
1 

·. / 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

PROYECTOS, BASADO EN LAS BUENAS PRACTICAS DEL 

INSTITUTO DE GESTION DE PROYECTO.S (PMI), EN EL 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS 

RAMÓN MIGUEL DE LA CRUZ LÁZARO 

JESÚS MARTÍN HILARlO RAMOS 

LIMA-PERÚ 

Octubre 2009 

ATIZ02
Nuevo sello



A mis padres Ramón e Isabel por todo el apoyo, cariño y valores 

que me brindan y por ser siempre mi fuente de inspiración y 

orgullo; a mi hermano José Luis por ser un ejemplo a seguir 

como profesional; a mi hermano Carlos por Jos momentos gratos 

compartidos; a Silvia por su cariño, comprensión y preocupación 

constante para seguir adelante. 

Ramón Miguel De la Cruz Lázaro 

En primer lugar dedicó mis logros a mis padres, Marcial y 

Constantina, por su incondicional apoyo, amor y protección; a la 

memoria de mi hermano Miguel Hilario Ramos; a mis hermanos 

por su apoyo y confianza, por estar presente en /os grandes 

momentos y en las pequeñas derrotas; a Nadia por su paciencia, 

comprensión y sobre todo por su amor que es símbolo de 

progreso. 

Jesús Martín Hilário Ramos 

2 



AGRADECIMIENTOS 

La elaboración de una tesis es un esfuerzo muy grande, no solo es 

necesario conocimiento y apoyo científico, sino también humanos. En este 

sentido hemos tenido la suerte de contar con amigos que nos han prestado 

su apoyo en todo momento. 

Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho de 

alguna forma posible que salga a la luz esta tesis, y especialmente a 

nuestros asesores de tesis los ingenieros · Mery Morales, Luis Zuloaga y 

Emilio Un Jan; al ingeniero Eduardo Cieza, quien fuera el director del IIFIIS 

hasta septiembre del 2009, le damos gracias por su confianza al proyecto. 

También queremos agradecer al equipo de desarrollo deiiiFIIS integrado por 

Marco López, Fausto Soriano, Jorge Díaz, Pedro Marquez y Rocío Sosa, por 

haber aportado con ideas y esfuerzo, en determinados momentos, que se 

materializaron en la culminación de la presente tesis. 

Hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de nuestras familias a lo 

largo de toda nuestra vida, que se han sacrificado muchos años para que 

pudierámos dedicarnos a perseguir nuestros sueños. 

Y por último, un agradecimiento especial a nuestra alma mater la 

Universidad Nacional de Ingeniería que impulsó en nosotros el deseo de 

fomentar la Ciencia y Tecnología al Servicio del País. 

3 



DESCRIPTORES TEMÁTICOS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

PARTE 1. FUNDAMENTACIÓN .............................................................. 20 

CAPÍTULO 1 MARCO REFERENCIAL ............... : ............... ; ......................... 21 

1.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................... 21 

1.1. 1 DIAGNÓSTICO FUNCIONAL ......................................................... 21 
1.1.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ... : ................................................ 30 

1.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS ........................... 36 

1.2. 1 PROYECTO .................................................................................... 36 

1.2.2 PROGRAMA ................................................................................... 36 

1.2.3 PORTAFOLIO DE PROGRAMAS ................................................... 37 

1.3 GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (GOP) ............... 37 

1.3.1 COMPONENTES ............................................................................ 37 

1.3.2 OBJETIVO ...................................................................................... 38 

1.3.3 PROCESOS DE LA GOP ............................................................... 38 

1.4 GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS - GUÍA DEL PMBOK ............................................... 41 

1.4.1 FINALIDAD ..................................................................................... 42 

1.4.2 ESTRUCTURA ............................................................................... 43 

1.4.3 TÉCNICAS ...................................................................................... 47 

1.5 LA NORMA ISO 10006 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD - DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN LOS PROYECTOS ................................................... 47 

