa Ja existencia del uso de una relación entre dos y significa que un 

mensaje pasa a través de este camino (relación). El mensaje que pasa entre dos objetos 

es usualmente unidireccional, sin embargo es posible la comunicación entre objetos 

bidireccionalmente. 

Dada una colección de objetos que están relacionados, cada uno puede jugar 3 

diferentes roles: 

Objeto Actor, un objeto que puede operar sobre otros objetos. pero que nunca 

es operado por otros objetos. 

Objeto Servidor, es aquel objeto que nunca opera sobre otros objetos, 
solamente es operado por otros ob1etos. 

Objeto Agente, es aquel objeto que puede operar sobre otros objetos y que 

puede ser operado por otros objetos. 

Cuando un objeto pasa un mensaje a otro deben estar sincronizados de alguna 

forma. Lo cual nos lleva a que un objeto puede ser utilizado como: 

Objetos secuenciales, es un objeto pasivo cuya semántica está garantizada 

solamente en Ja presencia de una secuencia de control. 

Objetos por bloques, es un objeto pasivo cuya semántica está garantizada en 
presencia do múltiples secuencias de control. 

Objetos concurrentes o activos, es un objeto activo cuya semántica está 

garantizada en la presencia de múltiples secuencias de control. 

El que un objeto sea utilizado secuencialmente o por medio de una sola secuencia 

de control excluye las otras formas, y asi con cada uno. 

Entiéndase por objeto activo aquél que comprende su propia secuencia de control; 

y por objeto pasivo es aquél que no comprende su propia secuencia de control. 
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2. Contenido de rel•ciones 

Contenl•ndo R•l•clon•• •ntr. 
Objatos 

Es la encapsulación de una relación en un objeto. El contener o encapsular una 
relación reduce el nümero de objetos que deben ser visibles a un nivel de objetos. 

Rel•ciona• entre Clases 

Un objeto es una entidad concreta que existe en un tiempo y espacio, una clase 
representa solamente una abstracción, la esencia de un objeto. 

Una clase es como un grupo definido por atributos comunes, es una definición de 
objetos que comparten una estructura comUn y un común comportamiento. 

La interface de ur.a clase proporciona la vista exterior de si misma y por tanto 
enfatiza la abstracción mientras esconde en su estructura los secretos de su 

comportamiento. Esta interface primeramente consiste de las declaraciones de todas las 
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operaciones aplicables a instancias de esta clase, esto podria incluir la declaración de 

otras clases, constantes y variables. 

Una relación entre clases indican un tipo de compartición y un tipo conexión 
semántica. Hay tres tipos de relaciones entre clases: 

1. La generalización, denotando "un tipo" de relación. 

2. La agregación. la cual denota "una parte" de relación. 

3. La asociación, la cual denota alguna conexión semántica entre otro tipo de 
clase no relacionada. 

Estas relaciones son soportadas por los lenguajes O.O. o los basados en objetos; 

en la combinación de las relaciones entre las clases denominadas: 

1. Herencia de relaciones, es cuando una clase comparte la estructura o 

comportamiento definidos en una herencia simple o múltiple (uno o varios 

objetos respectivamente). 

La herencia define un tipo de jerarqula. donde cada clase hereda de otra u 

otras clases (la de nivel más alto se le denomina superclase y las clases de 

nivel inferior son llamadas subclases). Una subclase tipicamente redefine la 

estructura definida y el comportamiento de su superclase. 

La herencia de relaciones es la base del polimorfismo. ya que por las 

diferentes relaciones con varias clases un objeto tiene la posibilidad de 

responder a una operación en diferentes formas. 

La herencia múltiple se usa cuando la relación simple no satisface las 

suficientes relaciones entre clases. Su uso es parte de la existencia de 

relaciones de un objeto con más de una clase, debido a su naturaleza y las 

relaciones requeridas. Cuando una clase es construida primeramente por 
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herencia múltiple y no se le aumenta su propia estructura o comportamiento 
se está hablando de una clase agregada. 

H•r•nc:I• Slmpl• •ntr• c:I•••• y objeto• 

2. Uso de relaciones. hay dos tipos de uso de relaciones entre clases: 
A. Interface de una clase, (uso de otra clase) en donde la clase usada 

debe ser visible a cualquiera de sus clientes. 
B. Implantación de una clase. (uso de otra clase) en donde la clase usada 

es escondida como parte del secreto de usar clases. 

A través de las lineas que representa la relación se puede expresar tambien 
la cardinalidad de la relación. 
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Uso da Ral•clon•• entra el•-• 

3. Instancias de relaciones, en la definición de una clase debe tener un estado 
preciso de los objetos que pueden pertenecer o ser definidos como 
Instancias de una clase. Una definición es un ejemplo de un depósito de una 
clase cuyas Instancias son colecciones de otros objetos. Un depósito de una 
clase denotan una colección homogénea, es decir, todos los objetos son de 
la misma clase, o que representan un conjunto heterogéneo. en donde cada 
objeto debe ser de diferentes clases, pero que comparten algunas 
superclases comunes. 

Lourdes Montlel Garcla 
Isabel Pérez: Arredondo 



Capitulo 6 Metodolopla O.O. de Gradx Booch 

ln•hlnclaa de Relaclon•• 

4. Relaciones de metaclases, una metaclase es una clase, la cual sus 
Instancias son la misma clase, es decir la clase de una clase es la 
metaclase. 

6.2.4 Implantación de Clases y Objetos 

Este paso no es necesariamente el último, Se incluyen dos principales actividades: 
tomar decisiones de diseño concernientes a la representación de las clases y que hemos 
inventado y ubicar las clases y los objetos en los módulos, y programas en procesos. Es 
en este punto cuando a partir de la vista de adentro de cada clase y módulo, se decide 
como su comportamiento se debe implantar. 

Al menos las principales abstracciones y mecanismos son triviales, éste es el punto 
donde regularmente se regresa al primer punto para aplicar nuevamente este proceso, 
pero ahora con las clases y módulos existentes. En esta fonTia, repetimos el proceso de 
diseno. sin embargo en esta ocasión nos enfocamos en un nivel de abstracción menor. Lo 
cual no quiere decir que la metodologla O.O. es un procesos TOP-DOWN exactamente, 
porque disenamos primero el nivel mas alto de las principales abstraciones y 
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mecanismos, lo cual involucra estas clases y objetos que son directamente parte del 
vocabulario de dominio del problema, sin embargo. en cualquier nivel del diseño, nosotros 
nos saltamos el nivel más bajo de abstracción de las principales abstracciones y de los 
mecanismos, porque ellos nos sirven más como clases y objetos primarios sobre los 
cuales se componen todos los altos niveles de clases y objetos. Esto nuovamente hace de 
la metodologia O.O un proceso Round-trip gestalt. 

En este paso se establece la intertace concreta para cada clase y objeto 
importantes para nosotros en un nivel de abstracción. Nuevamente se realiza una 
refinación de la estructura de clases del sistema, y en particular el completar la 
implementación para cada parte de las plantillas de clases, de los diagramas de los 
módulos, y si el sistema lo demanda de los diagramas de procesos. 

La implantación de una clase en su vista interior involucra el secreto del 
comportamiento de la clase. La implantación de una clase se divide en tres partes: 

"1. Público, la declaración que forma parte de la interface de una clase y es 
visible a todos los clientes que son visibles a la clase. 

2. Protegido. ta declaración que forma parte de la interface de una clase, pero 
no es visible a cualquier otro, excepto de sus subclases. 

3. Privada, la declaración que forma parte de la intertace de una clase, pero no 
es visible por cualquier otra clase. 
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6.3 La Notación 

La notación sugerida por Grady Booch, contempla la estructura de las clases. los 
mecanismos de herencia, el comportamiento individual de los objetos y el comportamiento 
dinámico de un sistema. 

Semant1ca Estética 

Vista Lógica 

Visla Flsk:a 

La figura anterior muestra los diferentes modelos que se tienen en el diseño 
orientado al objeto, segün la metodología de Grady Booch, los cuales expresan y 
capturan todos los elementos del análisis y diseno orientado al objeto de un sistema. 

La notación es la documentación del diseño de un sistema, esta notación debe 
usarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Tenemos cuatro tipos de 
diagramas: 

1. Diagramas de clases 
2. Diagramas de objetos 
3. Diagramas de módulos 
4. Diagramas de Procesos. 
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Los primeros dos son parte de la vista lógica de un sistema, porque nos describen 

la existencia y el significado de las principales abstracciones y ta forma del diseño. Los 
últimos dos diagramas son parte de la estructura flsica de un sistema, porque describen 

concretamente los componentes del software y hardware de una implantación. 

La semántica Dinámica y Estática de un sistema se expresan a través de dos tipos 
de diagramas: 

1. Diagramas de estados de transición 

2. Diagramas de sincronización (Timing Diagrams) 

Para cada clase deberá tener un diagrama de transición asociado a sus 

indicaciones de cómo el orden en qué eventos externos pueden afectar el estado de cada 

instancia de la clase. 

Se deberá usar diagramas de sincroniza-::ión en conjunción con cada diagrama de 

objetos, para mostrar el orden de tos mensajes que son enviados y evaluados. 

6.3.1 Diagramas de clases 

Muestran la existencia de clases y sus relaciones en el diseno lógico de un sistema. 

Un diagrama de clases representa todo o parte de la estructura de clases del sistema. 

Hay tres elementos de la estructura de clases: clases, las relaciones de las clases y las 

utilerias de clases. 

Clases, su icono es un globo amorfo, llamado nube y esté pintado con linea punteada, la 

cual indica que los clientes que hacen uso de él generalmente operan solamente sobre 

las instancias de la clase y no de la clase en si. La clase debe tener nombre, el cual es 
escrito dentro de la nube. Si el nombre es particularmente largo, se puede usar 

nemónicos. o en su defecto agrandar la nube. Cada clase debe ser única. 
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Relacione• de las Clases, los iconos para tos diagramas de clases están especificados 
en el siguiente cuadro, cada relación debe tener etiqueta, la cual documenta el nombre de 

la relación entre las clases. El uso de una relación con doble linea con un circulo en uno 

de los extremos identifica que la clase usa recursos de otra, se dice que la relación es por 
Interface cuando la clase utilizada es visible a todo cliente, y la relación es por 

implementación cuando la clase está oculta como parte del secreto del uso de una clase. 

El simbolo • es usado para indicar la dirección que la etiqueta debe ser leida. De igual 

forma los iconos para representar la cardinalidad en las relaciones entre clases se 

muestran en el mismo cuadro. También en casos complicados y donde se requiera, para 
completar la cardinalidad se pueden usar operadores relacionales:=.<>,>.<,<= y >=. 

Icono d• 
una el••• 

_,, ... ---· ... \.. 
t c .... , ~ ., __ .... _.r 

Cla•• de 
utllerta• Icono de las relacione• 

entre clases 

Utileria• de Clase. representa cualquier subprograma libre o una colección de programas 

libres. es decir que no pertenecen a una clase, y que a su vez pueden seivir a aquéllas 

que lo requieran. Su icono es también una nube, pero ademas tiene una sombra, y 

también necesitan tener un nombre. 
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C•tegorfas de Clases y •u visibilidad. es una estructura de clases grande, es una 
forma de organizar una gran cantidad de clases, en donde cada categorfa representa una 
colección de clases o de otras categorías de clases. Este concepto se aplica en sistemas 
muy grandes. Este tipo de diagramas permiten al desarrollador entender la arquitectura 
lógica general de un sistema, porque muestra el nivel mas alto de las abstraciones que 
forman el vocabulario del dominio del problema. El icono para representar una categoria 
es un rectángulo con el nombre de la categoría dentro. Cada categoria tiene un diagrama 
de clases. Las relaciones entre clases son representadas con una linea. Cuando el 
nombre de una categorla está subrayado, quiere decir que contiene clases privadas y que 
otras pudieran ser importadas de otra categorla visible: cuando sólo está el nombre de la 
clase, representa una entidad que es privada; cuando el nombre de la categorla está en 
un rectángulo, representa una entidad que es contenida en una categorfa de clases, pero 
que es exportada y por tanto visible a las damas categorlas que la importan. Una librarla 
de clases es representada como una categorla. Cuando una categorla es vista por la 
mayor parte de categorlas es válido identicarta como global {esta palabra se pone en Ja 
parte inferior izquierda de la categorla global). 
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Plantill•s de Clasoa, es la documentación de cada clase, subclase, sus campos. y sus 
operaciones. 

Nombre: 

Documentación: 

Visibilidad : 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 

Superclases: 

Metaclases: 

Parámetros: 

lnterface/lmplement•ción 

Público o Privada: 

Usos: 

Campos: 

Operaciones: 

Estado: 

Concurrencia: 

Espacio de complejidad: 

Persistencia: 

Identificador 

Descripción de lo que se documenta 

Exportada. Privada, Importada 

0/1/n 

Lista de clases 

nombre de la ciase 

Lista de parámetros 

Lista de clases 

Lista de declaraciones de campos 

Lista de operaciones 

Diagrama de estados de transición 

secuencial, por bloques, activo 

texto 

estático o dinamice 

La visibilidad, indica si la clase es exportada, privada o importada en 

relación a su categoria de clases; la cardinalidad, indica cuántas instancias 

permitirá la clase; la jerarquía dependerá del lenguaje que se utilice para su 

desarrollo y del diseño del mismo, lo mismo es con los parámetros ya que 
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no todos los lenguajes lo permiten; la implementación o inteñace se refiere 

a la forma en que los diferentes atributos van a ser definidos, lo cual 

también dependerá del lenguaje que se utilice ya que no todos tienen la 

versatilidad del manejo de diferentes tipos; los campos deben indicarse 

áquellos que son propios de la clase con sus definiciones; las operaciones 

es una descripción general de las operaciones de la clase: usos, se refiere 

a las clases de las cuáles hace uso; el espacio de complejidad, se refiere al 

tamaño por unidad de la clase: por último la persistencia se refiere a que si 

la definición de la clase es estática o dinámica. 

Nombre: 

Documentación: 

Visibilidad: 

Cardinalidad: 

Parámetros: 

lnterfaca/lmplemantaclón 

Público o Privada: 

Usos: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Identificador 

Descripción de lo que se documenta 

Exportade, Privada, Importada 

0/ 1 /n 

Lista de parámetros 

Lista de clases 

Lista de declaraciones de campos 

Lista de ooeraciones 

Plantilla de una Clase de Utilerlas 
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Para un diseño no tan riguroso la plantilla de operaciones incluirá el nombre de la 
operación. sus parámetros y su significado o descripción; sin embargo, si se requiere de 
mayor documentación se recomienda hacer uso de la siguiente plantilla, de la cual se 
podrá optar por los elementos requeridos. 

Nombre: 

Documentación: 

Categoria: 

Requisitos 

Parámetros: 

Resultado: 

Precondiciones: 

Acciones: 

Postcondiclones: 

Excepciones 

Concurrencia 

Tiempo de complejidad 

Esoacio de comnle.idad 

Identificador 

Descripción de lo que se documenta 

texto 

texto 

Lista de parámetros 

Nombre de la clase 

PDL I diagramas de objetos 

PDL I diagramas de objetos 

PDL I diagramas de objetos 

Lista de excepciones. 

Secuencial/protegido. concurrente/multiple 

tiempo de ocurrencia 

alcance de la ooeración 

Plantilla de una Operación 

La categorla provee una forma de agrupar lógicamente operaciones relacionadas 
(con base en su clase). Los Requisitos dependen del lenguaje que se utilice para 
implementar, e indica el momento en que se deberá aplicar la operación: antes, despues o 
durante. Las precondiciones. acciones y precondlciones hacen referencia a diagramas de 
objetos, si se requiere mayor descripción de la operación se hace uso de ellas. Los últimos 
tres elementos documentan la concurrencia, la semántica y el espacio de complejidad de 

cada operación. 
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Dlegramas de estados de transición. estos diagramas permiten mostrar el estado en el 
espacio de una clase, es decir, los eventos que causan una transición de un estado a otro. 
y las acciones descritas en un diagrama de estados nos podrfa llevar, si se requiere, a un 
diagrama de objetos. Un circulo representa un estado, y en él debe estar escrito el nombre 
(único) del estado, un estado de inicio, es representado con un doble circulo sin llenar, y 
un estado de término se representa con un circulo rellenado. 

Evento: 

Documentación: 

Acción: 

Ol•grama• de E•hldo• de Tninslclón 

Lista de identificadores 

Descripción 

PDU dlanrama de oblectos 

Plantilla de un Diagrama de Estados de Transición. 
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6.3.2 Diagramas de objetos 

Un diagrama de objetos representa todo o parte de la estructura de un sistema. El 
objetivo de cada diagrama de objetos es ilustrar la semántica de los principales 
mecanismos en el diseño lógico. Cada diagrama representa las interacciones que deben 
ocurrir entre una colección de objetos. Las operaciones usadas en un diagrama de objetos 
deben ser consistentes con las operaciones definidas en las clases asociadas, es decir, si 
se muestra que un objeto envla a otro un mensaje, entonces la operación a realizar al 
recibir el mensaje debe estar defindo por su clase. 

Objetos. el icono para representar un objeto es semejante al de las clases, el nombre de 
los objetos debe ser único. Las propiedades de un objeto deben aparecer en el lado 
izquierdo inferior de su icono. Las mas importantes propiedades que incluyen son la 
concurrencia y la persistencia de cada objeto, en otras palabras si el objeto es inactivo o 
activo durante un proceso. 

Relaciones entre objetos, representan el envio de mensajes de un objeto a otro. Cuando 
usamos una linea, se trata de un mensaje bidireccional; cuando usamos lineas sólidas es 
cuando el modelo podemos implantarlo en el software del sistema, y cuando son grises 
son que no pueden ser implementadas en el software. 
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Objeto 

Nombre: 

Documentación: 

Clase: 

Persistencia: 

Menaajes 

C•pltulo 6 Motodolopln O.O. de Grady Booch 

Identificador 

Descripción 

Nombre de la clase a la que pertenece 

estático I dinámico 

Plantilla de un Objeto. 

Operación Nombre de la operación 

Documentación: Descripción 

Frecuencia: periodo o frecuencia de ejecución 

Sincronización: Simofe slncrona, aslncrona. 
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Diagramas Sincronizados, se usan para representar la dinámica del envio de mensajes 
de un diagrama de objetos. Un diagrama sincronizado es una gráfica que establece el 

tiempo en el eje de horizontal, y los objetos a través del eje vertical. Como se avance 

sobre el eje horizontal, el tiempo, una operación debe ser invocada. Al marcar un proceso 
con un asterisco, indica que se crea el objeto, y cuando se marca el proceso con un signo 

de admiración (!) indica la destrucción del objeto. 

Ob¡e10 s 

Lourdes Montlel Gercla 
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Diagrama Slncronlaado 
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6.3.3 Diagramas de módulos 
(Boochgrams I Gradygrams) 

Capitulo 6 Melodolopla O.O. de Grady Booch 

Muestran la colocación de las clases y objetos en los módulos en el diseño ffsico de 
un sistema; un diagrama de módulos representa todo a parte de la arquitectura del 

sistema. Hay dos elementos en la arquitectura de módulos: los módulos y su visibilidad. 

Existen varios iconos para representar los diferentes tipos de módulos que pueden existir. 

Los tipos de módulos corresponden a tipos de módulos que soporten los diferentes 
lenguajes orientados o basados en objetos. 

Iconos p11ra Módulo• y •u Vlalbllldad 

Módulo•. es la clasificación de los programas que componen un sistema. El nombre del 
módulo es necesario. y se debe colocar en la parte superior del rectángulo, cada nombre 
debe ser único. cuando el nombre del módulo está dentro de un rectángulo, indica que 
ese módulo es exportado por otro subsistema; en caso contrario, es decir, que sólo sea un 
nombre representa un módulo privado, que sólo está incluido en ese sistema; y cuando el 
nombre está subrayado, representa un módulo que es importado de otro sistema. La única 
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relación entre módulos es la dependencia de compilación, la cual es representada por la 
linea representada en la figura anterior. 

Subsistemas, en los sistemas grandes es necesario contar con un nivel de abstracción 
mayor, este nivel es representado mediante los subsistemas, a través de estos diagramas 
un desarrollador puede comprender de forma general la arquitectura de un sistema. Cada 
subsistema denota otro diagrama de módulos, con su diagrama de categorfas de clases, 
etc. El Icono de un subsistema se muestra en la siguiente figura. 

Nombre: 

Documentación: 

Declaraciones 

(_Nom-bre J 
Nombre del Subsistema 

Descripción 

Lista de declaraciones del subsistema 

Plantilla de Subsistemas. 

6.3.4 Diagramas de Procesos 

Un sistema contiene múltiples programas ejecutándose sobre una colección de 
computadoras distribuidas. Los procesos de diagramas visualizan y nos ayudan a ubicar 
procesos y procesadores. 

Un diagrama de procesos representa todo o parte de la arquitectura de procesos de 
un sistema. Hay tres elementos importantes para los diagramas de procesos: 
procesadores, dispositivos y conexiones. 

Lourdos Mont1el Garcla 
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Procesador 

Proceso 1 
Proceso 2 

Proceso n 

Iconos para Dl•gramas de Proc•sos 

Dispositivo Conexión 

Etiqueta 

Proce•adorea y dispositivos, es una pieza de hardware capaz de ejecutar programas, 
regularmente en el icono de procesodores Incluye la serie de procesos que va a ejecutar. 

Conexione•, representa un acoplamiento de hardware, como lo es un cable Ethernet. o 
fibra óptica. Esta es representada por la linea mostrada en la figura anterior, de acuerdo a 
la dirección requerida se puede poner una flecha. 

Proce•ador 

Nombre: 

Documentación: 

Carocterlsticas: 

Procesos: 

Horario: 

Lourdes Montiel Garcla 
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Nombre del Procesador 

Descripción 

Caracterlsticas generales 

Lista de procesos que realizarla 

Ciclos de eiecución de los orocesos 

Plantilla de Procesadores. 
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Procesos 

Nombre: 

Documentación: 

Prioridad: 

Nombre del proceso. 

Descripción. 

Grado de orloridad del oroceso tnumérlco''I. 

Plantilla de Procesadores. 

Diapoaitivoa y Conexiones 

Nombre: Nombre del proceso. 

Descripción. 

Descrioclón. 

Documentación: 

Caracterlsticas: 

Lourdes MonUal Garcla 
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Plantilla de Dispositivos y Conexiones. 
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7. APLICACION 

Planteamiento. 

Para la aplicación de las tres metodologlas hasta el momento planteadas, se 

realizará el análisis y diseno de un sistema de personal docente de una escuela que 

imparte clases del nivel medio superior. 

A partir del requerimiento de un sistema real para la aplicación de estas metodologlas 

seleccionamos este sistema. ya que por la colaboración que se tuvo en el desarrollo 

del mismo, contábamos con los requisitos del problema delimitado. 