4 



1.5.1 OBJETIVOS .................................................................................... 48 

1.5.2 ESTRUCTURA ............................................................................... 49 

1.5.3 TÉCNICAS ...................................................... .' ............................... 52 

1.6 METODOLOGIA PARA CONTROL DE PROYECTOS 

PRINCE2 ........................................................................................ 52 

1.6.1 OBJETIVOS .................................................................................... 53 

1.6.2 ESTRUCTURA ............................................................................... 53 

l. 7 DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS (MDD) ........................ 57 

l. 7.1 CONCEPTOS GENERALES .......................................................... 57 

1.7.2 CONCEPTO ................................................................................... 67 

1.7.3 · CARACTERISTICAS ...................................................................... 77 

1.7.4 ARQUITECTURA DIRIGIDA POR MODELOS (MOA) .................... 77 

1.7.5 HERRAMIENTAS MDD .................................................................. 87 

1.8 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML) ........................... 89 

1.8.1 CONCEPTOS GENERALES .......................................................... 89 

1.8.2 CONCEPTO ................................................................................... 93 

1.8.3 CARACTERISTICAS GENERALES ................................................ 94 

1.8.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL UML ....................................... 95 

1.8.5 ESPECIFICACIONES DEL U M L. .................................................... 96 

1.8.6 SUPERESTRUCTURA DEL UML ................................................... 97 

1.9 METODOLOGÍA RUP (Rational Unified Process) ......................... 123 

1.9.1 CONCEPTOS GENERALES ........................................................ 123 

1.9.2 CONCEPTO ................................................................................. 129 

1.9.3 OBJETIVOS .................................................................................. 130 

1.9.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ..................................................... 131 

1.9.5 CARACTERISTICAS .................................................................... 132 

1.9.6 ARQUITECTURA RUP ................................................................. 134 

PARTE 2. METODOLOGÍA ................................................................... 157 

CAPÍTULO 11 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ................................. 158 

11.1 SITUACION ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS ............................................................................... 158 

5 



11.1. 1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE 

SOFTWARE ................................................................................. 160 

11. 1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

EL IIFIIS ........................................................................................ 162 

11.1.3 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ACTUAL EN EL 

IIFIIS ............................................................................................. 164 

11.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL IIFIIS - UNI .... 170 

11.2. 1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ............................................ 172 

11.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE 

AFECTAN A LA SITUACION ACTUAL ......................................... 174 

11.3 EL PROBLEMA ............................................................................. 178 

11.3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 179 

11.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 181 

11.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................... 182 

11.3.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ...... 183 

11.3.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 185 

11.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .......................................... 186 

11.4.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................. 186 

11.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................... 186 

11.5 HIPOTESIS ...................................................................... ,. ............ 186 

11.5.1 H1 :HIPÓTESIS GENERAL ......................................................... 186 

11.5.2 HO : HIPÓTESIS NULA ................................................................. 187 

11.5.3 HIPÓTESIS ESPEC[FICAS .......................................................... 187 

11.6 VARIABLES .................................................................................. 188 

11.6.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ............. 188 

11.6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................ 188 

11.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 189 

11.7.1 EL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 189 

11. 7.2 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE LA 

INVESTIGACION .......................................................................... 190 

11.7.3 POBLACION Y MUESTRA ........................................................... 190 

11.8 FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS ............................. 190 

6 



PARTE 3. RESULTADOS ...................................................................... 191 

CAPÍTULO 111 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS .............. 192 

111.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................... 192 

111.2 · COMPARACIÓN DE METODOLOGIAS DE GESTION DE 

PROYECTOS ............................................................................... 195 

111.2.1 COMPARACION DE PMBOK VS PRINCE2 ................................. 195 

111.2.2 COMPARACION DE PMBOK VS ISO 1 0006 ................................ 197 

111.3 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS ............................................................................... 198 

111.3.1 OBJETIVO .................................................................................... 199 

111.3.2 GESTIÓN DE PROYECTOS ......................................................... 201 

111.3.3 CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS .................. 202 

CAPÍTULO IV PROCESO DE TOMA DE DECISIONES ............................ 248 

IV.1 SELECCION DE LA HERRAMIENTA DE COMPUTO .................. 248 

IV.1. 1 CRITERIOS DE SELECCION ....................................................... 248 

IV.1.2 SELECCION DE UNA ALTERNATIVA .......................................... 251 

IV.2 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE HIPÓTESIS ................... 255 

IV.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN ....................................................... 256 

IV.2.2 SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ................ 260 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 269 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 274 

ANEXO 1 . PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO SCAP............... 279 

ANEXO 2 . MODELO DE NEGOCIO PARA EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN ...................................................... 301 

ANEXO 3 . FORMATO : MANUAL DEL SISTEMA .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 385 

ANEXO 4 . MANUAL DEL SISTEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

ANEXO 5 . MATRIZ DE CONSISTENCIA ENTRE EL PROBLEMA, 

OBJETIVOS, HIPOTESIS Y METODOLOGIA ................ 513 

7 



Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6. 

Tabla 7. 

Tabla 8. 

Tabla 9. 

Tabla 10. 

Tabla 11. 

Tabla 12. 

Tabla 13. 

Tabla 14. 

Tabla 15. 

Tabla 16. 

Tabla 17. 

Tabla 18. 

ÍNDICE DE CUADROS 

Descripción de las areas funcionales de la Institución ............ 29 

Metas, estrategias y acciones del IIFIIS .................................. 35 

Acrónimos de metodologías de la ingeniería en general. ........ 59 

Niveles de metamodelamiento definidos por la OMG .............. 65 

Resumen del proceso de modelamiento, en notación 

IDEFO ...................................................................................... 74 

Resumen del proceso de transformación de modelos, en 

notación IDEFO ....................................................................... 76 

Resumen del proceso de obtención de modelos CIM ............. 82 

Resumen del proceso de obtención de modelos PI M ............. 83 

Resumen del proceso de obtención de modelos PSM ............ 84 

Resumen del proceso de obtención de modelos ISM ............. 85 

Antecendentes del UML 1.3 .................................................... 93 

Versiones de la especificación del UML. ................................. 96 

Los 9 Diagramas del UML 1.0, 1.4, 1.5 .................................... 98 

Los 13 Diagramas del UML2.0 ................................................ 99 

Esteriotipos para el diseño de bases de datos 

relacionales ........................................................................... 115 

Notación y ejemplos de una invariante .................................. 118 

Notación y ejemplo de una invariante de 

método/responsabilidad ........................................................ 119 

Notación y ejemplos de definiciones de atributos 

derivados .............................................................................. 120 

8 



Tabla 19. 

Tabla 20. 

Tabla 21. 

Tabla 22. 

Tabla 23. 

Tabla 24. 

Tabla 25. 

Tabla 26. 

Tabla 27. 

Tabla 28. 

Tabla 29. 

Tabla 30. 

Tabla 31. 

Tabla 32. 

Tabla 33. 

Tabla 34. 

Tabla 35. 

Tabla 36. 

Tabla 37. 

Tabla 38. 

Tabla 39. 

Tabla 40. 

Tabla 41. 

Tabla 42. 

Tabla 43. 

Tabla 44. 

Tabla 45. 