Por otro lado las metodologlas antes descritas cuentas con herramientas para su 

aplicación en cualquier ámbito, ya que se refieren a desarrollo de Sistemas de 

Información en áreas diversas, como: editores de gráficos, un sistema analógico de 

un invernadero, el sistema de control de tráfico aéreo, sólo por mencionar algunos; 

por lo tanto el ámbito académico no se excluye para su aplicación. 

La aplicación de las Metodologlas Orientadas al Objeto serian rentables debido a que 

la institución es de tamaño considerable y que cuenta con tecnologia de vanguardia 

disponible para su área de desarrollo de sistemas, además de las aportaciones de los 

componentes que se generarían en el análisis y diseño para su futura aplicación. 

Considerando este último punto el más importante, ya que se tiene un grupo de 

personas para desarrollar varios sistemas todos relacionados y que darán a la 

institución la posibilidad de crear un Sistema Integral, el cual utilizarla los elementos 

ya elaborados. 

El sistema debe cumplir con el siguiente objetivo: 

Llevar el registro de la información relacionada con el reclutamiento, selección, 

contratación, reclasificación y bajas docentes . 

Lourdes Mont1el Garc1a 
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Considérese la siguiente lista de requerimientos para el análisis y el disefio del 

mismo: 

1. Reclutamiento y selección de aspirantes 

1. 1. Requisición de Personal Docente, el sistema permitirá capturar los datos 
referentes al personal docente que requiera para impartir clases (Jos datos que 

en ésta se ponen son los siguientes: ciclo escolar, coordinador de área que la 
genera, área académica y asignatura para la cual solicita al profesor. horario 

solicitado y observaciones). 
1.2. Selección inicial de currlculum, el personal del Departamento de Personal 

Docente seleccionará Ja curricula que a su criterio tengan posibilidades de 
incorporarse al personal docente 

1.3. Alta de aspirantes y curricula (seleccionada), el sistema permitirá la captura de 

los datos generales de Jos aspirantes a profesor. 

1.4. Verificación de aspirantes y profesores, por medio del Registro Federal de 

Contribuyentes, el sistema verificará automáticamente la existencia de los 

mismos para evitar la asignación de dos claves a una sola persona. 
1.5. Verificación de referencias laborales, el sistema llevará registro de las 

referencias, resultados y observaciones. 
1.6. Registro de los aspectos evaluados durante fa entrevista profunda, la 

calificación obtenida para cada uno tendrá la siguiente escala de calificación: O 
al 4 y observaciones. 

1.7. Recepción de documentación, se llevará registro de cada uno de /os 
documentos que entregue el aspirante, con su número de copias. 

1.8. Evaluación de entrevista técnica, se permitirá el registro de Ja evaluación de 
cada aspirante. 

1.9. Evaluación de Clase Modelo. se llevará el registro de las evaluaciones por 
aspectos: apariencia personal. seguridad en si mismo, presentación del tema, 

dominio del tema, desarrollo del tema, capacidad para ejemplificar, facilidad 
para responder preguntas, uso adecuado del pizarrón, uso de otros materia/es, voz, 

uso de la comunicación corporal, dominio del espacio: siendo su escala de calificación 

: del O al 4 y observaciones. 
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2. Contratación y bajas de profesores 

2. 1. Control de documentación de profesores, el sistema permitirá la actualización 

del expediente por profesor, en cuanto a su experiencia en docencia, laboral y 
académica. 

2.2. Alta y asignación de clave de profesor asignado, el sistema permitiré el cambio 

de un aspirante a profesor, asignándole su clave de profesor automáticamente. 

2.3. Emisión de Credenciales, el sistema permitirá la impresión de credenciales al 

personal docente, con la información correspondiente. Una vez que se dé el 

evento de contratación. 

2.4. Emisión de Contratos, el sistema emitirá los contratos del personal docente. La 
emisión será cuando se dé el evento de contratación. 

2.5. Control de categorla. el sistema además de los datos generales determinará la 

categoria, a partir del grado académico, de cada uno de los profesores. 

2.6. Bajas (temporales y definitivas) y reingresos, el sistema permitirá la definición 

de bajas temporales y definitivas asl como Jos reingresos de profesores. 

2.7. Control de la antigüedad de profesores. el sistema calculará la antigüedad por 

profesor, a part!r de la fecha de ingreso como profesor. 

3. Información residente en la base de datos para su explotación estadfstica 

3.1. Consultas y reportes diversos en función de los siguientes datos: 

Dato 

Información Fecha 

IDeraonal navcim1ento 

Nac1onal1dad 

Sexo 

Lourdes Mont1el Garcla 
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TABLA DE REQUERIMIENTOS 

Descripción Valores 

Posible• 

de 1. Fecha de nacimiento del ODIMMIAA 

... rofesor 

2. País de origen del Profesor 

3. Se,.o del Prolesor 

Parametrico 

Femenino. 

Masculino 

Fuente de 

obtención 

Manual 

Tabla 

Clave 
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Zona donde hab1ta 4. Zona de la ciudad o del pals, Oelegecl6n o Table 

Munici io. 

Disponibilidad de S. 

Hora no 

en que puede dar Paramélrico 

Form•clón L1cenc1atura 

Profe•lonal 

Posgrado 

Especialidad 

Posgrado 

Maestrla 

Lourdes Montlel Garcla 
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clases 

•. Area de formación académica 

7. Tipo de lnstilución .. Escuela de procedencia 

9. Periodo de estudios 

10. Oblenc10n de Tltulo 

" Cédula nrofestonal 

12. Area de formación académica 

13. npci de Institución 

14. Escuela de procedencia 

15. Periodo de estudios 

16. Obtención de Titulo 

17. Atea de formacion academica 

18. Tipo de Institución 

19. Escuela de procedencia 

20. Periodo de estudios 

21. Obtenci(ln de Titulo 

Paramétrico 

Paramétrico 

Paramétnco 

mes-Ano 

s .. Pasante, En 

tramite. 

0-999999 

Paramétrlco 

Paramélrico 

Paramétrico 

mes -Ano 

SI. Pasante. En 

trém1te, Cursando 

Paramétrico 

Paramélrico 

Peramélrico 

mes-Ano 

Si. Pasante, En 

trémlte. Cursando 

Tabla 

Tabla 

Tabla 

Tabla 

Manual 

Manual 

Tabla 

Tabla 

Tabla 

Manual 

Manual 

Tabla 

Table 

Tabla 

Manual 

Manual 
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Posgrado 

Doctorado 

Estudios 

Complementarios 

E;ii:periencia 

profesional 

Lourdes r.tont1er Garcfa 
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22. Area de formación académica 

23. Tipo cie lnstllución 

24. Escuela cie procedencia 

25. Periodo de estudios 

26. Obtención do Titulo 

27. Area de formaciOn académica 

28. Tipo de Institución 

29. Escuela de procedencia 

30. PerJodo de estudios 

31 . Obtención de Constancia 

32. Tipo de Empresa 

33. Nombre de la Empresa 

34. Comicllio do la Empresa 

35. Puesto desempei"lado 

36. Nombre del Jefe inmediato 

37. Periodo laboral 

Capitulo 7.ApllcuclOn 

Paramétrico Tabla 

Paramélnco Tabla 

Paramétrico Tabla 

mes -Ano Manual 

So, Pasante, En Manual 

trémite, Cursando 

Paramétnco Tabla 

Paramétrico Tabla 

Paramétnco Tabla 

mes -Ano Manual 

S1ono Manual 

Propia, PUbllca. Manual 

Privada 

Variable Manual 

Variable Manual 

Variable Manual 

mes -Ano Manual 

Variable Manual 
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Proyección 

profesional 

Experiencia 

docente 
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38. D1stinc1ones recibidas, Paramélrico 

39. Orgamsmo que otorga la Paramélrico 

disUnc10n 

40. Fecha de la d1sllnción mes ·Ano 

41. Pubt1cac1ones Paramétnco 

42. Fecha de la publicación mes ·Ano 

43. Tr~bajos de investigación Paramélrico 

44. lnd1cac1on de 1n11esllgac10n Paramétrico 

md1vldual o en grupo 

45. Fecha de la invest/gaclOn 

48, Conferencias impartidas 

mes -Ano 

Paramétr1co 

47. Fecha de las conferencias mes - Ano 

impartidas 

48. Cursos Impartidos o Paramélrico 

recibidos. mes-Ano 

49. Periodo del curso SloNo 

50. Membresla al SNI 

51. Nombre de la matona que ha Paramélrico 

Impartido 

52. Periodo laboral como docente mes - Ano 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Pagina 171 



Cnpltulo 7 .Apllcaclón 

El proceso que se realiza es el siguiente: 

1. La cartera de los aspirantes a profesor, es una actividad constante, la cual 
consiste en el reclutamiento de personal clasificando en las diferentes áreas 

académicas y asignaturas en que podrla impartir clases cada uno de los 

aspirantes, se les solicita su currlculum. horario de disponibilidad y la indicación de 
las posibles materias de las diferentes áreas académicas que se tienen 

clasificadas (actividad desempei"lada por el Departamento de Personal Docente). 

Se selecciona sólo aquellos aspirantes que se consideren los más adecuados. 

2. Mediante Requisiciones de Personal, los coordinadores de área solicitan al 

Departamento de Personal Docente (P.D.) a un aspirante para cubrir una vacante, 
en la cual se indica el ciclo escotar, el área académica, asignatura requerida y 
horario requerido. 

3. Una vez recibida la requisición en el Departamento de P.D. se le asigna un 

responsable para darte seguimiento y cubrir la vacante. 
4. Manualmente se busca en ta cartera los posibles aspirantes, en caso de no 

encontrar se recurre a otras medios de reclutamiento, ya sea anuncios en el 
periódico y en diversas bolsas de trabajo; se procede a citar a los aspirantes 

para realizarles una entrevista, la cual se le llama entrevista profunda, además se 
les pide que traigan una lista de documentos. 

5. Al realizar la entrevista se les recoge los documentos solicitados: dependiendo de 

su desempeño se determina si prosigue con el proceso de selección. El resultado 

de la evaluación de la entrevista profunda es integrado con su currlculum y los 
documentos proporcionados en un expediente. 

6. Se le solicita al aspirante las referencias laborales para investigación de sus 

antecendentes y desempeño laboral, si no encuentran ninguna mala referencia se 

procede con el proceso de selección. Los resultados de la investigación de 
referencias laborales también es integrado al expediente del aspirante. 

7. A los aspirantes aprobados se les concerta una cita con el Coordinador de Area 

interesado, con la finalidad que les haga una entrevista de conocimientos, 
denominada "entrevista técnica", el resultado de esta evaluación también es 

integrado en el expediente del aspirante. 
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8. A los aspirantes que el Coordinador haya aprobado, les indicará que deberán 
preparar una clase modelo. asl como el tema, la fecha y el Jugar para realizarla. Al 

presentar la clase modelo el Coordinador del Area indicará al Departamento de 
P.D. qué aspirante ha sido aceptado, para proceder a realizar el proceso del 

contratación y envla los resultados de la evaluación para ser integrada en el 
expediente del aspirante. 

9. Con la indicación del Coordinador del Area, se procede a dar de alta al profesor 

para que procedan a asignarle el grupo y materia(s) que impartirá. De igual forma 
se le genera la credencial que lo acredita como profesor y su contrato laboral. 
También se le asigna Ja categorla de pago que le corr~sponde en base a su grado 

académico (y antigüedad) 

Cateaorla Grado académico Antiaüedad Salarlo 

Profesor A 1. oasante o 
Profesor B 2. Licenciatura o 
Profesor C 2. Licenciatura más de un año 

Profesor D 3. Esoecialista o 
Profesor E 3. Esoecialista más de un ano 

Profesor F 5. Maestrla o 
ProfesorG 5. Maestria más de un año 

Profesor H 6. Doctorado o 
Profesor D 6. Doctorado más de un año 

Nota: anualmente se revisa la antigüedad de los profesores que no han sido dados 
de baja, y se promueve a los profesores que tengan el año cumplido de acuerdo a la 

tabla. En los casos de los profesores que hayan cursado u obtenido otro nivel 
aCadémico, se cambia de categorfa a solicitud del interesado y con los documentos 

que comprueben el mismo. El Sistema deberá facilitar esta reclasificación. 

El proceso anteriormente descrito es manual, y mediante el nuevo sistema 
deberá automatizarse, ya que por el gran volumen de información representa una 

ventaja la explotación y consulta en :inea de la información de aspirantes y 
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profesores. También se solicita que una vez contando con el nuevo sistema se pueda 

capturar la siguiente información, la cual será solcitada al profesor al ser contratado: 

si pertenece al Sistema Nacional de lnvestigadores(SNI): cursos que ha tomado e 
impartido; las conferencias que ha impartido; publicaciones que ha realizado; 

distinciones que ha recibido; historia académica: estudios de licenciatura, posgrado, 
maestrlas, doctorados; formación docente y experiencia docente (externa). 
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7 .1 Aplicación de la Metodologla de Rebeca Wlrfs 

7.1.1 Búsqueda de Clases Candidatas 

Aspirantes 

Areas Académicas 

Asignatura 

Documentos entregados 

Documentos 
Evaluaciones 

Aspectos calificados de las evaluaciones 

Evaluaciones de aspirantes 

Referencias laborales 

Requisiciones 
Coordinadores de Area 
Responsables del seguimiento de requisiciones 

Profesores 

Categorias 

Grado Académico 
Aspirante - área académica - asignatura 

Referencias laborales 

Historia académica 

Estudios 
Universidades 

Cursos 

Distinciones 
Publicaciones 

Investigaciones 

Conferencias 

Experiencia Docente 

Contratos 
Bajas y Reingresos de profesores 
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ASPRNTS 
AREACDM 

ASGNTRA 
DOCTOSENT 

DOCTOS 
EVLCNES 

ASPCTOS 

EVLASPR 
EXPLBRAL 

RQSCNS 

COORDN 

RSPNSBLS 
PRFSRES 

CTGRIAS 

GRDOACD 
AAREASIG 

EXPLBRAL 

HSTRIAC 
ESTDIOS 
UNVRSDD 

CURSOS 
DSTNCNES 

PBLCNES 
INVSTGCNS 
CNFRNCIA 

EXPDCNTE 

CNTRTOS 
BJASPRF 
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Causas de baja 
Fuentes de Reclutamiento 

Delegaciones y Municipios 

Nacionalidades 

Sectores Económicos 

Estados de la República 

Desarrollo Profesional 

7.1.2 Tarjetas de Clases 

Clase: CATALOGOS 
Suoerclases: Ninnuna 

Capitulo 7.Apllcaclón 

CAUSABJA 

FNTRCLT 

DLGCNES 
PSES 

SCTRESEC 

EDOS 

DESPROF 

Abstracta 

Subclases: AREACDM. ASGNTRA. CTGRIAS. EVLCNES. ASPCTOS, 
CAUSABJA, FNTRCLT, COORDN, DOCTOS, DLGCNES, PSES, ESTDIOS, 
UNVRSDD. GRDOACD. SCTRESEC. RSPNSBLS. EDOS. 
Gráfica de Jerarnuia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descrinción: Catáloaos necesarios oara so cortar el sistema. 
Responsabilidades Privadas: 

Conocer en qué catálogo se va a trabajar. 
Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del obieto de la base. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 
leeinfo () return obj_catálogo 
despliega () return obj_catélogo 

Louraes Mont1el Garcia 
Isabel Pérez Arredondo 
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Clase: AREACDM 
SunArclases: CATALOGO$ 
Subclases: Ninnuna. 
Gráfica de Jerarnuia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5, General 
Oescrinción: Catálooo de las áreas académicas. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catalogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática Ja clave del objeto de la base. 

C•pltulo 7.Apllc•clón 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato Jo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: ASGNTRA Concreta 
Sunerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninouna. 
Gráfica de .Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrioción: CatélloQo de las asiQnaturas aue se imparten en la institución. 
Responsabilidades Privada•: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la sunerclase CAT ALOGOS. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 
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Clase: CTGRIAS 
Superclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de .Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrioción: Catáloao de cateaorias de oaao de orofesores. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Capltulo 7.Apllcaclón 

Concreta 

Todas estas resnonsab1hdades las hereda de la superclase CATALOGOS. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato !o hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: COORDN 
Superclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de .Jeraraula: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descrioción: Catáloao de coordinadores de área. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourdes Montiel Garcia 
Isabel Perez Arredondo 

Página 178 



Capitulo 7.Aplleaelón 

Clase: EVLCNES Concreta 
SuDerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninquna. 
Gráfica de Jerarquía: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrloclón: Cat:3\oao de las evaluaciones mane"adas nor la institución. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automética la clave del objeto de la base. 

Todas estas resoonsab11tdades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superc\ase CATALOGOS. 

Clase: ASPCTOS Concreta 
Suoerc~ases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jeraraula: 1 

Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descripción: Catálooo de los aspectos calificados en las evaluaciones. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Todas estas resnonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGO$. 

Lourdes Mont1cl Garcla 
Isabel Pérez Arradondo 
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Clase: PSES 
Suaerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica da .Jerarquía: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5, General 
DescriDción: Catálooo de nacionalidades. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en /os catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

CapUulo 7.Apllcaclón 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de /a clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: DLGCNES 
Superclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de .Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: s. General 
Descrlcclón: Catáloao de de/eaaciones v municipios. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catalogas. 
Modificar registros del catalogo. 
Borrar registros en el catélogo. 
Generar de manera automática Ja clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas responsabilidades las hereda de la sunerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de Ja superclase CATALOGOS. 

Lourdes Monl1el García 
Isabel Peraz Arredondo 
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Clase: ESTDIOS 
Sunerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5, General 
Descripción: Catáloao de estudios. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

C•pltulo 7 .Apllcaclón 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGO$. 

Clase: UNVRSDD 
Suoerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de .Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrh::.ción: Catáloao de universidades. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas resconsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGO$. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourdes Montiol Garcia 
Isabel Pérez Arredondo 
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Clase: GRDOACD 
Suoerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica do JerarQuia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: S. General 
Descrlnción: Catálogo de nrados académicos. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modrficar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Capitulo 7.Apllcaclón 

Concreta 

Todas estas resoonsabilldades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar informacíón de Ja clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: CAUSABJA 
Suoerclases: CATALOGO$ 
Subclases: Ninquna. 
Gráfica de Jerarquia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrlaclón: Catálooo de causas de ba·a. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de Ja sunerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourde~ ~.lor1t1ef Gar~~•.:i 
lsatiel ~·..,roz Arrodondo 
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Clase: FNTRCL T 
Suoerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de .Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5, General 
Descrlnción: Catáloao de fuentes de reclutamiento. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

C•pitulo 7.Apllc•clón 

Concreta 

Todas estas resoonsabilldades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: DOCTOS 
Superclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descripción: Catéloao de documentos. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas resoonsabilidades las hereda de la suoerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la c!ase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel PArez Arredondo 
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Clase: SCTRESEC 
Suoerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jeraraula: 1 

Grflfica de Colaboraciones: 5. General 
Oescrioción: Catáloqo de sectores económicos. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catalogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automatica la clave del objeto de la base. 

Capitulo 7 .Aplicación 

Concreta 

Todas estas resoonsab1lidades las hereda de la suoerclase CATALOGO$. 
Contratos: 

2. Consultar información de ta clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Clase: RSPNSBLS Concreta 
Suoerclases: CATALOGO$ 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jerarauía: 1 

Gráfica de Colaboraciones: 5, General 
Descrloción: Catálogo de responsables del seQuimiento de reQuisiciones. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automética la clave del objeto de la base. 

Todas estas responsabilidades las hereda de la sunerclase CATALOGOS. 

Contratos: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superctase CATALOGOS. 

LOU"!-·,; r,,onl1el G.H<."li) 

lsab<:• P~re;: Arrcciondo 
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Clase: EDOS 
Superclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninouna. 
Gráfica de Jerarauia: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descripción: Catálogo de los Estados de la Renública. 
Responsabilidades Privadas: 

Crear nuevos registros en tos catalogas. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catálogo. 
Generar de manera automática la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas responsabilidades las hereda de la sunerclase CATALOGOS. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

Lourdes Monüel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 



Capitulo 7.Ap11cacl6n 

Clase: ASPRNTS Concreta 
Superclases: Ninnuna 
Subclases: NinQuna 
Gráfica de Colaboraciones: 3. General 
Descripción: Aspirantes a profesor que forman la cartera de Personal Docente. 
Permite aue se den de alta los datos aenerales de los asoirantes. 
Responsabilidades Privadas: 

Generar la clave del aspirante. 
Permitir la captura de los datos del objeto. 
Seleccionar la delegación en la que vive (usa DLGCNES(2)). 
Seleccionar la nacionalidad (usa PSES(2)). 
Seleccionar el Estado de la República en el que nació (usa EDOS(2)). 
Seleccionar la fuente de reclutamiento (usa FNTRCL T(2)). 
Seleccionar el grado académico (usa GRDOACD(2)). 
Iniciar el proceso de dar de alta los documentos entregados (usa 
DOCTOSENT(5)) 
Iniciar el proceso de dar de alta Jos resultados de las evaluaciones (usa 
EVLASPR(6)). 
Inicia el proceso de dar de alta referencias laborales y sus evaluaciones (usa 
EXPLBRAL(7)). 
Realizar el calculo del RFC. 
Verificar por medio del RFC para evitar duplicidad de entradas. 
Capturar las áreas académicas y las asignaturas que pueden impartir (usa 
AAREASIG(1 )). 
Modificar la base de datos. 
Borrar objetos por medio de la clave de aspirante y su relación con érea 
académica y asignaturas. 
Modificar la información de los objetos de aspirantes con posibilidad de 
recálculo del RFC. 

Contratos: 
3. Visualizar objetos identificados a través de la clave de aspirante y/u otros 
atributos. 
Jeeaspirante ( ) return ASPRNTES 
despliega (ASPRNTES) 
4. Asignar o cambiar el estado de pertenencia al objeto aspirantes. 

colocaestado (estado. clave aspirante' return booleano 

Lourdes l.lont1<>I Garcia 
ls<:lt>et p, .. l!.:: Arredondo 
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Capitulo 7.Apllcaclón 

Clase: AAREASIG Concreta 
Sunerclases: Ninouna 
Subclases: Ninouna 
Gráfica de Colaboraciones: 3, General 
Descripción: Relación de las áreas académicas y asignaturas que un aspirante 
a orofesor está en disoonibilidad de imaartir. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos mediante la clave de aspirante, área académica y asignatura. 
Visualizar la información mediante la clave de aspirante. 
Modificar la base de datos. 
Seleccionar el área académica mediante su consulta (usa AREACDM(2)). 
Seleccionar la asignatura que pertenezca a esa área académica (usa 
ASGNTRA12ll. 