Notación y ejemplo de una definición de un método 

derivado . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 121 

Antecedentes del RUP .......................................................... 126 

Elementos de la estructura estática del RUP ........................ 138 

Flujos de trabajo primarios del RUP ................................... : .. 139 

Actividades del flujo de trabajo requisitos .............................. 141 

Actividades del análisis ......................................................... 142 

Actividades del diseño .......................................................... 144 

Actividades de la implementación ......................................... 146 

Actividades de la disciplina de pruebas ................................. 147 

Relación de roles del RUP .................................................... 152 

Actividades de las fases del RUP ......................................... 154 

Artefactos de las fases del RUP ............................................ 155 

Hitos de las fases del RUP ................................................... 156 

· Datos de la encuesta desde el año 2003 hasta el año 

2008 ...................................................................................... 172 

Variables de las hipótesis ..................................................... 188 

Diferencias entre el PMBOK y Prince2 .................................. 195 

Diferencia entre el PMBOK e ISO 1 0006 .............................. 197 

Comparación de procesos del PMBOK e ISO 1 0006 ............ 198 

Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) ................ 218 

Plan de contratación de recursos humanos .......................... 220 

Identificación y evaluación cualitativa de riesgos .................. 224 

Plan de respuesta a riesgos - parte 1 .................................... 227 

Plan de respuesta a riesgos - parte2 .................................... 230 

Matriz de comunicación ........................................................ 234 

Comparación del software SCAP con . otros softwares 

similares ................................................................................ 254 

Resultados de la comparación del software SCAP con 

sus similares ......................................................................... 255 

Tabla criterios de selección ................................................... 260 

9 



Tabla 46. Cuadro resumen de criterios de evaluación 

metodológicos ....................................................................... 264 

Tabla 47. Cuadro resumen de criterios de evaluación técnicos ............ 268 

10 



Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19. 

Figura 20. 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Organigrama de la organización ............................................ 26 

Modelo de procesos de la GOP .............................................. 39 

Grupo de procesos de la metodología Prince2 ....................... 54 

Esquema de un desarrollo dirigido por modelos ...................... 68 

Ejemplo de un modelo físico ................................................... 70 

Metamodelo UML (Sintaxis gráfica no estándar) ..................... 71 

Meta modelo UML (Sintaxis escrita no estándar) ..................... 72 

Ejemplo de un modelo UML y su respectivo meta modelo ....... 73 

Esquema de la arquitectura MOA ........................................... 79 

Las capas y transformaciones del MOA ................................. 86 

Un ejemplo simplificado de el m apeo PIM a PSM ................... 87 

Las herramientas MOO soportan tipos de artefactos 

múltiples .................................................................................. 89 

Esquema de un modelo UML .................................................. 94 

Especificaciones del UML2.0 .................................................. 97 

Jerarquía de los 13 diagramas del UML2.0 ............................. 98 

Ejemplo de un diagrama de clases ....................................... 1 00 

Ejemplo de un diagrama de objetos ...................................... 101 

Ejemplo de un diagrama de componentes ............................ 1 02 

Ejemplo de un diagrama de estructura compuesta ............... 1 03 

Ejemplo de un diagrama de despliegue ................................ 1 04 

Figura 21. Ejemplo de un diagrama de paquetes ................................... 104 

Figura 22. Actores y casos de uso ......................................................... 1 06 

Figura 23. Tipos de actores de un sistema ............................................ 1 06 

11 



Figura 24. Ejemplo de un diagrama de casos de uso de un sistema 

de gestión de contenidos (Content Management System -

CMS) .................................................................................... 107 

Figura 25. · Diagrama panorámico de casos de uso del ejemplo de un 

Figura 26. 

Figura 27. 

Figura 28. 

Figura 29. 

Figura 30. 

Figura 31. 

Figura 32. 

Figura 33. 

Figura 34. 

Figura 35. 

Figura 36. 

Figura 37. 

Figura 38. 

Figura 39. 

Figura 40. 

Figura 41. 

Figura 42. 

Figura 43. 

Figura 44. 

Figura 45. 

Figura 46. 

Figura 47. 

Figura 48. 

sistema de gestión de contenidos ......................................... 1 07 

Ejemplo de un diagrama de estados de un objeto de la 

clase trabajador ..................................................................... 1 08 

Ejemplo de un diagrama de actividad ................................... 1 09 

Ejemplo de un diagrama de secuencia ................................. 11 O 

Ejemplo de un diagrama de comunicación ............................ 111 

Diagrama de tiempos de los estados por los que pasa un 

software que simula el proceso de una lavadora ................... 112 

Ejemplo de un diagrama global de interacción ...................... 113 

Ejemplo de una clase template con dos parámetros A y B .... 116 

Diagrama de clases de ejemplo ............................................ 117 

Diagrama de clases de ejemplo ............................................ 120 

Diagrama de clases de ejemplo ............................................ 121 

Ejemplo de una restricción hecha al atributo edad de la 

clase Persona ....................................................................... 122 

Ejemplo de una aplicación que usa profiles UML. ................. 123 

Elementos de un proceso ..................................................... 126 

Esquema de un desarrollo iterativo e incremental. ................ 127 

Ejemplo de una arquitectura de 4 capas ............................... 128 

El proceso de desarrollo RUP ............................................... 130 

El proceso RUP es dirigido por los casos de uso del 

sistema ................................................................................. 132 

Trazabilidad de los casos de uso del sistema ....................... 132 

Arquitectura del RUP ............................................................ 134 

Flujos de trabajo vistos como subprocesos del RUP ............. 135 

Ciclos y fases del RUP .......................................................... 136 

Fases e iteraciones del RUP ................................................. 136 

Ejemplo de 3 iteraciones del proceso RUP ........................... 137 

12 



Figura 49. Tipos de clases de analisis ................................................... 143 

Figura 50. Artefactos de Jos flujos del proceso ....................................... 153 

Figura 51. 

Figura 52. 

Figura 53. 

Figura 54. 

Figura 55. 

Figura 56. 

Figura 57. 

Figura 58. 

Figura 59. 

Figura 60. 

Figura 61. 

Figura 62. 

Figura 63. 

Figura 64. 

Figura 65. 

Figura 66. 

Niveles de éxito o fracaso de los proyectos a nivel mundial, 

en el año 2000 ...................................................................... 161 

El fracaso de los proyectos .................................................... 162 

Situación actual deiiiFIIS- UNI ........................................... 163 

Proyectos compitiendo por recursos ..................................... 164 

Ficha de encuesta para el diagnóstico situacional. ............... 171 

Tabla de pareto de las causas principales de problemas en 

la gestión de proyectos ......................................................... 172 

Diagrama de pareto .............................................................. 173 

Hipótesis de la tesis .............................................................. 187 

Comparación de procesos del PMBOK y Prince2 ................. 196 

Metodología propuesta- parte1 ........................................... 200 

Metodología propuesta- parte2 ........................................... 200 

Triple restricción de la gestión de proyectos ......................... 202 

Ciclo de vida de la gestión de proyectos ............................... 204 

Sobreposición de las etapas de la gestión de proyectos ....... 204 

Etapas de la gestión de proyectos ........................................ 205 

Actividades de la etapa de inicio ........................................... 207 

Figura 67. Actividades de la etapa de planificación ................................ 211 

Figura 68. Actividades de la etapa de ejecución .................................... 238 

Figura 69. Actividades de la etapa de seguimiento y control .................. 241 

Figura 70. Actividades de la etapa de cierre .......................................... 246 

Figura 71. Esquema de selección del sistema SCAP frente a otros ....... 248 

13 



DESCRIPTORES TEMÁTICOS 

• Gestión de proyectos. 

• Metodología PMBOK del PMI. 

• Desarrollo de software RUP 

• Notación UML 

• Paradigma MDD - MOA 

• Medición de calidad de software 

14 



RESUMEN 

La presente tesis plantea la Implementación de un Sistema de Gestión de 

Proyectos basado en los procesos del estándar de Gestión de Proyectos del 

PMI en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas (IIFIIS). 