Contratos: 
1. Ai'\adir o modificar objetos a través de la clave de aspirante, área 
académica y asignatura. 
agrega O 
modifica (clave_asp) 
leeareasia ( ) return AAREASIG 

Clase: DOCTOSENT Concreta 
Sunerclases: Ninouna 
Subclases: Ninouna 
Gráfica de Colaboraciones: 3. General 
Descripción: Registro de los documentos que ha entregado cada aspirante a 
orofesor. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos de esta clase por medio de la identificación del aspirante e 
indicación del documento a borrar (usa DOCTOS(2)). 
Modificar la base de datos. 
Leer v visualizar los ob'etos de esta clase sin modificarlos. 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Pérez: AfTedondo 
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Capltulo 7.Apltcaclón 

Contratos: 
5. Agregar objetos de documentos entregados de acuerdo a la clave del 
aspirante. 
Seleccionar la clase de documento a través de su clave (usa DOCTOS(2)). 
Asociar la clase de documento y el aspirante por sus claves. 
agregadoctoent ( ) return booleano 
Validar que sólo se permita una clave de documentos por aspirante. 
valida (clave_asp, clave_doctos) return booleano 

Clase: EVLASPR 
Suoerclases: Ninauna 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de Colaboraciones: 3, General 

Concreta 

OescriDción: Relación de los resultados de las evaluaciones de los asoirantes. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar evaluaciones indicando la clave de aspirante y ta cable de la evaluación. 
Modificar las calificaciones y observaciones de los aspectos evaluados 
identificando al aspirante por su clave. 
Visualizar las evaluaciones y resultados por medio de la indicación de la clave 
de aspirante. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: 
6. Agregar resultados de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes. 
Seleccionar las evaluaciones deseadas (usa EVLCNES(2)). 
Seleccionar los aspectos de evaluaciones deseadas {usa ASPCTOS(2)). 
Validar que sólo se permita una clave de evaluación por aspirante. 
validación (clave_eval,clave_asp) return boolean 
agregaevlaspr ( ) return booleano 

Lourdes Mont1el García 
Isabel Pf!re= Arredondo 
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Capitulo '7 .Apllcaclón 

Clase: EXPLBRAL Concreta 
Sunerclases: Ninauna 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descrtoción: Experiencia laboral v su evaluación como referencia laboral. 
Responsabllldades Privadas: 

Borrar referencias laborales de un aspirante por medio de la clave de aspirante 
y el folio de la referencia a borrar. 
Modificar tas referencias laborales de un aspirante por medio de la clave de 
aspirante. 
Visualizar las referencias por medio de la indicación de la clave de aspirante. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: 
7. Agregar objetos de referencias laborales a través de la clave de aspirante. 
Agregar referencias laborales a un aspirante por su clave. 
agregareflab ( ) return booleano 
Obtener folio en base a la clave de aspirante. 
folioreflab (clave_asp) return string 

Lourdes Montiel Garcia 
Isabel Pérez ArTedondo 
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Capitulo 7.Apllcaclón 

Clase: ROSCNS Concreta 
SunercJases: Ninouna 
Subclases: Ninouna 
Gráfica de Colaboraciones: 3, General 
Descripción: Representa el requerimiento de un profesor que es emitido por un 
coordinador de área al Dento. de Personal Docente. 
Responsabilidades Privadas: 

Capturar Jos datos del personal docente requerido. 
Obtener un folio por requisición en base al ciclo escolar y un número 
consecutivo. 
Seleccionar el coordinador que genera la requisición (usa COORDN(2)). 
Seleccionar el área académica (usa AREACDM(2)). 
Seleccionar la asignatura (usa ASGNTRA(2)). 
Relacionar el área académica y la asignatura (usa AAREASIG (1 )). 
Seleccionar al responsable de cubrir la vacante (usa RSPNSBLS{2)). 
Modificar atributos del objeto a través del ciclo y el folio de la requisición. 
Visualizar atributos del objeto con el ciclo y el folio de la requisición. 
Buscar el personal docente más adecuado (usa ASPRNTS{3)). 

La selección se efectuará de acuerdo a las claves del área académica y 
asignatura de la requisición contra los mismos datos registrados para los 
aspirantes. Se verificará de la selección anterior. aquéllos que cumplan con el 
horario requerido. Se desplegarán aquellos aspirantes que cumplan con los 
requisitos. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: Ninguno 

Lourdes Mont1ef Garc1a 
)sab1:1J Perez Ar-redondo 
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Capitulo 7 .Apllcaclón 

Clase: PRFSRES Concreta 
Sunerclases: Ninauna 
Subclases: Nmauna 
Gráfica de Colaboraciones: General 
Descrioción: Reoistro de orofesores. 
Responsabilidades Privadas: 

Agregar objetos de la clase profesores. 
Generar la clave de profesor con: los dos primeros dlgitas del ano del sistema 
y los otros cuatro digitos con un consecutivo de acuerdo a los profesores de 
ese año. 
Seleccionar el sector económico (usa SCTRESEC(2)}. 
Seleccionar el grado académico (usa GRDOACDM(2)). 
Relacionar con la clave de aspirante para acceder a toda la información 
capturada para el aspirante (usa ASPRNTES(3)). 
Actualizar el estado de pertenencia del objeto aspirante (usa ASPRNTES(4)). 
Asignar la categorfa de pago que se le corresponde (usa CTGRIAS(2)). 
Calcular la antigüedad del profesor. 
Borrar un objeto de profesor por medio de su clave. 
Verificar Ja posibilidad de borrar un objeto si es que en las clases no existe la 
clave de ese profesor. 
Modificar objetos de profesor a través de la clave de profesor y a través de la 
clave de aspirante modificar esos otros atributos. 
Modificar el grado académico y redeterminar la categoria de pago 
correspondiente. 
Visualizar atributos de profesor a través de la clave de aspirante (usa 
ASPRNTES{3)). 
Inicia el proceso de agregar nuevos objetos en su historia académica (usa 
HSTRIAC{B)). 
Inicia el proceso de agregar nuevos objetos de desarrollo profesional (usa 
DESPROF{9)). 
Modificar la base de datos. 

Contratos: 
1 O. Leer y desplegar los atributos de profesor por clave de profesor. 
leeprofesor ( ) retum PRFSRES 
desolieaa CPRFSRES) 

Lourdes Mont1ol Garcia 
Isabel Pérez A"edondo 
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Capitulo 7.Apllcaclón 

Clase: HSTRIAC Concreta 
Suaerclases: Ninciuna 
Subclases: Ninouna 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descripción: Representa el compendio de la formación académica de un 
orofesor. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar un objeto de historia académica. identificándolo con la clave de profesor 
y la clave de estudios. 
Modificar los atributos de los objetos visualizando Jos estudios que de él se 
tengan registrados. pero no se puede modificar la clave de estudio. 
Visualizar los atributos de la historia académica por medio de la clave de 
profesor. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: 
8. Agregar objetos de la historia académica de una persona. 
Seleccionar los estudios del profesor (usa ESTOIOS(2)). 
Seleccionar la institución educativa referida (usa UNVRSDD{2)). 
Capturar los datos restantes. 
Dar de alta un registro de historia académica. 
agregahistoria {HSTRIAC) return booleano 

Clase: DESPROF 
Sunerclases: N1nauna 

Abstracta 

Subclases: CURSOS. PBLCNES. DSTNCNES, INVSTGCNS, EXPDCNTE, 
CNFRNCIA. 
Gráfica de Jerarauia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descripción: Representa las actividades profesionales complementarias de un 
orofesor. 

Lourdes MonloE'I G.-1rc1<1 
ls<1!"let Pere:: Arrt'H!Ondo 
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Responsabilidades Privadas: 
Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: 
9. Agregar objetos de la clase apropiada al profesor. 
Dar de alta objetos de la clase apropiada. 
agregades(clave_prof) return boolean 
Generar el número de folio del objeto de acuerdo a la clave de profesor. 
foliodes (clave_prof) retum string 

Clase: CURSOS Concreta 
Sunerclases: DESPROF 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de Jerarauia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4~ General 
Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un orofesor a los cursos. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Estas resoonsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 
Contratos: 

9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Lourdes Mon1m1 Garcla 
Isabel Perez Arrudondo 
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Clase: DSTNCNES Concreta 
Suoerclases: DESPROF 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de .Jerarauia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un nrofesor a las distinciones recibidas. 

Responsabilidades Privadas; 
Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Estas responsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 

Contratos: 
9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Clase: PBLCNES 
Suoerclases: DESPROF 
Subclases: NinQuna 
Gráfica de .Jerarquia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4. General 

Concreta 

Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un orofesor a los trabaios oublicados. 
Responsabilidades Privadas; 

Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a Ja clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos 

Estas resoonsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 
Contratos: 

9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Lourdus t.1ont1el Garc1J 
Isabel Perez Arredondo 

Página 194 



C•pttulo 7 .Apllceclón 

Clase: JNVSTGCNS Concreta 
Suoerclases: DESPROF 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de .Jerarauia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un orofesor a las investiaaciones realizadas. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Estas resoonsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 
Contratos: 

9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Clase: CNFRNCIA Concreta 
Sur>erclases: DESPROF 
Subclases: Ninauna 
Gráfica de Jerarauía: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4, General 
Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un orofesor a las conferencias. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Estas resoonsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 
Contratos: 

9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 
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Clase: EXPDCNTE Concreta 
Suoerclases: DESPROF 
Subclases: Ninouna 

Gráfica de "erarauia: 2 
Gráfica de Colaboraciones: 4. General 
Descripción: Representa dentro las actividades profesionales complementarias 
de un profesor a la exneriencia docente. 
Responsabilidades Privadas: 

Borrar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Modificar objetos de un profesor de acuerdo a la clave de profesor y al folio. 
Desplegar objetos de un profesor de acuerdo a Ja clave de profesor y al folio. 
Modificar la base de datos. 

Estas resoonsabilidades las hereda de la clase DESPROF. 
Contratos: 

9. Agregar objetos de la clase al profesor. 
Este contrato lo hereda de la clase DESPROF. 

Clase: CNTRTOS Concreta 
Sunercfases: Ninauna 
Subclases: Ninouna 
Gráfica de Colaboraciones: General 
Descripción: Representa el contrato que se emite una vez que se ha dado el 
evento de contratación. 
Responsabilidades Privadas: 

Agregar un objeto de contratos con base en la clave de profesor. 
Seleccionar el profesor al que pertenece el contrato (usa PRFSRES(10)). 
Generar el folio del contrato: los 4 primeros dígitos son el año en el que se 
genera el contrato y los siguientes 4 serán un consecutivo del número de 
contratos del año indicado. 
Capturar el resto de la información relacionada al contrato. 
Modificar la base de datos. 
Visualizar los obietos del orofesor aue se han aenerado. 

Contratos: Ninauno 

Lourdes Monhel Garc:ia 
Isabel Perez Arredondo 
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Clase: BJASPRF Concreta 
Superclases: Ninquna 
Subclases: Ninquna 
Gráfica de Colaboraciones: General 
Descrlnclón: Ba'ar v reinaresos de orofesores. 
Responsabilidades Privadas: 

Añadir registros de los ciclos en que un profesor se dá de baja sin permitir 
ingresar la fecha de reingreso ni la clave del coordinador que lo reingresa. 
Seleccionar la clave de profesor a dar de baja (usa PRFSRES(10)). 
Seleccionar la causa de baja (usa CAUSABJA(2)). 
Seleccionar el coordinador que lo dá de baja (usa COORDN(2)). 
Borrar objetos de un profesor que han sido registrados siempre y cuando no 
tenga fecha de reingreso. el acceso es a través de la clave de profesor. 
Modificar atributos de objetos de un profesor que han sido registrados, los 
atributos susceptibles de modificación son: observaciones. tipo de baja y la 
fecha de reingreso. 
Seleccionar el coordinador que reingresa a un profesor (usa COORDN(2)). 
Visualizar los objetos registrados de un profesor a través de la clave de 
profesor. 
Modificar la base de datos. 

Contratos: Ninguno 

Lourdes Monllel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 
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7.1.3 Diagramas de .Jerarqula 

En este punto se presentan los diagramas de las jerarqufas que se 

encontraron durante el desarrollo de la metodologfa. 

CATALOGOS 

Jerarqula de Catétogos 
Diagrama de Jerarqula 1 

Lourdes Monllel Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 

DESPROF 

Jerarqula de Desarrollo Profesional 
Diagrama de Jerarqule 2 
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7.1.4 Gráficas de Colaboraciones 

En este punto se presentan las diversas gráficas de colaboraciones derivadas del 

desarrollo de la metodologla. 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

Gráfica General de Colaboraciones 

SJASPRF 

CNTRTOS 
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Subsistema 
Calélogos 

Subsistema 
Reclutam1anto y 
Selecclón de 
Personal 

Lourdes Montrel Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 

BJASPRF 

Subsistema 
de Currlcula 
de Profesores 

Gráfica General de Colaboraciones 

(Mayor Nivel de Abstracción) 

Capltulo 7 .Apllcaclón 

CNTRTOS 
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7 .1.5 Diagramas y Tarjetas de Subsistemas 

En este punto se muestran los diagramas de subsistemas que también muestran las 

colaboraciones que se dan en su Interior, asl como las tarjetas de subsistemas que 

nos permiten tener una visión más globalizadora del funcionamiento del sistema. 

RQSCNS 

Lourdes Monliel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

Subsistema 
de Reclutamient 
y Selección de 
Personal 

Gráfica de Colaboraciones 3 
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Subsistema: Reclutamiento y Selección de Personal 

Clases: AAREASIG, ASPRNTES, ROSCNS, DOCTOSENT, EVLASPR. 

Gráfica de Colaboraciones: 3 

Descripción: Se encarga de llevar el registro y control del proceso de 
reclutamiento y selección de personal docente. Para ello agrega, modifica, borra 
y/o consulta información referida a los datos generales de un aspirante, las 
asignaturas que está dispuesto a impartir. los documentos que Ja institución tiene 
definidos y que el aspirante ya ha entregado y los resultados de fas evaluaciones 
aplicadas. Por otro lado, se encarga del control de las requisiciones desde su 
generación hasta que se ha cubierto una vacante. 

Contratos: 
1. Agregar objetos en los que se relacionan claves de aspirantes, área académica 
y asignatura para las asignaturas que un aspirante está dispuesto a impartir. 

Server: AAREASIG 
3. Consultar objetos de aspirantes identificados a través de la clave de aspirante. 

Despliega información relacionada con un aspirante tanto aquélla que maneja 
directamente este objeto como la que es manejada por otras clases. 

Server: ASPRNTS 
4. Asignar o cambiar el estado de pertenencia al objeto aspirantes. 

Esta operación se realiza para identificar aquellos aspirantes que ya han sido 
contratados (profesores) y los que no. 

Servar: ASPRNTS 
5. Agregar objetos de documentos entregados de acuerdo a la clave del aspirante. 

Permite la ca_ptura de nuevos objetos de documentos entregados por aspirante, 
realizando una validación para no repetir documentos por aspirante. 

Server: DOCTOSENT 
6. Agregar o modificar los resultados de evaluaciones aplicadas a Jos aspirantes. 

Esta op1::iré::li.;iU11 d~igna calificaciones y comentarios a las evaluaciones de 
aspirantes. 

Server: EVLASPR 

Lourdes Mon11el García 
Isabel Perez Arredondo 
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Lourdes Montiel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

7 

7 
EXPLBRAL 

Subsistema 
Currlcula de 
Profesores 

PBLCNES 

1OSTNCNES1 

l INVSTGCNS 1 

1 CNFRNCIA 1 

1 EXPOCNTE 1 
1 

Gráfica de Colaboraciones 4 

Capitulo 7 .Apllcacl6n 
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Subsistema; Curricula de Profesores 

Clases: EXPLBRAL, HSTACDM. DESPROF, CURSOS, PBLCNES, 
DSTNCNES. INVSTGCNS. CNFRNCIA, EXPDCNTE. 

Gráfica de Colaboraciones: 4 

Descripción: Se encarga de llevar el registro y control de la currfcula de 
profesores. Lo que implica Ja actualización de los registros relacionados con un 
profesor de: cursos. publicaciones. investigaciones, distinciones, conferencias y 
experiencia docente. Además de la actualización de la historia académica asl 
como de la experiencia laboral. 

Contratos: 
7. Agregar o modificar objetos de referencias laborales. 

Esta operación es invocada por la clase de aspirantes con la finalidad de 
registrar las referencias laborales dadas por un aspirante y otorgarles una 
calificación. constituyendo el registro de la experiencia laboral en el futuro. 

Servar: EXPLBRAL 
8. Agregar o modificar objetos de la historia académica de una persona. 

Esta operación es invocada por la clase de profesores para llevar registro de Ja 
historia académica de un profesor. 

Servar: HSTRIAC 
9. Dar de afta objetos relacionados con el desarrollo profesional de un profesor. 

Este contrato permite actualizar los registros del desarrollo profesional de 
profesores. Jo cual se ejecuta de acuerdo al método establecido en cada una de 
las clases que lo heredan. 

Este contrato es definido por DESPROF y soportado por CURSOS, PBLCNES, 
DSTNCNES, INVSTGCNS, CNFRNCIA, EXPDCNTE. 

Server: CURSOS, PBLCNES, DSTNCNES, INVSTGCNS, CNFRNCIA, 
EXPDCNTE. 

Lourdes Montiel Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 
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Subsistema 
de Catálogos 

AREACOM 

ASGNTRA 

CTGRIAS 

Lourdes Monliel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 
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2 

2 
CATALOGOS 

ASPCTOS 1 DOCTOS 

1 CA~SABJA 1 : . . 1. DLGCNES 

.''., 1-:.~~1:°.':lC::LT," •:__'.. 1. PSES 

- , , , ESTDIOS 

UNVSOO 

GROOACO 

SCTResecj 

RSPNSBLS 1 
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Subsistema: Catálogos 

Clases: AREACDM. ASGNTRA. CTGRIAS, EVLCNES, ASPCTOS. 
CAUSABAJA, FNTRCL T. COORDN, DOCTOS, DLGCNES, PSES, ESTDIOS, 
UNVSDD.GRDOACD,SCTRESEC.RSPNSBLS.EDOS. 

Gráfica da Colaboraciones: 5 

Descripción: Se encarga del mantenimiento de los catálogos que hacen posible 
el funcionamiento del sistema. También se encarga de consultar información que 
otras clases y otros subsistemas pueden utilizar, sin cambiarla. 

Contrato•: 
2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras clases. 

Permitir a las clases que requieren hacer uso de la información contenida en los 
catálogos hacerlo. 

Este contrato es definido por CATALOGOS y soportado por AREACDM, 
ASGNTRA, CTGRIAS, EVLCNES, ASPCTOS, CAUSABAJA, FNTRCL T, 
COORDN. DOCTOS, DLGCNES. PSES, ESTDIOS. UNVSDD. GRDOACD, 
SCTRESEC, RSPNSBLS. EDOS. 

Servar: AREACDM. ASGNTRA, CTGRIAS. EVLCNES, ASPCTOS, 
CAUSABAJA. FNTRCL T. COORDN, DOCTOS, DLGCNES. PSES. ESTDIOS, 
UNVSDD,GRDOACD,SCTRESEC,RSPNSBLS,EDOS. 

7.1.6 Tarjetas de Contratos 

A continuación se presentan las tarjetas en donde se formaliza la definición de los 
contratos que se han definido a Jo largo del sistema, asl como los clientes y 

servidores de cada uno. 

Lourdes Monl1el Garcia 
Isabel Perez Arredondo 

Página 206 



C•pltulo 7.Apllcaclón 

Contrato 1: Agregar objetos del tipo AAREASIG. 

Servar: AAREASIG 

Cliente: ASPRNTS 

Descripción: Se encarga de agregar objetos en los que se relacionan claves de 
aspirantes. área académica y asignatura para conocer las asignaturas que cada 
aspirante puede impartir. · 

Contrato 2: Consultar información de los catálogos y permitir su uso por 
otras clases. 

Server: CATALOGOS 

Cliente: ASPRNTS. AAREASIG. DOCTOSENT. EVLASPR. PRFSRES, 
HSTRIAC, BJASPRF, REQSCNS. 

Descripción: Se encarga de consultar la información de los diversos catálogos, 
la cual es utilizada por otras clases y subsistemas en el sistema. La consulta de 
dicha información no implica su modificación. 

Contrato 3: Consultar objetos de aspirantes y sus atributos. 

Server: ASPRNTS 

Cliente: RQSCNS, PRFSRES 

Descripción: Se encarga de desplegar información relacionada con Jos 
aspirantes, tanto aquella información que se relaciona directamente con él, como 
Ja que se relaciona y es manejada por otras clases .. 

Lourdes Monhel Garcla 
lsabol Pérez ArTedondo 
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Contrato 4: 
aspirantes. 

Asignar o cambiar el estado de pertenencia al objeto 

Server: ASPRNTS 

Cliente: PRFSRES 

Descripción: Se encarga de cambiar el estado de pertenencia de los aspirantes 
con el objeto de identificar a aquéllos que ya han sido contratados (profesores) y 
los que no. 

Contrato 5: Agregar objetos del tipo de documentos entregados por los 
aspirantes. 

Servar: DOCTOSENT 

Cliente: ASPRNTS 

Descripción: Se encarga de agregar objetos de documentos entregados por 
aspirante, realizando la validación para no permitir duplicación de documentación 
por aspirante. 

Contrato 6: Agregar o modificar resultados de evaluaciones. 

Server: EVLASPR 

Cliente: ASPRNTS 

Descripción: Se encarga de asignar calificaciones y comentarios a las 
evaluaciones aplicadas a los aspirantes a través de una asociación de la clave del 
aspirante. la clave del tipo de evaluación y la clave del aspecto a evaluar. 

Lourcte,; MontmL Garc1:::i 
lsab._.! Pere;- Arredondo 
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Contrato 7: Agregar o modificar objetos de referencias laborales. 

Servar: EXPLBRAL 

Cliente: ASPRNTS 

Descripción: Se encarga de agregar o registrar objetos de referencias laborales 
dadas por un aspirante y otorgarles una calificación, constituyendo el registro de la 
experiencia laboral de un profesor en el futuro. 

Contrato 8: Agregar o modificar objetos de la historia académica de un 
profesor. 

Servar: HSTR/AC 

Cliente: PRFSRES 

Descripción: Se encarga de agregar o modificar objetos para llevar el registro 
de la historia académica de un profesor. Esto a través de la clave de profesor. 

Contrato 9: Agregar objetos relacionados con el desarrollo profesional de 
un profesor .. 

Server: DESPROF 

Cliente: PRFSRES 

Descripción: Se encarga de actualizar los registros de desarrollo profesional de 
profesores, lo cual se ejecuta de acuerdo al método establecido en cada una de 
las clases que lo heredan. 

Lourdes Mont1e1 Garcla 
Isabel Perez Arradondo 
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Contrato 10: Consultar Jos objetos de profesor y sus atributos. 

Servar: PRFSRES 

Cliente: BJASPRF, CNTRTOS 

Descripción: Se encarga de permitir la consulta de los diversos atributos del 
objeto profesor y compartir Ja información con aquellas clases o subsistemas que 
la requieran sin permitir su modificación .. 

Lourdes Monliel Garc:/a 
Isabel Pérez Arredondo 
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7.2 Aplicación de la Metodologia de Edward Yourdon 

7.2.1 Identificación de Clases&Objetos 

C lases&O bjetos Identificados 

Lourdes Montiel Gercla 
Isabel Pérez Arredondo 
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7.2.2 Identificación de Estructura 

Estructuras Identificadas no. 1 

1 

i (~~~·] 
- ____ ____¿·.::_....._ ---

g g g~-~~~ 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 

Estructuras Identificadas no. 2 
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RECLUT ... MIENTO Y 
SELECC•ON 

Aspirantes 
Paises 
Estados 
Delegaciones 
Grdo.Académ1co 
Fuonte de 
Reclutamiento 
Areas acadOm. 
Asignaturas 

Documentos 
(entregados) 

Documentos 
Evaluaciones 

Evaluaciones 
Aspectos deEv. 

Experiencia 
Laboral 

REQUISICIONES 
DE PERSONAL 

Requisiciones 
Coordinadores 
de área. 
Responsable 
de segu1m1enlo 

Profesores 
Aspirantes 
Paises 
Estados 
Oelegaclune5 
Grado Académico 
Fuente de 
Reclutamiento 
Seclor Económico 
Aroas Académicas 
Asignaturas 

Documentos 
(entregados) 
Documentos 
Evaluaciones 

Evalauciones 
Aspectos do Ev 

E•ponenc1a Lab. 
H1slor1a Académica 

Es ludios 
Universidades 

Cursos tomados 
Distinciones 
Pubhcacrones 
lrweshgacmnes 
Conleronc1as 
Expononcin Ooconlo 

1 CONTRAT ... C10N 1 
Contratos 
Credenclales 

Materias Identificadas 

Lourdes MonUol Garcla 
Isabel Pérez Arrodondo 
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Ba¡as y reingresos 
do Profesores 

profesores 
causas de baja 
coordinadores 
de área 

Pal&eS 
Estados 
Delogac1ones 
Grado Académico 
Estudios 
Universidades 
Documentos 
Eval:..iac1ones 
Aspectos de ov. 
Responsables do 
sogu1m1ento do 
roqu1s1c1onos 
Coordinadores de 
are a 
Categorias 
Sectores Econ. 
Fuontos do 
Reclutamiento 
Aroa~ 
Académicas 
Asignaturas 
Causas de ba¡a 
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Pal~ 

Cl:l...,durf2l[ad) 1 
,-__ ""'_"_··-·~ 1 

0a..ectur(6)[0ld] 
C..e. Pals e7Ur(2l (Odl 
C\a Edo "8c. ctu"{2) [Od) 

,, e.e Oe1egaeioro<hlr(2Jlod) 
~ C\.QGdo Acad dcr(1)(0d) 

O.O F'8Redld"Dr(1)(ad) 
Apolhdopa~ dur(20) 
Aó>el•do Mt""1D duit201 

r~~~=~onl(6) 
1 RegiSlrOFedef"al 

1 :.~~d'er113) 
! D<recaonc;hlr(30) 
1 Teléfor"o chll"(10) 

Estadocse~a 
apn.llosorusdur(1) 

dtSp ""'ªºtu-es lrt(2J 
dosp lem\k.nn •rt(2) 
dls.pJnaonurtos•rt(2J 
dlsp Bn\ITUl1l)S •nl(2) 
d•sp 1noo rner •ttf21 
dosp 18m"lm0f onl(2J 
dosp1nao~1rte21 

dl&pl8ml.flit\ll!Slnl(2) 

d•sp '"ªº ""etn!S •raf2) 
dospte<TT\ ... emo.<S•rc(21 
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~ C..e~ra....,d'D16Jjclod) 
Fc»o Chlr(2) todJ 
~IOdur(40) 

Cailic;JOOOffl(1) 

"""""°"""""' (rTtiSl;ll\Q)lrt(4) 

~ctnr(40) 

°'"'°°Ondo.!L<o 
~ctnr(40) 

1't>rrbradelJOle 
omll!doalodur(40) 

TeleforodliJl"(10) 
E--.s.6n ct'Of'(5) 
Ctlsor.ooe78S char(OOJ 

Atributos Identificado& no. 1 

Lourdes Mon11el Garc1a 
Isabel Percz Anedondo 
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7.2.5 ldentlficaci6n de Servicios 

Clases&Objetos identificados como catálogos: 

ESPECIFICACION 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS 

DESCRIPTIVOS 

DEFINICION DATOS 

ATRIBUTOS $1EMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACION 

PROPOSITO 

ATRIBUTOS 

DESCRIPTIVOS 

DEFINICION DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

EsPEC1F1CAC•ON 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS 

DESCRIPTIVOS 

0EF1N1C10N DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourde~ f,1onhel G¡ircia 
lsat>el Pe'e~ Arredondo 

DELEGACIONES 

CatáloQo de deleQaciones o municioios 

Alta. baja, modificación y consulta 

Clave char(2) [cid) 

Nombre chart40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

PAISES 

Catáloao de nacionalidades 

Alta, baja. modificación y consulta 

Clave char(2) [""lid) 

Nombre chart40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

ESTADOS DE LA REPUBLICA 

Catáloao de estados de la reDública mexicana 

Alta, baja, modificación y consulta 

Clave char(2) (oíd] 

Nombre charl40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 



ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINJCION DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes Monliel Garcfa 
Isabel Pérez Arredondo 

C•pltulo T .Apllc.clOn 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

Alta. baia, modificación v consulta 

Catáloao de fuentes de reclutamiento 

Clave Char(2) [oid] 

Nombre Char(40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 
mediante su consulta 

AREAS ACADEMICAS 
Catáloao de Areas Académicas 

Alta, ba·a. modificación v consulta 

Clave char(2) [oid] 

Nombre charf40l 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

ASiGNATURAS 

Catálooo de asionaturas 

Alta. baia, modificación v consulta 

Clave del área académica a la que perlenece la 

asignatura char{2) {oid] 

Clave char(2) [cid] 

Nombre char(40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 
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ESPECIFICACIÓN 

PROPOSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

0EFINICION DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATR1BUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFIN1CION DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Loun1es r.ionllel Garc•a 
Isabel Perez Arredondo 

C•pltuto 7 .Apllc•clOn 

DOCUMENTOS 
CatBlono de Documentos 

Alta, ba·a. modificación v consulta 

Clave char(2) (cid] 
Nombre del documento chart40l 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

EVALUACIONES 

Catáloao de Evaluaciones 

Alta. baia modificación v consulta 

Clave char(2) [oid] 

Nombre de Ja evaluación chart40l 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

ASPECTOS DE EVALAUCIONES 

Catálogo de Aspectos calificados de las 

evaluaciones 

Alta. baia, modificación v consulta 

clave de la evaluación char(2) {oid] 

Clave char(2) {oid} 

Nombre del asoecto a evaluar charf40l 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta y en relación a la evaluación 

de oue son oarte. 
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ESPECIFICACION 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

0EFINICl0N DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

EsPEC1F1CAC10N 

PROPOSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

0EFINIC\0N DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes Monllel Garcla 
Isabel Pérez A.rn!tdondo 

Cfflltulo 7 .Apllcac:lón 

COORDINADORES DE AREA 
Catátoao de Coordinadores de Area 

Alta. baia. modificación v consulta 

Clave char(2) (oid) 

Nombre del coordinador char/40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO DE REO. 

Catálogo de Responsables del seguimiento de 
reauisiciones 

Alta, bata. modificación v consulta 

Clave char(2) [cid] 

Nombre del resoonsable char/40> 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 
mediante su consulta 

SECTORES ECONOMICOS 
Catáloao de Sectores económicos 

Alta. baia. modificación v consulta 

Clave char(2) [cid} 

Nombre del sector económico char(40) 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 



ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

0EFlNIClóN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes Mont•ot Garc• .. 
Isabel Perez Arredondo 

Capitulo 7.Apllcaclán 

CATEGORIAS 

Cataloao de cateaorias de caco de orofesores 

Alta, baia. modificación v consulta 

Clave char(2) [oid) 

clave del grado académico ch ar( 1) [cid] 

Nombre char(40) 

antigüedad int(1) 

salario floatfB. 21 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

CAUSAS DE BAJA 

Catalooo de Causas de ba·a 

Alta. ba·a. modificación v consulta 

Clave char(2) [01d] 

Oescrinción de la causa de ba'a chart40'1 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

GRADOS ACADEMICOS 

Catáloqo de orados académicos 

Alta. ba"a. modificación v consulta 

Clave char(1)[oid] 

Nombre cflart201 

Despliegue o reporte del contenido del catalogo 

mediante su consulta 
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EsPEC1F1CAc10N ESTUDIOS PROFESIONALES 

PROPÓSITO CatáloQo de Estudios nrofesionales 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta. ba'a, modificación v consulta 

DEFINICIÓN DATOS Clave char(3) [oid] 

Clave de grado académico char(1 )[cid] 

Nombre charfSO> 

ATRIBUTOS SIEMPRE Despliegue o reporte del contenido del catalogo 

0ER1VABL.t;.S mediante su consulta, en relación su grado 

académico. 

ESPECIFICACIÓN UNIVERSIDADES 

PROPOSITO Catéloao de Universidades 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta. baia. modificación v consulta 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Clave char(3) [oid) 

Nombre de la institución char(60) 

Tino de Institución fPública /Privada> fcharf1 l 

Despliegue o reporte del contenido del catálogo 

mediante su consulta 

De las Clase&Objetos anteriormente mostrados se ha definido la siguiente 

plantilla de los servicios que tienen, y se ha generalizado debido a que su 

comportamiento es común: 

Servicios 

Alta 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Péraz Arredondo 

Descrioción 

Se deberá generar la clave de la clase involucrada. un 

consecutivo, el cual deberá ser de uno a hasta tres digitos de 

acuerdo a la definición de cada clase y permitirá ta captura de la 

descnpción. Al finalizar se almacenarán a éstos en el medio t1s1co. 

En los casos que la clase involucrada tenga relación con otra se 

deberá hacer uso de ésta en forma de consulta. y poder hacer la 

referencia. 
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Modificación 

Baja 

Consulta 

Lourdes Mon11a1 Garc1a 
Isabel Pere;,: Arredondo 

Capitulo 7.Apllc•clón 

Mediante el despliegue de los objetos de cada clase se deberá 

permitir la selección del objeto a modificar, del cual sólo se podrá 

modificar la descripción. Al finalizar la edición se almacenarán a 

éstos en el medio ffsico. 

En los casos de que la clase involucrada tenga relación con otra, 

no deberá permitir el cambio de la clave de ésta cuando sea 

identificada como oid. 

Este evento implica borrar el objeto identificado mediante la clave 

de la clase involucrada; al identificar el registro se deberá verificar 

en las clases que hagan uso de ella, si existe no se permitirá la 

eliminación del objeto. 

Una vez identificado el registro se procederá a eliminar el mismo 

del almacenador fisic:o. 

Se podrá visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 



Clases&Objetos principales: 

ESPECIFICACION 

PROPOSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes Montiel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

Capltulo 7 .Apllcaclón 

ASPIRANTES 

Aspirantes a profesor, forman la cartera de Personal 
Docente 

Alta, baia, modificación v consulta 

Clave char(6) [oid] 

Clave de delegación I municipio char(2) [cid] 
Clave de pafs/nacionalidad char(2) (cid] 

Clave de estado de nacimiento char(2) [cid] 

Clave fuente de reclutamiento char(2) [cid] 

clave del grado académico char(1) [cid] 
Apellido paterno char(20) 

Apellido Materno char(20) 

Nombre(s) char(20) 
Fecha de nacimiento int(6) 

Registro Federal de Coritribuyentes char(13) 
Sexo char(1) 

Dirección char(30) 

Teléfono char(10) 
Estado de pertenencia a profesores char(1) 
disp. inicio lunes int(2) disp.term.lunes int(2) 

disp.iniclo martes lnt(2) disp.term.martes lnt(2) 
disp.inicio miér. int(2) disp.term.miér. int(2) 

disp.inlclo jueves int(2) disp.term.jueves int(2) 
disn.inicio viernes intl2l dlsa.term.viernes intl2l 

Despliegue de los aspirantes en la cartera, los 

cuales son los que tienen el valor 'N' en el estada de 

oertenenecia a orofesores. 
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Servicios 

Alta 

Baja 

Capitulo 7 .Aplicación 

Descrioción 

Para dar de alta objetos en la clase de aspirantes se deberá 

generar la clave del aspirante con la siguiente nomenclatura: los 

dos primeros dlg1tos serán el año de la fecha del sistema y los 

últimos cuatro dígitos serán un consecutivo de acuerdo a los 

aspirantes que se tengan en la clase del año que indica los dos 

primeros dlgitos. Debera permitir la captura de los atributos de la 

clase(todos son requeridos) al obtener los elementos necesarios 

para obtener el RFC, mediante el siguiente mecanismo se 

obtendrá tomará las dos primeras letras del apellido paterno, la 

primer letra del apellido materno, y la primer letra del nombre, si 

tiene más de un nombre y el primer nombre es MARIA o JOSE 

deberé tomar la primer letra del segundo nombre; a estas letras 

se le concatenará la fecha de nacimiento con el siguiente orden: 

año, mes, dia. Con el RFC obtenido se realizará una búsqueda 

con la finalidad de identificar al aspirante o profesor que tenga el 

mismo RFC. sino existe algún objeto con éste procederá la 

captura de los atributos faltantes del objeto y le asignará al 

estado de pertenencia de profesores una 'N'. 

Para los atributos que hacen referencia a otras clases se deberá 

hacer uso de ellas en modo de lectura. Una vez capturados los 

datos generales se precederé a capturar las áreas académicas y 

asignaturas en que puede impartir clase, una vez que se termine 

se procederá a ouardar el ob"eto canturado. 

Se deberé identificar el objeto a borrar por medio de la clave de 

aspirante y sólo se podrán borrar objetos de la clase al detectar 

si no hay información en las clases de documentos entregados, 

evaluaciones y referencias laborales. Si procede el borrado 

deberá borrarse los objetos de áreas académicas y asignaturas 

del ob eta. 
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Modificación 

Consulta 

Capitulo 7 .Ap11cacl6n 

Se deberá identificar el objeto a modificar por medio de Ja clave 

de aspirante y procederá a permitir el cambio de los diferentes 
atributos, cuando se modifique el nombre o fecha de nacimiento 

se deberá indicar que se modificará el RFC y se volverá a validar 

al sujeto, con opción de cancelar o continuar, en caso de 
encontrar otro objeto con el RFC obtenido deberá indicarse y 
regresar los valores anteriores. Al finalizar los cambios deberán 

almacenarse en el medio flsico. También deberá permitir la 

modificación de los objetos de áreas académicas y asignaturas 
del aspirante indicado. 

Se deberá identificar el objeto a consultar por medio de la clave 

de aspirante y mostrar los atributos del objeto solicitado, asl 
como las áreas académicas v asianaturas oue tiene reaistradas. 
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ESPECIFICACIÓN AREAS - ASIGNATURAS DE ASPIRANTES 

PROPÓSITO Relación de las áreas académicas y asignaturas 
aue ouede dar un asoirante 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta, baia v consulta 

PARA METRO Clave de asoirante 

DEFINICIÓN DATOS Clave de aspirante char(6) [oid] 

Clave del area académica a la que perlenece la 
asignatura char(2) [cid] 

Clave de la asionatura charC2l foidl 

ATRIBUTOS SIEMPRE Listado de las áreas académicas y asignaturas que 

DERIVABLES 

Servicios 

Alta 

Baja 

Consulta 

ouede dar un asoirante lo orofesor\. 

Descrioción 

Se permitirá la selección de las áreas académicas mediante su 

consulta, una vez indicada la clave se permitirá seleccionar las 

asignaturas de la área académica correspondiente; 

seleccionada se guardarán asociadas a la clave del aspirante indicada. 

Al finalizar se almacenaran a éstos en el medio flsico relacionadas con 

la clave de aspirante indicada. Las clases de áreas académicas y 

asionaturas deberan ser utilizadas en forma de consulta. 

Este evento implica borrar el objeto identificado mediante la clave de 

aspirante y las claves de área académica y asignaturas, la cual será 

mediante el despliegue de las mismas por aspirante y selección de 

éstas. 

Una vez identificado el registro se procederá a eliminar el mismo del 

almacenador fisico. 

Se podril visualizar o utilizar la información de la clase mediante la 

clave de asoirante la cual no oodrá ser modificada. 
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ESPECIFICACION DOCUMENTOS ENTREGADOS DE ASPIRANTES 
PRl~POSITO Relación de /os documentos que han entregado los 

asoirantes 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta, baia v consulta 

DEFINICIÓN DATOS Clave de aspirante char(6) [oid] 
(clave del documento ) char(2)[oid] 

Cantidad entregada int(1) 
Fecha de entreoa int/6) 

ATRIBUTOS SIEMPRE Documentos entregados por los aspirantes (o 
DERIVABLES 

Servicio 

Alta 

Baja 

Consulta 

orofesores) con la fecha v cantidad del mismo. 

Descrioción 

Al dar de alta se debe indicar el aspirante al cual se le registrarán 
documentos. esto es por medio de la clave de aspirante. 

posteriormente se hará referencia e la clase de documentos por 

medio de la clave, se debe asegurar que sólo permita una clave 
de documentos por aspirante de forma única, permitir la 

actualización c.ie los demás datos, para la fecha de entrega el 
sistema propondrá la del sistema y para el total de copias 

inicializará con 1. 

Para borrar objetos de esta clase será por medio de la 

identificación del aspirante e indicación del documento a borrar. 

Se realziará mediante el despliegue y selección de los 
documentos asociados a la clave de asoirante. 

Por medio de la clave del aspirante se visualizarán los objetos de 

esta clase, sin oermitir su modificación. 

Lourdas Montlel Garcla 
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ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICION DATOS 

ATRIBUTOS S1Er.•PRE 

' DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes '·lont1el Ga•C•il 
Isabel Pere;:> Arredondo 

Ci1pltulo 7.Apllcnclón 

EVALUACIONES - ASPIRANTES 

Relación de las evaluaciones de Jos asnirantes 

Alta. baia. modificación v consulta 

clave de aspirante char(6) [oid] 

clave de la evaluación char(2} [oid] 

Fecha de aplicación int(6) 

Observaciones chart60J 

Resultados de las evaluaciones y en su momento 

de un promedio de las mismas por aspirante 

(o orofesor). 

ASPECTOS EVALUACIONES - ASPIRANTES 

Calificaciones de los Aspectos evaluados de 

las evaluaciones de los asnirantes 

Alta. modificación v consulta 

._ ·.:we de aspirante char(6} [oid] 

clave de Ja evaluación char(2) (oid] 

clave del aspecto evaluado char(2) [oid] 

Calificación de asoecto evaluado intt1 J 

Resultados de las evaluaciones y en su momento 

de un promedio de las mismas por aspirante 

<o orofesor). 
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Servicios 

Alta 

Baja 

Modificación 

Consulta 

Capitulo 7.Apllc:aclón 

Descriación 

Al dar de alta se debe indicar el aspirante al cual se le 

registrarán evaluaciones. esto es por medio de la clave de 

aspirante, posteriormente se haré referencia a la clase de 

evalauciones por medio de la clave, se debe asegurar que sólo 

permita una clave de la evaluación por aspirante de forma 

única, al dar de alta la evaluación por medio de un proceso 

se deberén dar de alta los aspectos de ésta en referencia al 

aspirante. y finalmente permitir la actualización de los demás 

datos. oara las evaluaciones los valores son del 1 al 4. 

Se debe indicar el aspirante al cual se le borrarán 

evaluaciones, esto es por medio de la clave de aspirante y la 

clave de la evaluación. al confirmar la operación se deberé 

eliminar los objetos de los aspectos de la evaluación y del 

asoirante indicados. 

Se debe indicar el aspirante al cual se desea modificar la 

información de la evaluaciones, sólo se permitirán modificar 

las observaciones v calificaciones de los asoectos evaluados. 

Se permitiran visualizar las evaluaciones por medio de la 

indicación de la clave del aspirante y la evaluación, sin 

permitir modificaciones. 
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ESPECIFICACIÓN EXPERIENCIA LABORAL 

PROPÓSITO Experiencia laboral y la evaluación de la misma 
como referencia laboral 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta, baja, modificación y consulta 

DEFINICIÓN DATOS ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) [oid] 
Folio char(2) {cid] 
Puesto char(40) 
Calificación int(1) 
Periodo laboral (mes/año) int(4) 
Empresa char(40) 
Dirección de la empresa char(40) 
Nombre del jefe inmediato char(40) 
Teléfono char(10) 
Extensión char(5) 

Observaciones char(BO) 

A TRIBUTOS SIEMPRE Listado de la experiancia laboral de aspirantes (o 

DERIVABLES 

Servicios 

Alta 

Baja 

Modificación 

Consulta 

orofesores) 

Descripción 

Se debe indicar al aspirante, al cual se le añadirán las 

referencias laborales, y se procederé permitir capturar los 

atributos restantes de la clase, para cada objeto se tendré que 

obtener un folio con base en la clave de aspirante. La 

calificación debe ser de 1 a 4. Todos los atributos son 

reaueridos exceoto la extensión. 

Se debe indicar al aspirante. al cual se le borrarán referencias 

laborales. se deberé por medio del folio que les corresponda 

identificar la referencia a borrar. 

Por medio de la clave del aspirante se podrá visualizar y 
seleccionar el ob·eto a modificar. 

Se permitirán visualizar las referencias por medio de la 

indicación de la clave del asoirante, sin oermitir modificaciones. 
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ESPECIFICACION REQUISICIONES 

PROPÓSITO Reauisiciones de oersonal docente 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta modificación v consulta 

DEFINIC10N DATOS Ciclo escolar char(3} [cid] 

Folio char(4) [cid] 

clave del coordinador char(2) [cid] 

clave del área académica a la que pertenece la 
asignatura char(2) [cid] 

clave de la asignatura char(2) [cid] 

clave del responsable char(2) [cid] 

Fecha captura int(6) 

Fecha de recepción int(6) 

horario inicio lunes int(2) horano term.lunes int(2) 

horario inicio martes 1nt(2) horario terrn.martes int(2) 

horario inicio miér. int(2) horario term.miér. mt(2) 

horario inicio jueves int(2) horano term.jueves int(2) 

horario inicio viernes horario term. vi emes lnt(2) 

int(2) 

observaciones charf80l 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Listado de las requisiciones emitidas por ciclo, 

coordinador de área, por periodo de emisión, por 

responsables, sin asignación de responsables, por 

área académica v nor asiQnatura. 

Oneración: 

Alta 

Descrinción 

Se solicitará el ciclo escolar en que se genera la requisición de 

personal, con base en el ciclo se obtendrá automáticamente un 

folio o un consecutivo, y se permitirá la captura de los atributos 

restantes, de aquellos atributos que hacen uso de otras clases 

deben ser en forma de consulta. La fecha de captura se 

actualizará con la fecha del sistema. 

Las altas de reauisiciones sólo la realizaran los coordinadores. 
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Modificación 

Consulta 

ESPECIFICACION 

PROPÓSITO 

Capitulo 7.Apllcaclón 

Con el ciclo y el folio de la requisición se podrá realizar la 

modificación de los siguientes atributos: horario requerido, 

observaciones, el responsable de la requisición, al actualizar 

este dato se deberá actualizar el campo de la fecha de 

recepción con la fecha del sistema. una vez asignado se podrá 

cambiar el resoonsable nero la fecha no se deberá actualizar. 

Con el ciclo y el folio de la requisición se podrá realizar la 

visualización de los atributos del obieto. 

PROFESORES 
Reqistro de Profesores 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta. baja, modificación v consulta 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Pérez Arredondo 

Clave de profesor char(6) (cid] 

clave de aspirante char(6) (cid] 

clave del sector económico char(2) [cid] 

clave de la categoria de pago char(2) [cid] 

fecha de ingreso int(6) 

Pertenece al SNI <Si o No\ charl1) 

Listado de los profesores que existen asf como la 

referencia de los datos de evaluaciones, 

documentos entregados. experiencia laboral en 

base a su clave de asnirante. 



Servicio 

Alta 

Baja 

Capitulo 7.Apllc:acl6n 

Descrioción 

Para dar de alta objetos en la clase de profesores se deberá 

generar la clave con la siguiente nomenclatura: los dos 

primeros digitos serán el ano de la fecha del sistema y los 

últimos cuatro dlgitos serán un consecutivo de acuerdo a los 

profesores que se tengan en la clase del año que indica los dos 

primeros dlgitos. Le solicitará la clave del aspirante que será 

dado de alta como profesor, por medio de esta clave la 

información capturada como aspirante será accedida, se deberá 

permitir la captura de los atributos que faltan de la clase de 

profesores (todos son requeridos). Para los atributos que hacen 

referencia a otras clases se deberá hacer uso de ellas en modo 

de consulta. Se actualizará el estado de pertenencia al objeto 

de aspirante para identificarlo como profesor, asignandole una 
·s·. 
Una vez capturados los datos generales se precederá a 

capturar las áreas académicas y asignaturas en que puede 

impartir clase. una vez que se termine se procederá a guardar 

el objeto capturado usando la clave de aspirante 

correspondiente. 

Al asignar el grado académico se deberá determinar la 

categorla correspondiente, esto será identificando la categoria 

con el grado académico indicado y de acuerdo a la fecha de 

inoreso se determinará si es la antioüedad en años reauerida. 

Se deberá solicitar la clave de profesor, para poder borrar un 

objeto de esta clase se deberá verificar que no haya ninguna 

clase que haga uso del objeto involucrado {historia académica, 

cursos, distinciones. investigaciones. etc) por lo que se deberá 

verificar que en las clases no exista la clave de profesor 

indicada. si se puede borrar se deberá cambiar el estado del 

ob·eto como asoirante de oertenencia a orofesores con 'N'. 
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Modificación 

Consulta 

Capitulo 7 .Apllc•clón 

Con la clave de profesor se podrá hacer las modificaciones a 
los atributos de la clase de profesor y con la clave de aspirante 
que tiene asignado se podrán hacer modificaciones a los 
atributos de la clase de aspirante, de igual forma se podrán 
hacer modificaciones a las áreas académicas y asignaturas con 
la clave de aspirante indicada. 
Al modificar el grado académico se deberá determinar la 

categoria correspondiente, esto será identificando la categoria 
con el grado académico indicado y de acuerdo a la fecha de 
inareso se determinará si es la antiqüedad en af'ios requerida. 

Se podrán visualizar los atributos de profesor y aspirantes se 
hará por medio de la clave de profesor y a su vez con la clave 
de asnirante. 

Lourdes Montiel Garcla 
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ESPECIFICACIÓN HISTORIA ACADEMICA 

PROPÓSITO Historia académica de Profesores 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta. ba·a. modificación v consulta 

DEFINICIÓN DATOS clave de profesor char(6) [oidl 

clave del estudio char(3) [oid] 
clave de la universidad char(3) [cid] 
Periodo de estudios (mes/at'io): 

fecha inicio int(4) 
fecha fin int(4) 

Está titulado (S/N) char(1) 
Número de cédula char(10) 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lista de estudios, especialidades grado académicos 

oor estudio del orofesor 

Servicios 

Alta 

Baja 

Modificación 

Consulta 

Descrioción 

Con la clave de profesor y la clave de los estudios se añadirán 

los objetos de la clase y se procederá a indicar la universidad, 

por medio de la clave y se permitirá completar los atributos 

restantes. 

Con la clave de profesor y la clave de los estudios se 

identificará el ob'eto a eliminar de la clase. 

Se solicitará la clave de profesor y se visualizarán los objetos 

de los diferentes estudios que se tenga registrados, de los 

cuales se permitirá la edición, la clave del estudio no puede 

ser modificada. 

Por medio de la clave de profesor se podrán visualizar los 

atributos de la historia académica sin modificarla. 
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ESPECIFICACION 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN ,':lATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

EsPECIFtCACION 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN DATOS 

Capltulo 7 .ApllcaclOn 

CURSOS 

Profesor - cursos aue ha tomado o imnartido 

Alta. baia. modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [oid] 
Folio char(2) [oíd] 
Nombre del curso char(40) 
[l]mpartido o [R]ecibido char{1) 
oeriodo <mes/año): inicio intc4) - término int l4 l 

Listado de los cursos por profesor, o el total de 

cursos cor orofesor. 

DISTINCIONES 

Profesor - distinciones aue ha recibido 

Alta. baia. modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [cid] 
Folio char(2) [oid] 
nombre de la distinción char(50) 
organismo que otorga la distinción char(40) 
fecha en Que se recibió la distinción (mes/año) int(4) 

ATRIBUTOS S1EMPRE Listado de las distinciones por profesor, o el total de 

DERIVABLF •. s-...~~~~~~~d-is_t_in-c-io~ne_s-~oa.r.o-1ro_f_e_s_a_r_.~~~~~~~~~~--" 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdes r.1ont1e1 García 
Isabel PÉ'rez Arrectondo 

PUBLICACIONES 

Profesor - nublicaciones nue ha realizado 

Alta, ba·a. modificación v consulta 
clave de profesor char(6) {cid] 
Folio char(2) [cid] 
Titulo de la publicación char(SO) 
Fecha de la publicación (mes/año) int(4) 
Oraanismo aue oublica charC40l 

Listado de las publicaciones por profesor, o el total 

de oublicaciones cor orofesor. 



ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 
DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Lourdos Montiel Garcla 
Isabel Pére:z AJTedondo 

C•pitulo 7.Apllcaclón 

INVESTIGACIONES 

Profesor - lnvestlaaciones aue ha realizado 

Alta. baja, modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [oid] 
Folio char(2) [oid] 
Nombre de la investigación char(SO) 
Investigación en grupo o individual char(1) 
Periodo de la investigación (mes-año) 

fecha de inicio int<4 l fecha final intf4 \ 

Listado de las investigaciones por profesor, o el total 

de investioaciones cor nrofesor. 

CONFERENCIA 

Profesor - conferencias nue ha imnartido 

Alta, baia. modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [01d] 
Folio char(2) (oid] 
Titulo de la conferencia char(50) 
Fecha de la conferencia <mes/añol intl4l 

Listado de las conferencias por profesor, o el total 

de conferencias cor orofesor. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Profesor - Exneriencia Docente 

Alta, ba·a, modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [oid] 
Folio char(2) [oid] 
Nombre de Ja materia char(50) 
Periodo en que se impartió (mes/año): 

fecha de inicio int(4) fecha término int(4) 
Nombre de la institución en que se impartió 
la materia charl40l 

Listado de la experiencia docente por profesor, o el 

total de las ocasiones que impartieron alguna clase 

por profesor. 
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De las últimas 6 clases: cursos, distinciones, publicaciones, investigaciones, 

conferencias y experiencia docente, sólo se presentan las siguientes plantillas de 

operación debido a que su funcionamiento es semejante y que las variaciones están 
indicadas en su respectiva plantilla de clase. 

Servicio 

Alta 

Baja 

Modificación 

Consulta 

Lourdes Mon11el Garcla 
Isabel Pare.;: Arredondo 

Descri .... ción 

Con la clave de profesor se generará un folio o consecutivo 
v se nrocederá a comnletar los atributos restantes. 

Con la clave de profesor se visualizarán los objetos del 
profesor y se permitirá seleccionar cuál borrar con respecto 
a su folio. 

Se solicitará la clave de profesor y se visualizarán los 

objetos del profesor y se permitirá seleccionar, con respecto 
a su folio. cuál editar en sus diferentes atributos. 

Por medio de la clave de profesor y se visualizarán los 

ob·etos del nrofesor sin modificarla. 
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ESPECIFICACIÓN CONTRATOS 

PROPÓSITO ReQistro de contratos emitidos 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta v consulta 

DEFINICION DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Servicio 

Alta 

Consulta 

Lourdes Mont1el Gercle 
Isabel Pérez ArTodondo 

PRFSRES(c/ave de profesor) char(6) [oid] 

Folio char(B)[oid] 
Fecha de expedición int(6) 

Periodo de vioencia: inicio int(6) /fin intl6l 

Listado de los contratos emitidos durante un 
oeriodo, v oor maestro 

Oescrioción 

Se solicitará la clave de profesor, el periodo de vigencia del 

contrato. El proceso para la elaboración de los contratos 
será el siguiente: 

El folio del contrato se obtendrá con base en la clave de 

profesor: los primeros cuatro dfgitos son el año en que se 
genera el contrato y los siguientes cuatro dlgitos serán un 

consecutivo de contratos del año indicado, la fecha de 
expedición será la fecha del sistema. Los demás datos 

serán los caoturados. 

Por medio de la clave de profesor se visualizarán los objetos 

del profesor sin modificarta. podrá visualizar los contratos 

aue oara el orofesor se han aenerado. 
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ESPECIFICACIÓN BAJAS Y REINGRESOS DE PROFESORES 
PROPÓSITO ea·as v Reinaresos de orofesores 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS Alta. baia. modificación v consulta 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DERIVABLES 

Servicio 

Alta 

Loi.udes Monltel Garc1a 
Isabel Perez AtTedondo 

clave de profesor char(6) [cid] 

Ciclo en que se dió de baja int(3) [cid] 

clave de la causa de baja char(2) [cid) 

COORDN (clave del coordinador que lo da de baja) 

char(2) [cid] 

COORDN (clave del coordinador que lo reingresa) 

char(2) [cid] 

Tipo de baja (O-definitiva I T-temporal) char(1) 

Fecha de la baja int(6) 

Observaciones de la baja char(60) 

Fecha de reinnreso intl6l 

Listado de profesores que se direon de baja de un 

periodo, por coordinador que los dá de baja y por 

causa de baja. asi como por el tipo de baja: 

definitivas y temporales. 

Listado de profesores que reingresaron en un 

periodo agrupado por el coordinador de área en el 

aue reinoresaron. 

Descrioción 

Con la clave de profesor y el ciclo en que se da de baja 

añadirá el objeto y se procederá completar los atributos 

restantes. Los atributos que hacen referencia a otras clases 

deben ser accedidos en modo de lectura, y no debe permitir 

capturar los datos: fecha de reingreso y clave del 

coordinador oue lo reinaresa. 
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Baja 

Modificación 

Consulta 

Lourdes Monllel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 
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Con la clave de profesor permitirá visualizar los objetos del 

profesor que han sido registrados, es decir los diferentes 
ciclos en que haya sido dado de baja. y deberá permitir 

seleccionar cuál registro borrar, siempre y cuando no tenga 
fecha de reinqreso. 

Con la clave de profesor permitirá visualizar los objetos del 

profesor que han sido registrados. es decir los diferentes 
ciclos en que haya sido dado de baja, y deberá permitir 

seleccionar cuál modificar, sólo podrá modificar los 

siguientes atributos: las observaciones, el tipo de baja y la 
fecha de reinqreso . 

Por medio de la clave de profesor se visualizarán los objetos 
del profesor sin modificarla. 
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7 .2.6 Componente Dominio del Problema (CDP) 

Se identifica como Clase Raiz a la denomina como CATALOGO. la cual fué 
Identificada en la estructura del sistema (diagramas 1 y 2 de identificación de 

estructura). 

Se ideintifica una clase de generalización de servicios para las clases de 
CURSOS, INVESTIGACIONES. CONFERENCIAS, DISTINCIONES, 
PUBLICACIONES y EXPERIENCIA DOCENTE. los servicios son Alta, Baja, 
Modificación y Consulta: 

..=~~o:.. 

CONFEREt+
C~S 

veo-~ 

' 

EXPERIENCIA 
DOCE~ 

Clase de Generalización de Servicios 

7.2.7 Componente de Interacción Humana (CIH) 

1. Clasifü.ación del CIH 
Coordinadores de Area 
Jefe del Departamento de Personal Docente 
Responsables de Seguimiento de Requisiciones (operadores) 

Lourdes Monhel Garc1a 
Isabel Pore: Arredondo 
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2. Descripción de los humanos y sus tareas 

Quién: 

Propósito: 

Caracteristicas: 

Factores Criticas 
de éxito: 

Quién: 

Propósito: 

Caracteristicas: 

Coordinador de Area 
Administrar las asignaciones de profesores a 
nrunos - materia tentre otras\ 

Alto nivel. tiene a su cama subordinados 

Asignar oportunamente profesores a los grupos -

materia 

Jefe del Deoartamento de Personal Docente 
Proveer a los coordinadores de Area al personal 
docente capacitado identificado como aspirantes, 
asi como vigilar la actualización de la currlcula de 
profesores, emisiones de contratos y 
credenciales. Y asignar a los responsables para 
dar seguimiento a las requisiciones de personal 
docente. 
Coordinar las convocatorias para reclutamiento de 
oersonal docente. 

Alto nivel. tiene a su carao subordinados 

Factores Criticas Contar con una cartera de aspirantes basta y 

de éxito: suficiente para dar el tiempo de respuesta 

reauerido. 

Quién: 

Propósito: 

Caracterlsticas: 

Factores Criticas 

de éxito: 

Lourdes Montlel Garcia 
Isabel Pérez Affedondo 

Resoonsables de Seauimiento de Reauisiones 
Capturar la Información de la currlcula de 
profesores, asi como la cartera de aspirantes: y 
dar seguimiento a las requisiciones, lo cual es 
identificar a los aspirantes adecuados (con ayuda 
del sistema) y concertar y preparar agenda pal'a 
evaluaciones. 
Particioar en el reclutamiento de oersonal docente 

Subordinados 

Contar con la información necesaria para captura 

v seauimiento de oersonal docente 
P-.gln• 245 



C•pltulo 7 ."Pllcaclón 

3. Jerarqula de Comandos 

Usuario 

1. Cartera de Aspirantes Personal Docente 
Coordinadores de 
Area y Personal 
Docente 

2. Requisiciones 

3. Búsqueda Automática de Aspirantes Personal Docente 
Personal Docente 
Personal Docente 

4. Altas de Profesores y Currlcula 
5. Generación de Contratos y 

Credenciales 
6. Bajas y reingresos de Profesores Personal Docente 

Personal Docente 7. Catáloaos 

7.2.8 Componente de Dirección de T•re•• (CDT) 

Tarea 

Despliega 
catálogo 
selección 

de 
de 

Búsqueda de 
Personal 
Docente en base 
a la información 
de requisiciones 

Lourde» Monbel Garcie 
Isabel Pere:?: Arredondo 

Descrinción 

En cualquier Clase&Objeto en el que se haga uso de 
otra Clase&Objeto en forma de consulta para hacer 
referencia a sus objetos. se deberé incluir el uso de 
catálogos de éstas para permitir la selección y 
referencias más réipidas y fácil para el usuario. y se 
creará por evento, es decir por medio de la activiación 
de botones o de cierta combinación de teclas. 
Esta representa una tarea importante del Sistema, ya 
que por medio de ésta se realizará la búsqueda de 
aspirantes en la cartera de forma més rápida; el 
proceso es el siguiente: 
Se deberá partir del ciclo de la(s) requisición(es) que 
se desean procesar, este dato es requerido. 
Se solicitará un periodo del cual se desean las 
requisiciones. este dato será opcional. 



Búsqueda de 
Personal 
Docente en base 
a la Información 
de requisiciones 

Lo!.WdeS Montiel Garcla 
la.bel P•raz. An'edonda 
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Se solicitará el coordinador de área del que se 
desean procesar las requisiciones, esta dato será 
opcional. 
Se solicitará el Responsable de seguimiento de la 
requisición, este dato es opcional. 
Se solicitará el folio de la requisición que se desea 
procesar. al indicar este dato se deberán Inhibir la 
captura del periodo y la clave del coordinador de 
área. 
Una vez con estos datos, se deberá seleccionar de 
acuerdo a: 
1. Si el folio de la requisición se indicó, se 

seleccionará el objeto de la clase de requisiciones 
con el ciclo y el folio indicados 

2. Si no se indicó el folio se deberán seleccionar las 
requisiciones que sean del ciclo; si se indicó el 
periodo se seleccionarán las requisiciones que se 
encuentren en ese Intervalo de acuerdo a la fecha 
de recepción (sólo áquellas que ya hayan sido 
asignadas a un responsable); si se indicó el 
coordinador del área se seleccionarán sólo las 
requisiciones del coordinador indicado; si se indica 
la clave del responsable de seguimiento se deberá 
seleccionar las requisiciones con la clave de 
responsable de seguimiento Indicada. 

3. De la requisición se seleccionarán de acuerdo a 
las claves del área académica y asignatura de la 
requisición a los aspirantes que tengan indicado 
las mismas claves (de área y asignatura 
solicitadas). Se verificará de los aspirantes con 
este requisito si tienen el horario requerido, 
comparando fechas de inicio de disponibilidad 
contra la requerida y las fechas de término de 
disponibilidad y requerida, finalmente se 
desplegarán aquellos aspirantes que se han 
seleccionado con las condiciones indicadas 
anterionnente .. 



:El Componente de Dirección de Datos, no se incluye debido a que no se va a 
desarrollar la aplicación, sin embargo. de acuerdo al lenguaje de desarrollo 
dependerán los procesos para almacenar los mismos. 

Lourdes Monhel Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 
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7.3 Aplic:.clón - l• lletodologl• - Gnicly Booch 

7.3.1 ldentmc.c:lón - a- .. .,....._ 
Aspirante 
ASPRNTS 

Areas~ 
AREACDM 
Asignatura 
ASGNTRA 

Documentos entregados 

Documentos 
DCMNTOS 
Evaluaciones 
EVLCNES 
Aspectos calificados de las 
evaluaciones 
ASPCTOS 
Evaluaciones de aspirantes 

Loutdes Montiel Garcla 
laabet P*eZ An..tondo 

Clave 
ApeMido paterno 
Apellido Materno 
Nombre(s) 
Fecha de nacimiento 
Registro Federal de Contribuyentes 
SelCO 
Nacionalidad 
Estado de Nacimiento 
Direcci6n 
Teléfono 
Disponibilidad del horario 
Fuente de reclutamiento 
Grado Académico 
Clave 
nombre 
Clave 
~ 
Atea a la que pertenece 
Clave de Aspirante 
Clave de documento 
Cantidad entregada 
Fecha de entrega 
Clave 
Nombre 
Clave 
Nombre de la Evaluación 
Clave 
Descripción del aspecto a evaluar 
Clave de la evaluación a la que pertenece 
Clave de aspirante 
Clave de la Evaluación 
Clave de los aspectos a evaluar 
Evaluación por aspecto evaluado 
observaciones generales 
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Referencias laborales 
EXPLBRAL 

Requisiciones 
RQSCNS 

Coordinadores de Area 
COORDN 
Responsables del seguimiento 
de requisiciones 
RSPNSBLS 
Profesores 
PRFSRES 

Lourdes t .. 1ont1el Garcla 
Isabel Perez Arrodondo 
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Clave de aspirante 
Puesto 
Calificación 
Periodo laboral 
Empresa 
Dirección de la empresa 
Nombre del jefe inmediato 
Teléfono 
Extensión 
Observaciones 
Ciclo escolar 
Folio 
Coordinador de Area 
Area solicitada 
Asignatura 
horario requerido 
observaciones 
Responsable del seguimiento 
requisición 
Clave 
Nombre 
Clave 
Nombre 

Clave 
Apellido paterno 
Apellido Materno 
Nombre(s) 
Fecha de nacimiento 
Registro Federal de Contribuyentes 
Sexo 
Nacionalidad 
Estado de Nacimiento 
Dirección 
Teléfono 
Disponibilidad del horario 
Sector económico al que se dedican 
fecha de ingreso 
Fuente de reclutamiento 
Pertenece al SNI 
Categoria 

de la 
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Categorlas Clave 
CTGRIAS descripción 

grado académico 
antigüedad 
salario 

Grado Académico clave 
GRDOACD Nombre del grado académico 
Profesor - área académica - clave de profesor 
asignatura clave de area académica 

clave de asignatura 
Documentos entregados de Clave de profesor 
profesores Clave de documento 

Cantidad entregada 
Fecha de entrega 

Evaluaciones del Clave de profesor 
reclutamiento de profesores Clave de la Evaluación 

Clave de los aspectos a evaluar 
Evaluación por aspecto evaluado 
observaciones generales 

Referencias laborales Clave de profesor 
EXPLBRAL Puesto 

Calificación 
Periodo laboral 
Empresa 
Dirección de la empresa 
Nombre del jefe inmediato 
Teléfono 
Extensión 
Observaciones 

Historia académica Clave de profesor 
HSTRIAC Clave del estudio 

Escuela de procedencia (universidades) 
Periodo de estudios 
Esta titulado (SIN) 
Número de cédula 

Estudios Clave 
ESTDIOS Nombre del estudio 

Grado académico 
Universidades Clave 
UNVRSDD Nombre la institución 

Tipo de institución 

Lourdes Montiel Garcla 
Isabel Pérez ArTedondo 
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Profesor - cursos 
CURSOS 

Profesor - distinciones 
DSTNCNES 

Profesor - publicaciones 
PBLCNES 

Profesor - Investigaciones 
INVSTGCNS 

Profesor - conferencias 
CNFRNCIA 

Experiencia Docente 
EXPDCNTE 

Contratos· 

Credenciales 

Bajas y Reingresos de 
profesores 
BJASPRF 

Causas de baja 
CAUSABJA 

Lourdes l'l.1onhel Oarc1a 
Isabel Pere: Arredondo 
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Clave del profesor 
Nombre del curso 
impartido o recibido 
periodo del curso 
Clave del profesor 
nombre de la distinción 
organismo que otorga la distinción 
fecha en que se recibió la distinción 
Clave del profesor 
Titulo de la publicación 
Fecha de la publicación 
Organismo que publica 
Clave del profesor 
Nombre de la investigación 
Investigación en grupo o individual 
Periodo de la investigación (mes-af'\o) 
Clave del profesor 
Titulo de la conferencia 
Fecha de la conferencia • 
Clave de profesor 
Nombre de la materia 
Periodo en que se impartió 
Nombre de la institución en que se impartió 
la materia 
Folio 
Expediente (clave del profesor) 
Fecha de expedición 
Periodo de contratación 
Clave de profesor 
Nombre del profesor 
Fecha de ingreso 
Profesor 
Ciclo en que se dió de baja 
Clave de la causa de baja 
Tipo de baja (O-definitiva I T-temporal) 
Fecha de la baja 
Observaciones de la baja 
Clave del coordinador que lo da de baja 
Fecha de reingreso 
Clave del coordinador que lo reingresa 
Clave 
Descripción de la causa de baja 
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Debido a que las estructuras de una base de datos representan una generalidad de 
tos elementos que inteivienen en un sistema, cada una de las tablas identificadas son 
clases y los registros que contengan son los objetos, es decir Ja información en 
especifico serán las instancias y por consecuencia sus objetos. 

El siguiente diagrama de clases es la representación general de clases que 
intervienen en el Sistema. 

LDL1fd8S MonUel GafCfa 
Isabel Pét'ez Arredondo 
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7.3.2 Sem6ntlca e implantación de CI•••• 

La implementación de todas las clases se considera Pública, ya que sus 
atributos pueden ser visualizados por todos que lo requieran, asi como la persistencia 
de todas las clases se considera estática y la concurrencia es secuencial. 

En cada una de las clases se. ha anadido en algunos atributos la indicación [P] 
la cual quiere decir que forma parte de la llave primaria de la clase y [S] la cual 
indica que no forma parte de la llave primaria de la clase, pero que es la llave 
primaria de otra clase la cual sólo se está usando. 

En primer plano se presentarán las plantillas de las clases que se identificaron 
como catálogos y que se visualizan en el siguiente diagrama: 

Loufdes Monuel Garcla 
Isabel PénrZ Anedondo 

Dtagrarna de Superclase y sus Clases 
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Nombre: DLGCNES 
Documentación: Catáloao de de/eoaciones v municinios 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: 

lnterface/lmplementaclón 

Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esoacio de comoleiidad: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

n 

CTLGO rcatáloaoJ 

Ninouna 

Clave char(2) [P] 

Nombre charf4Ql 

Alta, ba·a. modificación v consulta 

Oiaorama de estados de transición no 1 

Lonaitud cor reaistro 42 bvtes 

PSES 
Catálono de nacionalidades 

n 

Superclases: CTLGO rcatálonol 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: >--'-'N~i"~'º~u~"~ª~-------------------1 
Campos: Clave char(2) [P] 

Nombre chart40\ 

Oneraciones: Alta. baia, modificación v consulta 

Estado: Diaarama de estados de transición No 1 

Esoac10 de comoleiidad: Lonnitud nor renistro 42 bvtes 

Lourdes Mon11el Garc1a 
lsat>el Pere;:: Arreoondo 



Nonlbre: 

Documentaci6n: 

Cardinalidad: 

.Jerarquia: 

Suoerclases: 

-.iknpletnentación 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Eaoacio de comple"idad: 

Nombre: 
Documentación: 

Cardinalidad: 

""""8rquia: 
Su----r.--: 

......., ............ 1wntrción 

Uso de otras clases: 

Campos: 

~iones: 

Estado: 
F".....-c:11c10 de compleiidad: 

l.OUfOeS Monirel G•rC'ª 
1-.abel P("rez. Anedando 
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ESTOOS 

CatáW-- de estados de ta renUbtica mexicana 

n 

CTLGO fcatáloaoJ 

Ninauna 

Clave char(2) [P] 
Nombre charl40\ 

Alta. baia. modificación v consulta 

Oiaarama de estados de transición No.1 

Lonaitud nar reaistro 42 bvtes 

FNTRCLT 

Catáloao de fuentes de reclutamiento 

n 

CTLGO tcatátnao, 

Ninauna 

Clave Char(2) [PJ 
Nombre Chart40' 

Alta. baia. modificación v consulta 

Oiaarama de estados de transición No. 1 

LonQitud por registro 42 bvtes 
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Nombre: AREACDM 

Documentación: Catáloao de Areas Académicas 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: CTLGO fcatáloaoJ 

Interface/Implementación 
Uso de otras clases: r-N=i"'"""'"u,,_,n_,,a,_ _________________ -1 

Campos: Clave char(2) [P] 
Nombre char(40) 

Oneraciones: Alta, bala, modificación v consulta 

Estado: Diaarama de estados de transición No. 1 
Esoacio de comoleiidad: Por reaistro 42 bvtes 

Nombre: ASGNTRA 

Documentación: Catáloao de asianaturas 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: CTLGO (catálono) 

lnterface/lmplemen .. clón 
Uso de otras clases: AREACDM (area académica a la que pettenece la 

asianaturaJ charl2J rp1 

Campos: Clave char(2) [P] 
Nombre char(40) 

Operaciones: Alta, ba·a, modificación v consulta 

Estado: Diaarama de estados de transición No. 1 
Esoacio de comoleiidad: Por reaistro 44 bvtes 

Lourdas Montiel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 
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Nombre: DCMNTOS 

Documentación: Documentos 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: CTLGO 

lnterface/lmplementaiciOn 

Uso de otras clases: t-N=in"'"'c'u~n~a~------------------ll 
Campos: Clave char(2) [P] 

Nombre del documento char(40J 

Oneraciones: Alta. ba·a. modificación v consulta 

Estado: Diaarama de estados de transición No. 1 

Esnacio de comale·idad: Por reaistro 42 bvtes 

Nombre: EVLCNES 

Documentación: Catilloao de Evaluaciones 

Cardinalidad: n 
Jerarquia: 

Suoerclases: CTLGD 

lnterfacenmplementacl6n 

Uso de otras clases: 1-'-'N~in~•ac•u=n~a~------------------< 
Campos: Clave char(2) [P] 

Nombre de Ja evaluación charf40) 

Ooeraciones: Alta. baia. modifteación v consutta 

Estado: Dianrama de estadas de transición No. 1 

Espacio de comole"idad: Por reaistro 42 bvtes 

Lourdes Mont1e1 Garcla 
Isabel Pere~ Arredondo 



Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Sunarclases: 

lntltl'faceJhn .... ment•ciáR 
Uso de CS.-as clases: 

Campos: 

'Ooeraciones: 

Esllldo: 
E-""cio de comnle"ktad: 

Nombre: 
Documentación: 

Célf'dinalidad: 

Jerarquia: 
Sunerclases: 

ln...C.0.11 ... ptemen .. clón 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Estado: 
Esoacio de CO"""nleiidad: 

Lourdes Monliel Garcia 
Isabel Perez Anedondo 
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ASPCTOS 
Catálogo de Aspectos calificados de las 
evaluaciones 

CTLGO 

EVLCNES (clave de la evaluación) charf2) fPl 
Clave char(2) [P] 
Ncxnbre del a~cto a evaluar charf40J 

Atta. bala. mocüficación v consulta 
n.o-rn.a de esta'*>s de transición No. 1 

Por reaistro 44 b'IABs 

COORDN 

Catálo~ de Coordinadores de Area 

CTLGO 

Ninauna 

Clave char(2} [P) 
Nombre del coord;nador charf40J 

Alta. ba·a. modificación v consulta 

Diaarama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 42 bvtes 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esnacio de comole"idad: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 

C•rltulo 7 .Apllcaclón 

RSPNSBLS 

Catálogo de Responsables del seguimiento de 
reauisiciones 

CTLGO 

Ninnuna 

Clave char(2) [P] 
Nombre del resDonsable char(40) 

Alta, baja, modificación y consulta 

Diaorama de estados de transición No. 1 

Por reoistro 42 bvtes 

SCTRESEC 

Catálooo de Sectores económicos 

n 

Sunerclases: CTLGO 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: ~N_;n~•a~,u~n~ª~------------------1 
Campos: Clave char(2) [P] 

Nombre del sector económico charf40) 

Ooeraciones: Alta, baia. modificación v consulta 

Estado: Dianrama de estados da transición No. 1 

Esnacio de comole"idad: Por reaistro 42 bvtes 

Lourdes T.lont1el Garc1.i 
Isabel Peie;: Arredondo 



Nombre: 
Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 
Suoerclases: 

lnterface/lmplement•ción 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 
Esoaclo de comole·idad: 

Nombre: 
Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: 

Interface/Implementación 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 
Esoacio de comole"idad: 

Lourdes Montlel Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

CTGRIAS 

CatáloQo de cateaorlas de oaQo de Profesores 
n 

CTLGO 

GRDOACD (clave del arado académicol charf1 \ rsl 

Clave char(2) [P] 
Nombre char(40) 
antigüedad int(1) 
salario noatf8,2J 

Alta. bala, modificación v consulta 

Diaarama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 49 bvtes 

CAUSABJA 

Catáloao de Causas de baia 

n 

CTLGO 

Ninauna 

Clave char(2) (P] 
Descriocl6n de la causa de baia charC40) 

Alta, bala. modificación v consulta 
Diaarama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 42 bvtes 
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Los siguientes también son catálogos pero no comparten las mismas longitudes de 
los catálogos mencionados anteriormente. 

Nombre: GRDOACD 

Documentación: Catáloao de Qrados académicos 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: t-'-'N~in~1a~u~n~ª~------------------ll 
Campos: Clave char(1 J[P] 

Nombre charf20J 

Ooeraciones: Alta. ba·a. modificación v consulta 

Estado: Diaarama de estados de transidón No. 1 

Esoacio de comoleiidad: Porreaistro 21 bvtes 

Nombre: ESTDIOS 

Documentación: Catáloao de Estudios 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: GRDOACD CClave de arado académico) char(1US1 

Campos: Clave char(3) [P] 
Nombre charfSOJ 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esoacio de complejidad: 

Lourdes Monhel Garc:1a 
Isabel Pcrez Arredondo 

Alta, baia. modificación v consulta 

Diaarama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 54 bvtes 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Suoerclases: 

Interface/Implementación 
Uso de otras clases: 

Campos: 

Oneraciones: 

Estado: 
Esoacio de comoleiidad: 

C•pltulo 7 .Aplicación 

UNVRSDD 

Catálooo de Universidades 

n 

Ninauna 

Ninauna 

Clave char(3) [P] 

Nombre de la institución char(60) 

Tioo de Institución (Pública/ Privada) (charf1 J 

Alta. ba"a. modificación v consulta 
Diaarama de estados da transición No. 1 

Por reaistro 64 bvtes 

De las plantillas anteriores no se incluyen plantillas de operación ya que con 
las indicaciones proporcionadas en el diagrama de estados de transición y las 
mismas plantillas de clases queda claramente definido su comportamiento. 

Las siguientes plantillas son de las clases que almacenarán la información 
general del sistema, en las cuales algunas hacen uso de las clases denominadas 
"catálogos". 

Laureles Montiel Garcla 
Isabel Péraz Arredondo 



Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Capitulo 7.Apliceclón 

ASPRNTS 

Aspirantes a profesor, forman la cartera de Personal 
Docente 

Sunerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: DLGCNES (delegación I municipio) char(2) (S] 
PSES (nacionalidad) char(2) [S] 

ESTDOS (estado de nacimiento) char(2) [S) 
FNTRCL T (fuente de reclutamiento) char-(2) [S] 

GRDOACD (clave del arado académico) charC1) rs1 
Campos: Clave char(6) [P] 

Ooeraciones: 

Estado: 

Espacio de comnle"idad: 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 

Apellido paterno char(20) 

Apellido Materno char(20) 

Nombre(s) char(20) 
Fecha de nacimiento int(6) 

Registro Federal de Contribuyentes char(13) 

Sexo char-( 1 ) 
Dirección char(30) 

Teléfono char(10) 

Estado de pertenencia a profesores char(1) 

disp. inicio lunes int(2) disp.term.lunes int(2) 

disp.inicio martes int(2) disp.term.martes int(2) 
disp.inicio rniér. int(2) disp.term.miér. int(2) 

disp.inicio jueves int(2) disp.term.jueves int(2) 

diso.inicio viernes inll2) diso.term.viernes intl2) 

Alta, baia. modificación v consulta 

Oiaqrama de estados de transición No. 2 

Por renistro 152 bvtes 



Qneración: 
Documentación: 

a .... eración: 
Documentación: 

Lourdos Montiel Garcla 
Isabel Perez AITedondo 

C•pltulo 7 .Apllc•clón 

Alta 
Para dar de alta objetos en la clase de aspirantes se deberá 
generar la clave del aspirante con la siguiente nomenclatura: 
Jos dos primeros dfgitos serán el año de Ja fecha del sistema 
y los últimos cuatro dfgitos serán un consecutivo de acuerdo 
a los aspirantes que se tengan en Ja clase del año que 
indica los dos primeros digitos. Deberá permitir la captura de 
los atributos de la clase(todos son requeridos) al obtener los 
elementos necesarios para obtener el RFC, mediante el 
siguiente mecanismo se obtendrá: tomará las dos primeras 
letras del apellido paterno, la primer letra del apellido 
materno, y la primer letra del nombre, si tiene más de un 
nombre y el primer nombre es MARIA o JOSE deberá tomar 
la primer letra del segundo nombre; a estas letras se le 
concatenará la fecha de nacimiento con el siguiente orden: 
año. mes, dia. Con el RFC obtenido se realizará una 
búsqueda con la finalidad de identificar al aspirante o 
profesor que tenga el mismo RFC, sino existe algún objeto 
con éste procederá la captura de los atributos faltantes del 
objeto y le asignará al estado de pertenencia de profesores 
una 'n'. 
Para los atributos que hacen referencia a otras clases se 
deberá hacer uso de ellas en modo de lectura. Una vez 
capturados los datos generales se precederá a capturar las 
áreas académicas y asignaturas en que puede impartir 
clase, una vez que se termine se procederá a guardar el 
obieto ca .... turado. 

Bala 
Se deberá identificar el objeto a borrar por medio de la clave 
de aspirante y sólo se podrán borrar objetos de la clase al 
detectar si no hay información en fas clases de documentos 
entregados. evaluaciones y referencias laborales. Si 
procede el borrado deberá borrarse los objetos de áreas 
académicas'-' asi"naturas del ob·eto. 
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Oneración: 
Documentación: 

O .... erac1ón: 
Documentación: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqufa: 

Sunerclases: 

Parámetros: 

Capitulo 7.Apllcaclón 

Modificación 
Se deberá identificar el objeto a modificar por medio de la 
clave de aspirante y procederá a permitir el cambio de los 
diferentes atributos, cuando se modifique el nombre o fecha 
de nacimiento se deberá indicar que se modificará el RFC y 
se volverá a validar al sujeto, con opción de cancelar o 
continuar, en caso de encontrar otro objeto con el RFC 
obtenido deberá indicarse y regresar los valores anteriores. 
Al finalizar los cambios deberán almacenarse en el medio 
fisico. También deberá permitir la modificación de los 
objetos de areas académicas y asignaturas del aspirante 
indicado. 

Consulta 
Se deberá identificar el objeto a consultar por medio de la 
clave de aspirante y mostrar los atributos del objeto 
solicitado, asi como las áreas académicas y asignaturas 
'"'Ue tiene renistradas. 

AAREASIG 

Relación de las áreas académicas y asignaturas 
c:rue nuede dar un asnirante 

n 

Ninouna 

Clave de asnirante char'6 \ 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) (P] 
AREACDM (clave del area académica a la que 
pertenece la asignatura) char(2) (P] 

Campos: 

Qneraciones: 

Estado: 

Esnacio de com .... 1e·idad: 

Lourdes r.1ont1el Garcia 
Isabel P .. re;:: Arredondo 

ASGNTRA tclave de la asi,..natura\ chart2\ rp1 

Ninnuno 

Alta. baia v consulta 

Dia..,rama de estados de transición No. 3 
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Ooeración: 
Documentación: 

Oneraclón: 
Documentación 

O eración: 
Documentación 

Lourdes Mont1el Garcla 
Isabel Pérez A1Tedondo 

Capllulo 7.Apllcacl6n 

Alta 
Se permitirá la selección de las áreas académicas 
mediante su consulta, una vez indicada la clave se 
permitirá seleccionar las asignaturas de la área académica 
correspondiente; una vez seleccionada se guardarán 
asociadas a la clave del aspirante indicada. Al finalizar se 
almacenaran a éstos en el medio flsico relacionadas con la 
clave de aspirante indicada. Las clases de áreas 
académicas y asignaturas deberán ser utilizadas en forma 
de consulta. 

Baia 
Este evento implica borrar el objeto identificado mediante 
la clave de aspirante y las claves de área académica y 
asignaturas, la cual será mediante el despliegue de las 
mismas por aspirante y selección de éstas. 
Una vez identificado el registro se procederá a eliminar el 
mismo del almacenador flsico. 

Consulta 
Se podrá visualizar o utilizar la información de la clase 
mediante la clave de aspirante la cual no podrá ser 
modificada. 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 
Jerarqula: 

Suoerclases: 

C• ltulo 7 .A lh::•elón 

DCTOSENT 
Relación de los documentos que han entregado los 
asnirantes 

n 

Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) [P] 

DCMNTOSfclave del documento'\ charf2'\íP1 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Cantidad entregada int(1) 

Fecha de entreaa intf61 

Alta, ba·a v consulta 

DiaQrama de estados de transición No. 3 

Esoacio de comoleiidad: Por reaistro 22 bytes 

Ooeración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

Lourdos f\.tont1e1 Garcm 
Isabel Pare: Arredondo 

Alta 
Al dar de alta se debe indicar el aspirante al cual se le 
registrarán documentos, esto es por medio dF.t la clave de 
aspirante, posteriormente se hará referencia a la clase de 
documentos por medio de la clave, se debe asegurar que 
sólo permita una clave de documentos por aspirante de 
forma única. permitir la actualización de los demás datos. 
para la fecha de entrega el sistema propondrtll la del 
sistema v oara el total de cooias inicializará con 1. 

sa·a 
Para borrar objetos de esta clase será por medio de la 
identificación del aspirante e indicación del documento a 
borrar. 

Consulta 
Por medio de la clave del aspirante se visualizarán los 
ob"etos de esta clase. sin ermitir su modificación. 
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C•pllulo 7.Apllc•clón 

Nombre: EVLASPR 
Documentación: Relación de las evaluaciones de los asoirantes 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) (P] 
EVLCNES (clave de la evaluaciónJ charf2J rPt 

Campos: Fecha de aplicación int(6) 

Observaciones charf60} 

Ooeraciones: Alta, baia, modificación v consulta 

Estado: Dianrama de estados de transición No. 1 

Esnacio de comole"idad: Por reaistro 70 bvtes 

Nombre: ASPASPR 

Documentación: Calificaciones de los Aspectos evaluados de 

/as evaluaciones de los asnirantes 

Cardinalidad: n 
Jerarquía: 

Sunerclases: Ninouna 

lnterf•cellmplement•clón 
Uso de otras clases: ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) (P] 

EVLCNES (clave de la evaluación) char(2) [P} 
ASPCTOS (clave del aspecto evaluadol chart2J fPl 

Campos: Calificación de asnecto evaluado intl1 J 

Ooeraciones: Alta, modificación v consulta 

Estado: Dlaarama de estados de transición No. 4 

Esoacio de comnle·idad: Por reaistro 12 bvtes 

Lourdas Montlal Garcfa 
Isabel Pérez Arredondo 
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Oneración: 
Documentación: 

Qneración: 
Documentación: 

Qneración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

Lourdes Mont1el Gó"tc1a 
lsabP.I Po:!•e~ :...no>dondo 

Capitulo 7 .Aplicación 

Alta 
Al dar de alta se debe indicar el aspirante al cual se le 
registraran evaluaciones. esto es por medio de la clave de 
aspirante, posteriormente se hará referencia a la clase de 
evaluaciones por medio de la clave. se debe asegurar que 
sólo permita una clave de la evaluación por aspirante de 
forma única. al dar de alta la evaluación por medio de un 
proceso se deberán dar de alta 1os aspectos de ésta en 
referencia al aspirante. y finalmente permitir la actualización 
de los demás datos. para las evaluaciones los valores son 
del 1 al 4. 

Se debe indicar el aspirante al cual se le borrarán 
evaluaciones, esto es por medio de la clave de aspirante y la 
calve de la evaluación. al confirmar la operación se deberá. 
eliminar los ob1etos de los aspectos de la evaluación y del 
asnirante indicados 

Modificación 
Se debe indicar el aspirante al cual se desea modificar la 
información de la evaluaciones, sólo se permitirán modificar 
las observaciones y calificaciones de los aspectos 
evaluados. 

Consulta 
Se permitirán visualizar las evaluaciones por medio de la 
indicación de la clave del aspirante y la evaluación, sin 

erm1tir modificaciones 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: 

Capitulo 7.ApllcaclOn 

EXPLBRAL 

Experiencia laboral y la evaluación de la misma 

como referencia laboral 

Ninouna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: ASPRNTS fe/ave de asnirantel char(6) fPl 
Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Folio char(2) {P] 
Puesto char(40) 
Calificación int(1) 
Periodo laboral (mes/año) int(4) 
Empresa char(40) 
Di!"'ección de la empresa char(40) 
Nombre del jefe inmediato char(40) 
Teléfono char( 1 O) 
Extensión cl1ar(5) 
Observaciones char(BO) 

Alta. ba·a. modificación v consulta 

DiaCJrama de estados de transición No. 1 

Esoacio de comoleiidad: Por reaistro 267 bvtes 

Ooeración: 
Documentación: 

Lourdes MonUel Garcia 
Isabel Pérez Arredondo 

Alta 
Se debe indicar al aspirante. al cual se le anadirán las 
referencias laborales. y se procederá permitir capturar los 
atributos restantes de la clase, para cada objeto se tendré. 
que obtener un folio con base en la clave de aspirante La 
calificación debe ser de 1 a 4. Todos los atributos son 
reoueridos excento la extensión. 
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O eración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

Lourdes Mon11el Garc1a 
Isabel Pero= ArTedondo 

Capitulo 7.Apllc:aclón 

Ba·a 
Se debe indicar al aspirante, al cual se le borrarán 
referencias laborales, se deberá por medio del folio que les 
corres onda identificar la referencia a borrar. 

Modificación 
Por medio de la clave del aspirante se podrá visualizar y 
seleccionar el ob"eto a modificar. 

Consulta 
Se permitirán visualizar las referencias por medio de la 
indicación de la clave del aspirante, sin permitir 
modificaciones. 
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C•pitulo 7.Apllc•c:lón 

Nombre: ROSCNS 

Documentación: Recuisiciones de nersonal docente 

Cardinalidad: n 
Jerarqula: 

Suoerclases: Ninnuna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: COORDN (clave del coordinador) char(2) [S] 
AREACDM (clave del área académica a la que 
pertenece la asignatura) char(2) [S] 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Espacio de comole'idad: 

Lourdos Mont1el Garcla 
Isabel Pérez Arredondo 

ASGNTRA (clave de la asignatura) char(2) [S] 

RSPNSBLS (clave del resoonsablel charí2) rs1 
Ciclo escolar char(3) [P] 
Folio char(4) [PJ 

Fecha captura int(6) 

Fecha de recepción int(6) 

horario inicio lunes int(2) horario term.lunes int(2) 

horario inicio martes mt(2) horario term.martes int(2) 

horario inicio miér. int(2) horario term.miér. int(2) 

horario inicio jueves int(2) horario term.jueves int(2) 

horario inicio viernes horario term.viernes int(2) 

int(2) 

observaciones charl80) 

Alta, modificación, consulta v bUsnueda 

Oianrama de estados de transición No. 6 

Por reoistro 119 bvtes 
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Ooeración: 
Documentación: 

Ooeración: 
Documentación: 

Operación: 
Documentación: 

Lourdes Montiel Garc1a 
Isabel Perez Arredondo 

Capitulo 7.Apllcaclón 

Alta 
Se solicitará el ciclo escolar en que se genera la requisición 
de personal, con base en el ciclo se obtendrá 
automáticamente un folio o un consecutivo, y se permitirá la 
captura de los atributos restantes, de aquellos atributos que 
hacen uso de otras clases deben ser en forma de consulta. 
La fecha de captura se actualizará con la fecha del sistema. 

Las altas de reauisiciones sólo la realizaran /os coordinadores. 

Modificación 
Con el ciclo y el folio de la requisición se podrá realizar la 
modificación de los siguientes atributos: horario requerido, 
observaciones, el responsable de la requisición, al actualizar 
este dato se deberá actualizar el campo de la fecha de 
recepción con la fecha del sistema, una vez asignado se 
podrá cambiar el responsable pero la fecha no se deberá 
actualizar. 

Consulta 
Con el ciclo y el folio de la requisición se podrá realizar la 
visualización de los atributos del ob·eto. 

Búsoueda de Personal Docente 
e=.sta representa una operación importante, ya que por 
medio de ésta se realizará la búsqueda de aspirantes en la 
cartera de forma más rápida; el proceso es el siguiente: 
Se deberá partir del e/e/o de la(s) requisición(es) que se 
desean procesar, este dato es requerido. 
Se solicitará un período del cual se desean las 
requisiciones, este dato será opcional. 



Loun:ies Montlel Garcla 
Isabel Pétez Atredondo 

Copltulo 7.Ap11cnci6n 

Se solicitará el coordinador de Brea del que se desean 
procesar las requisiciones. esta dato será opcional. 
Se solicitará el Responsable de seguimiento de la 
requisición, este dato es opcional. 
Se solicitará el folio de la requisición que se desea 
procesar, al indicar este dato se deberán inhibir la captura 
del periodo y la clave del coordinador de área. 
Una vez con estos datos, se deberá seleccionar de 
acuerdo a: 
1. s; el folio de la requisición se indicó, se seleccionará el 

objeto de la clase de requisiciones con el ciclo y el folio 
Indicados 

2. Si no se indicó el folio se deberán seleccionar las 
requisiciones que sean del ciclo; si se indicó el periodo 
se seleccionarán las requisiciones que se encuentren 
en ese intervalo de acuerdo a la fecha de recepción 
(sólo áquellas que ya hayan sido asignadas a un 
responsable); si se indicó el coordinador del area se 
seleccionarán sólo las requisiciones del coordinador 
indicado; si se indica la clave del responsable de 
seguimiento se deberá seleccionar las requisiciones 
con la clave de responsable de seguimiento indicada. 

3. De la requisición se seleccionarán de acuerdo a las 
claves del área académica y asignatura de la 
requisición a los aspirantes que tengan indicado las 
mismas claves (de área y asignatura solicitadas). Se 
verificará de los aspirantes con esto requisito si tienen 
el horario requerido, comparando fechas de inicio de 
disponibilidad contra la requerida y las fechas de 
término de disponibilidad y requerida, finalmente se 
desplegarán aquellos aspirantes que se han 
seleccionado con las condiciones indicadas 
anteriormente. 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 
Superclases: 

lnterfacellmplementación 
Uso de otras clases: 

Campos:-

Ooeraciones: 

Estado: 
Esoacio de comoleiidad: 

Lourdes Monllel Garcia 
Isabel Perez ArTedondo 

PRFSRES 

Reaistro de Profesores 

n 

Ninouna 

ASPRNTS (clave de aspirante) char(6) (S] 
SCTRESEC (clave del sector económico) char(2) 
[S) 
CTGRIAS (clave de la categorfa de pago) char(2) 
rs1 
Clave de profesor char(6) [P] 
fecha de ingreso int(6) 
Pertenece al SNI lSi o No\ chart1 \ 

Alta. baia, modificación v consulta 
Diaorama de estados de transición No. 2 

Por reaistro 19 bvtes 



Ooeración: 
Documentación: 

Ooeración: 
Documentación: 

Lourdes Montlel Garcla 
Isabel Pérez AfTedondo 

C•pltulo 7.Apllc•clón 

Alta 
Para dar de alta objetos en la clase de profesores se deberá 
generar ta clave con la siguiente nomenclatura: los dos 
primeros dlgltos serán el ano de la fecha del sistema y los 
últimos cuatro dlgitos serán un consecutivo de acuerdo a los 
profesores que se tengan en la clase del af'\o que indica los 
dos primeros digltos. Le solicitará la clave del aspirante que 
sera dado de alta como profesor, por medio de esta clave la 
información capturada como aspirante será accedida, se 
deberá permitir la captura de los atributos que faltan de la 
clase de profesores (todos son requeridos). Para los 
atributos que hacen referencia a otras clases se deberá 
hacer uso de ellas en modo de lectura. Se actualizará el 
estado de pertenencia al objeto de aspirante para 
identificarlo como profesor, asignandole una ·s·. 
Una vez capturados los datos generales se precederé a 
capturar las áreas académicas y asignaturas en que puede 
impartir clase, una vez que se termine se procederé a 
guardar el objeto capturado usando la clave de aspirante 
correspondiente. 
Al asignar el grado académico se deberá determinar la 
categorla correspondiente, esto será identificando la 
categorla con el grado académico indicado y de acuerdo a la 
fecha de ingreso se determinará si es la antigüedad en años 
reauertda. 

Bala 
Se deberá solicitar la clave de profesor, para poder borrar un 
objeto de esta clase se deberé verificar que no haya 
ninguna clase que haga uso del objeto Involucrado, por lo 
que se deberé verificar que en las clases no exista la clave 
de profesor indicada, si se puede borrar se deberá cambiar 
el estado del objeto como aspirante de pertenencia a 
orofesores con 'n'. 



Capllulo 7.Aplicaclón 

Ooeración: Mod1f1cación 
1 Documentación: 

1 

Con la clave de profesor se podrá hacer las modificaciones 
a los atributos de la clase de profesor y con ta clave de 
aspirante que tiene asignado se podrán hacer 
modificaciones a los atributos de la clase de aspirante. de 
iqua\ forma se podrán hacer modificaciones a tas áreas 
académicas y asignaturas con la clave de aspirante 
indicada. 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: 

Al modificar el grado académico se deberá determinar la 
categoría correspondiente, esto será identificando la 
categoria con el grado académico indicado y de acuerdo a la 
fecha de ingreso se determinará si es la antigüedad en años 
reauerida 

Consulta 
Se podrán v1sual1zar los atributos de profesor y aspirantes 
se hará por medio de la clave de profesor y a su vez con la 
clave de as 1rante. 

HSTRIAC 

Historia académica de Profesores 

Ninauna 
Interface/Implementación 

Uso de otras clases: PRFSRES(clave de profesor) char(6) [P) 

ESTDIOS (clave del estudio) char(3) [P] 
UNVRSDD Cclave de la universidad) charf3l íST 

Campos· 

Ooeraciones 

Estado: 

1 Esoacio de comole idad· 

Lourues t.10...,t1ei Gar..::u 
1sa11e-1 Pcre:: Arre.::!ondo 

Periodo de estudios (mes/año): 
fecha inicio int( 4) 
fecha fin int(4) 

Esta titulado (S 1N) char(1) 
NUmero dr> cédula charl10l 

Alta. ba1a. modificación v consulta 

Oiaarama de estados de transición No. 1 

! Por reqtstro 27 bvtes 
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Ooeración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

Ooeración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentación: 

Lourdes Montiel Garcla 
Isabel Pérez Afl"edondo 

Capitula 7.Apllcaclón 

Alta 
Con la clave de profesor y la clave de los estudios se 
añadirán los objetos de la clase, y se procederá a indicar la 
universidad, por medio de la clave, y se permitirá completar 
los atributos restantes. 

ea·a 
Con la clave de profesor y la clave de los estudios se 
ident1f1cará el ob'eto a eliminar de la clase. 

Modificación 
Se solicitaré la clave de profesor y se visualizarán los 
objetos de los diferentes estudios que se tenga registrados. 
de los cuales se permitirá la edición, la clave del estudio no 
ouede ser modificada. 

Consulta 
Por medio de la clave de profesor se podrán visualizar los 
atributos de la historia académica sin modificarla. 
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\! 
1\ 

1 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquía: 

Suoerclases. 

Interface/Implementación 

U~o de otras clases: 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esoacio de comole"idad: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: 

Interface/Implementación 

1 Uso de otras clases: 

Campos: 

Ooerac1ones: 

Estado· 

Esnac10 de comole idact· 

Lo •. !,l·~S :.•_,,,\,e• G., ... ,,1 

ls.lt't í'<-rt•:: 4rre::10•·::1n 

Capitulo 7 .Aplicación 

CURSOS 
Profesor - cursos aue ha tomado o imoartido 

Ninauna 

PRFSREStclave de nrofesorl char(6) íPl 

! Folio char(2) [P] 
1 Nombre del curso char(40) 

\ [l]mparttdo o [R]ecíbido char(1) 

periodo lmes/año\: inicio int(4) - término int (4) 

Alta. baia. modificación v consulta 

01aarama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 53 bvtes 

DSTNCNES 
Profesor - distinciones aue ha recibido 

Ninouna 

PRFSRESfctave de orofesod charf61 rPl 

F:::ilio char(2) [P} 

nombre de la distinción char(50) 

organismo que otorga la distinción char(40) 

fecha en nue se recibió la distinción emes/año) int(4) 

Alta. ba a. modif1cacion v consulta 

01acrarna de estados de transición No. 1 

¡ Por rea1stro 100 bvtes 
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Nombre: PBLCNES 

Documentación: Profesor - oublicaciones oue ha realizado 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 
Superclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: PRFSRESfc/ave de orofesorl charf61 íPl 

Campos: Folio char(2) [P] 

Ooeraciones: 

Estado: 

Esoacio de comole"idad: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 

Titulo de la publicación char(50) 

Fecha de la publicación (mes/año) int(4) 
Oraanismo aue oublica charf40) 

Alta, baia. modificación v consulta 

Oiaorama de estados de transición No. 1 

Por reaistro 1 00 bvtes 

INVSTGCNS 

Profesor - lnvestiaaciones nue ha realizado 

Suoerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 
Uso de otras clases: PRFSRES(clava de orofesorJ char(6) TPl 

Campos: Folio char(2) [P] 

Operaciones: 

Estado: 

Esoacio de comoleiidad: 

Lourdes Monllel Gareia 
lsabdl Pérez Arredondo 

Nombre de la investigación char(50) 

Investigación en grupo o individual char(1) 

Periodo de la investigación {mes-año) 
fecha de inicio intl4) fecha final intl4) 

Alta. baia. modificación v consulta 

Dia(Jrama de estados de transición No. 1 

Por renistro 63 bvtes 
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Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 

Suoerclases: 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: 

Campos: 

CNFRNCIA 

Profesor - conferencias oue ha imnartido 

Ninauna 

PRFSRES(clave de orofesor) char(6J fPl 

Folio char(2) [P] 

1 Titulo de la conferencia char(SO) 

' Fecha de la conferencia <mes/año) int{4) 

Ooerac~;o~n~e~s~'~~~~-1,A~lt=a~·=b=a~·ª~·~m~o=d=;~r;=c=a=c•~ó~n~v~c=o~n=s=u~lta~~~~~~~~;¡ 
Estado; D1aqrama de estados de transición No. 1 
Espacio de comple"idad: Por req1stro 58 bvtes 

Nombre· EXPDCNTE 

Documentación: Profesor - Exoeriencia Docente 

Cardinalidad: In 

Jerarquia: 

Suoerclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: PRFSRES(clave de arofesorJ char(6) fPl 
Camµos: Folio char(2) [P] 

i Ooeraciones: 

1 Estado: 

J Espacio de comple idad: 

L1..H..1•de~ r.,on: <?I ,:;.,~.···• 
Isa~"'';>~ r.:-;: Arnc<.1C.,r1o 

Nombre de la materia char(50) 

Periodo en que se impartió (mes/año): 

fecha de ir1icio int(4) 

fecha término int(4) 

Nombre de ta institución en que se impartió 

la materia char(40) 

1 Alta. ba1a. modificación v consulta 

1 Diaorama de estados de transición No. 1 
1 Por rea1stro 1 02 bvtes 
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De las últimas 6 clases: cursos, distinciones, publicaciones, investigaciones, 
conferencias y experiencia docente, sólo se presentan las siguientes plantillas de 
operación debido a que su funcionamiento es semejante y que las variaciones están 
indicadas en su respectiva plantilla de clase. 

O eración: 
Documentación: Con la clave de profesor se generara un folio o consecutivo y 

se rocederá a com letar los atributos restantes. 

O eración: Ba"a 
Documentación: Con la clave de profesor se visualizarán los objetos del 

profesor y se permitirá seleccionar cuál borrar con respecto 
a su folio. 

O eración: Modificación 
Documentación: Se solicitará la clave de profesor y se visualizarán los 

objetos del profesor y se permitirá seleccionar, con respecto 
a su folio, cual editar en sus diferentes atributos. 

O eración: Consulta 
Documentación: Por medio de la clave de profesor y se visualizarán los 

Lourdes Montiel Garcla 
l&Obel Pérez Arredondo 

ob"etos del rofesor sin modificarla. 
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Nombre: CNTRTOS 

Documentación: Reaistro de contratos emitidos 

U Cardinalidad: n 
1 Jerarquia: 

Suoerclases: Ninauna 

lnterface/lmplementacl6n 

Uso de otras clases: PRFSRESfc/ave de nrofesorJ chart6> fPl 

Campos: Folio char(B)[P] 

Fecha de expedición int(6) 

Periodo de vioencia: inicio intl6l /fin lntl6l 

Ooeraciones: Alta v consulta 

Estado: Diaqrama de estados de transición No 5 

Esoac10 de comnle.idad: Por renistro 20 bvtes 

Ooeración: 
Documentación: 

O eración: 
Documentac1on; 

Lou•~f'S f,1ont1<'' '3arc1a 
lf!at>e' ~e,e.: A·n~rj<)n<.lo 

Alta 
Se solicitará la clave de profesor, el periodo de vigencia del 
contrato. El proceso para la elaboración de los contratos será 
el siguiente: 
El folio del contrato se obtendré con base en la clave de 
profesor: los primeros cuatro digitos son el año en que se 
genera el contrato y los siguientes cuatro dígitos seran un 
consecutivo de contratos del año indicado, la fecha de 
expedición será la fecha del sistema. Los demás datos 
serán los caoturados. 

Consulta 
Por medio de la clave de profesor se visualizarán los objetos 
del profesor sin modificarla, podrá visualizar los contratos 

ue ara el rofesor se han enerado. 
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Nombre: BJASPRF 

Documentación: Baias v ReinQresos de Profesores 

Cardinalidad: 

Jerarquia: 
Superclases: Ninauna 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: PRFSRES(clave de profesor) char(6) [P] 

Campos: 

Ooeraciones: 

Estado: 

CAUSABJA(c/ave de la causa de baja) char(2) [S] 

COORDN (clave del coordinador que lo da de baja) 

char(2) [S] 

COORDN (clave del coordinador que lo reingresa) 

charf2J 151 

Ciclo en que se dió de baja int(3) [P] 

Tipo de baja (O-definitiva/ T-temporal) char(1) 

Fecha de la baja int(6} 

Observaciones de la baja char(60) 

Fecha de reinareso int(6) 

Alta. baia, modificación v consulta 

Dianrama de estados de transición No. 4 

Esnacio de comnle.idad: Por reoistro 79 bvtes 

Ooeración: 
Documentación: 

Lourdes Mont1el Garc1a 
h1abel PArez Arredondo 

Alta 
Con ta clave de profesor y el ciclo en que se da de baja 
añadiréi el objeto y se procederé completar los atributos 
restantes. Los atributos Que hacen referencia a otras clases 
deben ser accedidos en modo de lectura. y no debe permitir 
capturar los datos: fecha de reingreso y clave del 
coordinador aue lo reinaresa. 
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Ooeración: 
Documentación: 

OnAración: 
Documentación: 

O eraclón: 
Documentación: 

LOUl"Qt.l:" MC"nht"I G.:irc1a 
1sa::ie-1 Pere;: .:i.rredor:o.;i 

Capllulo 7 .Aplicación 

Baia 
Con la clave de profesor permitiré visualizar los objetos del 
profesor que han sido registrados, es decir los diferentes 
ciclos en que haya sido dado de baja, y deberé permitir 
seleccionar cuál registro borrar, siempre y cuando no tenga 
fecha de reinnreso. 

Modificación 
Con la clave de profesor permitiré visualizar los objetos del 
profesor que han sido registrados. es decir los diferentes 
ciclos en que haya sido dado de baja, y deberá permitir 
seleccionar cuál modificar. sólo podrá modificar los 
siguientes atributos: las observaciones, el tipo de baja y la 
fecha de reinareso . 

Consulta 
Por medio de la clave de profesor se visualizarán los objetos 
del rofesor sin modificarla. 



Capitulo 7.Aplicaclón 

Diagramas de Estados de Transición 

¡ 
1 

l 
L.___--------~--- ----- ---------

Diagrama de Estado& de Transición No • 1 

Evento: 

Documentación 

Evento: 

Documentación 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Perez An"edondo 

Edita 

El evento de edición implica el anadir o modificar objetos, 

para el caso de añadir se deberá generar la clave de ta 

clase involucrada (un consecutivo de hasta dos digitos. de 

acuerdo a la definición de cada clase) y permitirá la captura 

o modificación de la descriocion. 

l\1odificacianes 

Al finalizar la edición (añadir o modificar) se almacenarán a 

éstos en el medio físico. 
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~Evento: 

~ ~ocumentación 

l Evento: 

i Documentación 

Capitulo 7 .ApllcaclOn 

Borrado 

Este evento implica borrar el objeto identificado mediante la 

clave de la clase involucrada; al identificar el registro se 

deberá verificar en las clases que hagan uso de ella, si 
existe no se oerm1tirá la eliminación del ob·eto. 

Una vez identificado el registro se proced"!ré a eliminar el 
mismo del almacenador físico. 

Evento: Consulta 

Documentación Se podrá visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 

Evento: Actividad realizada 

Documentación Una vez terminado cualquier evento se termina cerrando 

Lourdes t.tont1el G¡¡rc•i! 
tsabe• Per.,:;: AITedondo 

archivos, eliminando la memoria utilizada, etc. 
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lnlct0 ª-º-"-""-º--- Borrar 

Consulla __ Ac11v•dad_ 
realizada 

Diagrama de Estados de Tranalcl6n No . 2 

Evento: Edita 

Capitulo 7 .Apllcaclón 

Documentación El evento de edición implica el añadir o modificar objetos, 

para el caso de ai'\adir se deberá generar la clave de 

aspirante o profesor y se procedan a editar los atributos 

faltantes. Al obtener los apellidos, nombre(s) y fecha de 

nacimiento se generaré el RFC. con el cual ejecutara el 
evento de validación del RFC. 

Evento: Validar RFC 

Documentación Con e\ RFC obtenido se verificará si exite algún objeto con 
el RFC indicado; si existiera, se le indicara al usuario la 

clave de aspirante o profesor que la tiene, dando la 

oportunidad de proseguir con la captura. Ya que el RFC 

obtenido no cuenta con la homoclave, en el momento que 
se valide con este elemento y se identifique a un objeto con 

el mismo RFC, se indicara que el RFC es idéntico y 

completo y no permitirá su captura. más la indicación 

mencionda. 

Lourdes Monhel Garc;le 
Isabel Pérez ArTedondo 

Pagina 290 



Evento: 

Documentación 

Capitulo 7.Apllcaclón 

Resultado de la validación 

Del resultado del evento de validación del RFC, se indicará 

se continúa o no con la ca tura de los datos restantes. 

Evento: Modificaciones 

Documentación Al finalizar la edición (añadir o modificar) se almacenará a 

éstos en el medio fisico. 

, Evento: 

Dccurnentación 

Borrado 

Este evento implica borrar el objeto identificado mediante la 

clave de aspirante o profesor. según sea la clase 

involucrada; al identificar el registro se deberá verificar en 

las clases que hagan uso de ella, si alguna clase está 

haciendo uso del objeto a borrar no se permitirá la 
etimmación del mismo. 

Evento; Eliminar 

Documentación Sí se pude borrar el oCjeto de acuerdo a la indicaciones 

anteriores se proceden~ a eliminar el mismo del 
almacenador fisico. 

Evento: Consulta 

Documentac1on , Se podra visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 

, Evento 1 Act1v1dad reali::ada 

! Documentac1on ~ Una vez termiriado cualquier evento se termina cerrando 
archivos. eliminando la memoria utilizada. etc. 

Lour-oes MoMta~ ..:.,.-.rc1a 
ls.abel :::>, -~~:: .:..•·L·,;:;,-,nao 
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Dl•gram• de Eatadoa de Transición No. 3 

Evento: Dar de alta 

Documentación Se deberá dar de alta los objetos mediante la refencia o uso 
de otras clases, lo cual involucra el uso de los 

identificadores de las clases. por lo cual no debe permitir 
modificaciones. 

Evento: Modificaciones 

Documentación Al finalizar el alta del objeto se almacenará en el medio 
flsico. 

Evento: Borrado 

Documentación Este evento implica borrar el objeto identificado mediante la 

clave de la clase involucrada. 

Lourdas Mont1el Garcia 
Isabel Pérez: Arredondo 



Evento· 

Documentación 

Evento· 

Documentación 

Ca ltuto 7 .A licaclón 

Eliminar 

Una vez identificado el registro se procederá a eliminar el 

mismo del almacenador fisico. 

Consulta 

Se podrá visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 

Evento· 1 Actividad realizada 

Documentac1on 1 Una vez terminado cualquier evento se termina cerrando 

archivos. eliminando la memoria utilizada. etc. 

Lourde~ r.1ont1c1 Garcia 
lsat>el J."..-rez Arredondo 
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¡ 
1 /,,.-, 
1 E"'~~-'._ Edición ) ~""e ! --- . . . . __ _/ ~/ . 
, ((;:,Se crea \. (aim:~en;, 
1 ~~=7/~, '·~--

L 
~c::::;:;I Ac11 ..... _@1 

::.~~·;-::: 
reahzaaa 

-~ 

--- --- ----- -~---------------- -- -~' 

Diagramad• Estados d• Transh;IOn No. 4 

Evento: Edita 

Documentación El evento de edición implica el añadir o modificar objetos, 

para el caso de añadir se hace uso o referencia a otras 

clases v se orocede a editar los atributos faltantes. 

Evento: Modificaciones 

Documentación Al finalizar el alta del obieto se almacenará en el medio 

fisico. 

Evento: Consulta 

Documentación Se podr8 visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 

Evento: Actividad realizada 

Documentación Una vez terminado cualquier evento se termina cerrando 

Lourdes Mont1el Garcia 
Isabel Perez Arrcdondo 

archivos. eliminando la memoria utilizada, etc. 
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Se crea 

Alta 

Consulta __ ___1.11.ct1v1clad 
realizada 

Capitulo 7 .Apllcaclón 

©
ªª'~ªºª . --

Olagra~ñ do Estados do Transi~lón N~·-;-5------· 

Evento: Dar de alta 

Documentación Mediante un proceso se generar los objetos que contenga 

la clase. 

Evento: Modificaciones 

Documentación Al finalizar ta identificación de los objetos a dar de alta se 

almacenaran en el medio físico. 

Evento· Co:isulta 

Documentac1on 1 Se podrá visualtzar o utilizar la información de la clase sin 

mod1f1carla 

Evento: 

Documentac1on 

L,i1,.HdC'- :.•,-.n!a>I G;-ir -,il 
Isabel f->L·r.:!: .:..r~t'CHinr1~ 

Act1v1dad realizada 

1 
Una vez terminado cualquier evento se termina cerrando 

archivos. eliminando la memoria utilizada. etc. 



Capltulo 7.Apllcaclón 

1 

~1 ---·-·-- óiaQn.m• d8 estado• d"eT;¡;-.;;;lcl.,n N¡;-:-.-. - -~ 

Evento: Edita 

Documentación El evento de edición implica el añadir o modificar objetos, 

para el caso de añadir se hace uso o referencia a otras 

clases v se nrocede a editar los atributos faltantes. 

Evento: 

Documentación 

Modificaciones 

Al finalizar el alta del objeto se almacenará en el medio 

fis1co. 

Evento: Consulta 

Documentación Se podrá visualizar o utilizar la información de la clase sin 

modificarla 

Evento: 

Documentación 

Lourdes Mont1ul Garcia 
lsabet Pérel'. Arrcdondo 

Actividad realizada 

Una vez terminado cualquier evento se termina cerrando 

archivos. eliminando la memoria utilizada. etc. 
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Evento: 

Documentación 

Capitulo 7 .Apllcnclon 

Büsaueda 

Proceso de búsqueda de aspirantes que tengan el área 

académica. asignatura y horario de disponibilidad 

requ1sitados. 

Diagramas de Módulos 

Por útimo los siguientes diagramas nos dan la forma en que el Sistema 

propuesto se compone modularmente. 

~-· 

~.P.~es 

t::::::::I 

Lourdes Montiel Gar..;:1a 
Isabel P~·~= Af1'edonoo 

Diagrama de Nlé>dula& 
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!!~~1ranles ~.!:~u1s1c1ones f:?;;tr. y Cred. B:!!:ªs y Reino 

LJ ~·•••• L_,J---~0oon•• t._J em,.oon do LJ Bao••> 

~
~ ·~~ ~Con"ª'º" '-.. ~ 

"- Ooc:1os Enlteg. B~squeda de ~ 4rr..~ 
~ ~I Emis•On de 

~ ~ ~ Cted .. nc1ales m•on•• ~ 
~~º'ª'"' 

Laureles Monüel Garcla 
Isabel Pérez Al-redondo 

Diagrama de Módulo• y submódulos No. 1 



Louraes t.tont1el García 
Isabel F't>Pez Arreciendo 

Diagrama do Módulos y Submódulos No. 2 

Capltulo 7 .Aplicación 
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Concluslonas 

CONCLUSIONES 

Del estudio y aplicación de las metodologlas expuestas podemos concluir que 

las metodologlas orientadas al objeto son el resultado de una evolución de las 

metodologias tradicionales o estructuradas. la cual se dió de la necesidad de tener 

un método de ingenieria de software que de nacimiento a sistemas que al liberarse 

no sean obsoletos y con visión a continuar su crecimiento y que conceptualizaran 

desde el análisis y diseño la aplicación para desarrollarla con lenguajes orientados al 

objeto. 

Su objetivo es el incrementar el capital de software mediante componentes 

reutilizables y con visión de crecimiento, lo cual implica que la aplicación de 

metodologias orientadas al objeto daran e incrementarán sus resultados en el 

desarrollo de varios sistemas. y por lo tanto a largo plazo. 

Las metodologias estudiadas visualizan el ciclo de vida de un sistema de 

forma ciclica. es decir creciente, pero cada uno lo representa de forma distinta, sin 

embargo manejan el mismo concepto. 

De forma general las metodoJoglas involucran los siguientes pasos: 

Metodologla de Rebeca Fase Exploratoria 

Wirfs Búsqueda de Clases 

Búsqueda de Relaciones 

Identificación de Colaboraciones entre Clases 

Lourdes Monliel Garcla 
Isabel Pérez Arradondo 

Fase Analltica 

Definición de Jerarquías 

Definición de Subsistemas 

Definición de Protocolos 
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Concluslonoa 

Metodología de Edward 1. Identificación de Clases&Objetos 

Yourdon 2. Identificación de estructura 

3. Identificación de la materia 

4. Identificación de los atributos 

5. Identificación de los servicios 

6. diseño del componente del dominio del 

problema 

7. diseño del componente de interacción humana 

8. diseño del componente de dirección de tareas 

9. diseño del componente de dirección de datos 

Metodologia de Grady 1. Identificación de clases y objetos 

Booch 2. Identificar la seméntica de clases y objetos 

3. Identificar las relaciones entre clases y objetos 

4. Implantar clases y objetos 

Para la identificación de las clases y objetos los autores dan una serie de 

recomendaciones, entre ellas se tienen cnterios semejantes y no contradictorios. 

Durante la aplicación (caso practico desarrollado en el capitulo 7) inicialmente 

utilizamos los criterios de identificación de clases y objetos recomendados por Wirfs 

y Yourdon, pero en los casos que nos fué c.J1fícil la identificación recurrimos a las 

propuestas de clasificación mencionadas por Booch (categorización clásica, 

agrupación conceptual y teoria del prototipo). Por lo cual recomendamos el estudio 

de las tres. ya que nos amplían el cnterio de identif1cac1ón y definición de clases y 

objetos. Jo cual nos facilitara la aplicación de cualquier metodologia elegida. 

En la metodologia de Rebeca Wirfs se identificó que no abarca todo el ciclo 

de vida de los sistemas. ya que sólo contempla el diseño; lo cual representa una 

limitante para su apl1c<Jc1ón: por otro lado. propone el maneJO de tarjetas para la 

identificación ). descnpc1on de clases. durante la aplicación de esta metadologia, 

inicialmente resulto práctico el manejo de las tarjetas. pero a medida que se 

avan;;:aba en el desarrollo y el nUrnero de consultas a otras tarjetas se incrementaba, 

se d1ficultabn su marnpulac1on aún considerando que el sistema no es de grandes 

Louraeo: f.':-n1a,t G_1r..:1.:i 
1s:it-PI ~ .. --~·: ArrecJorio:i 

Pagina 301 



Conclusiones 

dimensiones. Además en ellas no se contempla la descripción de los atributos de 

las diferentes clases que se identifiquen. Como muestra citamos el caso de la clase 

DLGCNES (delegaciones), de la cual se muestran a continuación, en primer término 

el de Wirfs-Brock, después el de Yourdon y por último el de Booch. En ellas se nota 

la carencia de la definición de atributos en las tarjetas de Wirfs-Brock, ya que dichos 

atributos hacen más completa la definición de una clase. 

Clase: DLGCNES 
Suoerclases: CATALOGOS 
Subclases: Ninauna. 
Gráfica de Jeraraula: 1 
Gráfica de Colaboraciones: 5. General 
Descripción: Catáloqo de deleQaciones y municipios. 
Responsabilidades P..-ivadas: 

Crear nuevos registros en los catálogos. 
Modificar registros del catálogo. 
Borrar registros en el catalogo. 
Generar de manera automética la clave del objeto de la base. 

Concreta 

Todas estas resnonsabilidades las hereda de la sunerc\ase CATALOGO$. 
Contratos: 

2. Consultar información de la clase solicitada y permitir su uso por otras 
clases. 

Este contrato lo hereda de la superclase CATALOGOS. 

ESPECIFICACIÓN 

PROPÓSITO 

ATRIBUTOS 

DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS SIEMPRE 

DE'RIVABLES 

Lourdes Mont1el Garc1a 
Isabel Pérez Arrm1ondo 

DELEGACIONES 

CatéloQo de deleqaciones o municipios 

Alta, baja. modificación y consulta 

Clave char(2) (cid] 

Nombre char(40) 

Despliegue o reporte del contenido del catalogo 

mediante su consulta 
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Nombre: 

Docun1er"1tacion: 

Cardinalidad: 

Jerarquía: 

Supere/ases: 

) lnte:::e~~m;:::i::::::ón 
Campos: 

Oneraciones: 

!\Estado· 

Esoacio de comoleiidad· 

DLGCNES 

Catálono de deleqaciones V municipios 

CTLGO (cata/onol 

Ninauna 

Clave char(2) [P] 

Nombre char(40l 

Alta. ba·a. mod1ficac1ón v consulta 

Diat rama de estados de transición no 1 

Lonartud oor reoistro 42 bvtes 

Con el u alones 

Con base en E!stas observaciones sugerimos la aplicación de esta metodologla 

cuando se traten de sistemas pequenos y que a los tarjetas se les añada Ja 

descripción de los atributos de cada clase. 

En la metodologia de Edward Yourdon hace la indicación que para empezar 

a conocer el problema se tiene que estudiar la documentación existente del mismo y 

que si se cree necesarro se puede acudir con et usuarro. lo cual deja al usuario como 

una fuente de 1nformac1on para el análisis en un segundo término: lo que a nuestro 

criterio no debe ser. ya que el proolema. su comportam1ento. las necesidades. /os 

conflictos 1·eales. y la problemática a resolver es 1dent1ficada totalmente de las 

indicaciones que el usuario haga. y en su momento como se su~tenta en la 

metodologia de Grady Booch. el usuario lo menciona. pero el experto deberá 

identificarlo. sin que nec1.1sariamente el usu:lflo lo 1dent1fique como un problema. 

Como es not8ble en los pasos que cada autor ha ident1f1cado para el 

desarrollo de sistemas. la metodolog1a de Edward Yourdon es Ja mas completa, no 

solo por ser la que rncluye el maj,10r nUn-·ero de pasos a realizar (los cuales no 
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necesariamente deben ser en ese orden), sino po.-que nos indica los dife.-entes 

aspectos que se deben conside.-a.- en el desarrollo, lo cual nos ayuda a no dejar 

aspectos sin evaluar o sin contemplar, además nos da la pauta de asegurarnos de 

que los diferentes componentes que conforman un sistema sean definidos. 

En el desarrollo de la aplicación mediante la metodologia de Yourdon se 

identificaron y definieron más aspectos que en las otras metodologias. ya que 

contamos con lo que él llama los Componentes del Diseño. Cabe mencionar que el 

alcance de las metodologias de Wirfs-Brock y Booch llega hasta la que You.-don 

denomina Componente del Dominio del Problema. Un ejemplo de esto es la 

definición del Componente de Interacción Humana. el cual nos ayuda a definir fa 

jerarqula de comandos de acuerdo a las necesidades de este componente hacia el 

sistema. El diagrama de .Jerarquía de Comandos se muestra a continuación: 

1. Cartera de Aspirantes 

2. Requisiciones 

3. Búsqueda Autom8tica de Aspirantes 

4. Altas de Profesores y Currlcula 

5. Generación de Contratos y 

Credenciales 

6. Bajas y reingresos de Profesores 

7. Catálonos 

Usuario 

Personal Docente 

Coordinadores de 

Area y Personal 

Docente 

Personal Docente 

Personal Docente 

Personal Docente 

Personal Docente 

Personal Docente 

La notación que sugiere Edward Yourdon. específicamente para la definición 

de clases&objetos y sus atributos y con ellos las relaciones que existen entre ellas. 

es muy semejante a las manejadas en herramientas CASE comerciales, lo cual nos 

da la posibilidad de realizar la documentación de éstas por medio del uso de 

herramientas también utilizadas en el desarollo tradicional de sistemas. esto 

representa una ventaja, ya que el esfuerzo e incluso e1 costo para cambiar de 
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metodologia de desarrollo al hacer uso de estas herramientas serla menor. una 
ventaja que encontramos en la notación de Yourdon, respecto a las clases y objetos 

es que por medio de los diagramas de atributos se visualizan rápidamente las 

clases. las relaciones entre ellas y sus atributos; en las otras metodologias para 

poder visualizar la misma información hay que hacer referencia a diagramas o 

tarjetas (Booch), o bien no se cuenta con toda la información (Wiñs-Brock). Los 

siguientes diagramas son una muestra de su notación para una clase (RQSCNS): 

,-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

1 

' 

RQSCNS 

C•<.-'00'-··-''.,. c•H•"3J joooJ 
!O O.l•O ~·- • .,,.;' (oodj 
Cw., Co ·<l•"·•'.lor ct-.,•(:!I [C•OJ 
C•O ,:..,.,,, .,..,,.,¡;;:, !C•d! 
e • ., .:.~·"1""'"'., ch.,•·.!1 '.c•<lJ 
c • ., r..,~pon&dbl .. Cl>ól•l.;'1 ¡c,o; 
.... ,_,,,,. ~ ... .,, .... ,. '"''6. 
~ .. en .. º"' '"""P'-'º" '"'''°'' 
t"to•,.r.c or'~'-' '"""" •t"ll(ó') 

••O'J'º"''m ""'"" .. '"'(:!) 
••<>"lJf•O '"''"º "'"""• -nt1;>1 
"º'""º ,.,,m md''"••MP: 
"º''"'º""''"'"'"'"''"'.::' 
""''""º''-''m.,..,,., '"''"'' 
'"''"""''º ""~'" ¡.,.,,,.,. •nu; · 
"O'<llf•Olo>"'IJUU·••Sot>ll .. J 

••O'•"'º ""~'º "'"'""• ontc;>J 
hotA"<> lu•m """"'"' on1:2¡ 
ot:"""'"llC•unos rneqllOJ 

Para mayor detalle, como lo es las relaciones entre clases, referirse a fas 

páginas 197(wirfs-Brock), 21 :J (Youdon) y 251 (Booch) de este ejemplar. 

Las plantillas que sugiere para la documentación complementaria de las 

Clases&objetos. son de fácil manejo, sin embargo le añadiriamos la indicación de Ja 

longitud por regrstro y su dinámica de crecimiento de la Clase&objeto que se 

describe. ya que en el caso de tener un manejador Ce bases de datos. se requeriré 

de esta informac1on para la creación y su definición de los parametros de 

almacena1n1ento para el c:rec1miento de la clase. La misma observación hacemos 

para la metodolog1a de V\'1rfs-Brock, que t.1mpoco los incluye. El s.gu1ente es un 
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ejemplo de una plantilla en la cual se visualiza el aspecto de longitud del registro 

como sugiere Booch: 

Nombre: 

Documentación: 

Cardinalidad: 

Jerarqula: 

Suoerclases: 

Interface/Implementación 

Uso de otras clases: 

Campos: 

Operaciones: 

Estado: 

Esoacio de cornoletidad: 

ESTDOS 

Catáloao de estados de Ja renública mexicana 

CTLGO rcatáloaoJ 

Nini:iuna 

Clave char(2) [P] 

Nombre charl40) 

Alta, baia. mod1ficac1ón v consulta 

Diaorama de estados de transición No.1 

Lonqitud oor reaistro 42 bvtes 

En el caso de la metodología de Grady Booch, la notación para representar 

las clases y objetos, no es del todo práctica. ya que el elaborarla nos implicaría un 

mayor esfuerzo, si es que no contamos con una herramienta CA.SE que maneje esta 

notación, además que no es tan clara como la anterior, como ya mencionamos no 

nos indica los atributos que cada una tiene por lo que en el desarrollo de la 

aplicación tuvimos que hacer referencia a las plantillas de tas clases y de objetos 

para visualizar el sistema en general. 

Las plantillas que sugiere son completas e indica el autor la libertad de 

aumentar o quitar conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del 

sistema involucrado. Aceptando la invitación que se hace aumentaríamos el 

concepto de atributos siempre derivables que se maneja en la metodologia de 

Yourdon. ya que esto nos da la pauta para conocer que otros atributos podemos 

obtener a través de la clase. Se muestra una de las plantillas de Yourdon donde 

aparece este concepto: . 
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PROPOSITO 

ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS 

DEFINICIÓN DATOS 

ATRIBUTOS $:EMi::>f.l:E 

DERIVABLES 

PUBLICACIONES 

Profesor - nubhcaciones nue ha realizado 

Alta. baia. modificación v consulta 
clave de profesor char(6) [oíd] 
Folio char(2) [cid] 
Titulo de la publicación char(50) 
Fecha de la publicación (mes/año) int(4) 
Oraanismo que nublica char'40) 

Conclusiones 

1

1 Listado.de las publicaciones por profesor. o el total 

de nubllcaciones nor nrofesor. 

La notación de la metodologia de Grady Booch es muy amplia, la cual consta 

de diagramas de clases y objetos. de modulas y procesos, de categorias de clases, 

diagramas de estados de transición de clases. diagramas de sincronización y de 

subsistemas. De los cuales· el diagrama de categorias de clases, de módulos, de 

procesos y de subsistemas serian de gran ut1l1dnd para documentación en el 

desarrollo de sistemas muy grandes. y<-J que representan una gran ayuda para su 

mayor entend1m1ento y dar la pos1b1lidad por medio de su uso a un nuevo elemento 

en el desarrollo de sistemas para entender la integración de los sistemas 

desarrollados, asi como las posibles categorías de clases existentes. 

Cada uno de los autores siempre dejan ver como una invitación a los 

desarrolladores Id mod1f1cac1ón y me1ora de los diferentes elementos que integran 

su metodología. sin embargo nos dan un camino bien definido para su aplicación en 

el cual de un paso a otro siempre se pretende continuar con la definición adecuada 

de los elementos que integran el sistema (clases y ob1etos). Es por ello que nos 

hemos tomado la libertad de hacer las sugerencias presentadas en esta sección. 

Con base en lo anterior comprobamos que las metodologías orientadas al 

objeto s1 promueven el uso de una rica notación para la documentación del anélisis 

y diseño de s1stem;.:is Ce información y mediante su aplicación se obtienen 

componentes reut1h::ablcs. concretamente en este caso. las plantillas y diagramas 

Lour.:1~,., f,,(ln\1el G."lr,·,.l 
l~ab~l P1.HtJZ Arreaondo 

Página 307 



Conelu•lone• 

pueden volverse a utilizar en sistemas de la institución académica involucrada, y 

posiblemente en instituciones del mismo giro. 

También comprobamos que para el modelado de los objetos y las clases se 

ha modificado los enfoques de abstracción (encapsulación. ocultamiento de 

información. comportamiento y atributos) para obtener componentes que nos 

permitan una constante evolución. 

Nos aventuramos a asegurar que a largo plazo la reutilización se extenderé a 

componentes de código reutilizable, aunándose estos a los componentes de ané.lisis 

y disei'io ante::;. mencionados. 

Anteriormente se ha descrito metodologías y técnicas para la definición de 

sistemas de información con la tecnología orientada al objeto. sin embargo, hay que 

contemplar el entorno de cualquier sistema de información. es decir. antes de poder 

identificar y definir clases y objetos, hay que entender y conocer la situación actual 

del sistema que se desea desarrollar mediante aspectos tales como: el personal que 

involucra, los flujos de información, los recursos con los que cuenta la organización 

para la realización de diferentes procesos. para que a partir de éstas se esté en 

posibilidad de identificar cómo, mediante un sistema de información {software), se 

puedan optimizar sus procesos y dar a todos aquellos involucrados la solución 

esperada. 

Técnicamente hablando, la documentación de este proceso de asimilación de 

una situación actual de un sistema y de los cambios que puedan darse por la 

implantación de otro, con tecnologla de cómputo, se sug1er ~se realice mediante el 

uso de una de las herramientas de la Ingeniería de Software tradicional que es el 

Diagrama de Flujo de Datos {DFD). 

De entre los factores que se requieren para la aplicación de esta "nueva" 

tecnologla se encuentra el factor humano. De él dependerá con gran medida el éxito 

o fracaso de su aplicación. es decir, no basta con personal entusiasta por 
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incursionar en la orientación a objetos. sino también será necesario que cuente con 

preparación académica. ya que existen organizaciones con personal de bajo nivel 

que apenas están incursionando en la aplicación de las metodologias tradicionales o 

que empieza a identificar la necesidad de tener una metodologia para el desarrollo 

de sistemas incluso algunas veces creen que su aplicación no es necesaria, ya que 

justifican ser más rápidos sin necesidad de documentar y seguir una normatividad 

definida. 

De todo lo anterior se concluye que para la exitosa aplicación de la 

metodologia orientada a objetos se requiere que el personal encargado de toma de 

decisiones. del liderazgo de los proyectos y los colaboradores (analistas. 

diseñadores y programadores) asimilen correctamente el nuevo enfoque a utilizar. 

así como sus alcances y lo que ello demanda. 

Recordemos que de acuerdo a la tendencia actual el desarrollo de 

aplicaciones debe irse involucrando en la tecnología orientada a objetos. debido a la 

utilización de esta tecnología cada vez más frecuente en sistemas operativos, 

lenguajes de programación y herramientas de diseño, sólo por mencionar algunas. 

Para concretar un sistema orientado a objetos se requiere después de 

terminar el diseño continuar con la programación a través de un IF.!nguaje de 

programación orientado a objetos. Para la selección del lengua1e 00 más adecuado 

a los reqerim1entos y recursos de la organ1zac1ón, deben atander una serie de 

puntos. entre ellos estudiar la variedad de productos que ofrece el mercado para la 

plataforma utilizada. sus caracteristicas, los conceptos utihzados en la metodologla 

aplicada en el análisis y diseño soportadas (como: definición de objetos y clases, 

herencia simple o múltiple, polimorfismo. etc.) y el grado de complejidad que su 

manejo implica Como se puede mfenr. todas estos puntos requieren de un estudio 

más profundo. dicho estudio se encuentra fuera del alcance de este trabajo de tesis. 
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