Se pretende agilizar y hacer más eficiente la forma de trabajo del instituto de 

investigación debido a la rigidez e informalidad de la gestión en la 

Administración Pública y a la falta de estandarización de determinadas 

metodologías de desarrollo de proyectos, lo que le requiere esfuerzos 

considerables de adaptación. 

El Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación presentado en este 

documento toma en cuenta la diversidad y complejidad que representa este 

tema. No es un sistema burocrático, sino que privilegia ante todo la calidad 

de las propuestas y productos, la creatividad, el rendimiento y la 

responsabilidad de los diferentes actores que intervienen. Es susceptible de 

ser mejorado y tomado en cuenta para otras actividades. 
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En el capítulo 1 se explica el marco referencial, en primer lugar se explica el 

funcionamiento del IIFIIS (diagnóstico funcional) y los objetivos a mediano y 

largo plazo (diagnóstico estratégico). 

En segundo lugar, se definen ciertos términos relevantes a la metodología 

de gestión de proyectos, tales como: proyecto, programa, gestión 

organizacional de proyectos, entre otros. 

En tercer lugar, se explica tres metodologías de gestión de proyectos: Guía 

de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos - PMBOK, que tiene como 

principal propósito, identificar y describir aquel subconjunto del cuerpo de la 

gerencia de proyectos que generalmente es ·reconocido como "buenas 

prácticas"; La Norma ISO 10006 - Sistemas de Calidad - Directrices para la 

Gestión de la Calidad en los Proyectos, ofrece uri acercamiento estructurado 

para la gerencia óptima de todos los procesos implicados en el desarrollo de 

cualquier proyecto. Proporciona la orientación sobre cuestiones que afectan 

a la calidad de los proyectos. Es aplicable a proyectos de diversa 

complejidad, tamaño y longitud; y por último, Metodología para Control de 

Proyectos PRINCE2, está más orientada a la práctica que a la enseñanza y, 

se trata de un enfoque estructurado, que pueden ser adaptados para su uso 

en cualquier tipo o tamaño del proyecto. 

En cuarto lugar, se plantea el uso de la metodología RUP y la especificación 

UML para la contrucción del sistema (SCAP). Adicionalmente se explica el 

concepto de "Desarrollo Dirigido por Modelos" (MDD) el cual nos ayudará 
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a construir la arquitectura de nuestro sistema, separando la funcionalidad del 

sistema de la plataforma tecnológica (frameworks y patrones). 

En el capítulo 2, se explica el Planteamiento Metodológico. Se realiza un 

diagnóstico de la situación actual de la gestión de proyectos en el IIFIIS. Se 

realiza el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, se 

formulan las hipótesis, se definen las variables de investigación y se explica 

el diseño de la investigación. 

En el capítulo 3, se explica la propuesta metodológica de Gestión de 

Proyectos. 

Se realiza un comparativo entre el PMBOK, el ISO 10006 y PRINCE2. Se 

explica detalladamente el ciclo de vida de la gestión de proyectos y se 

desarrollan las 5 etapas por las que pasa todo tipo de proyecto, se detallan 

las actividades de la etapa de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 

contro y cierre. Se explican algunos ejemplos de formatos como: la mnatriz 

de comunicaciones, matriz de riesgos, matriz de recursos humanos y Matriz 

de Asignación de Responsabilidades {RAM). 

En el capítulo 4, se explica el proceso de toma de decisiones. Se detallan los 

criterios de selección para la selección de la herramienta de cómputo (se 

compara el sistema propuesto- SCAP con el Ms Project y el B-kin Project 

Monitor) y alternativa de solución (se toman en cuenta criterios 

metodológicos y criterios técnicos). 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías emergen con tanta rapidez que lo que aprendimos 

ayer ya es obsoleto. El desarrollo de tecnologías de información ha 

conducido a un aumento en el número de proyectos de software. La 

inversión en estos proyectos es uno de los más altos a nivel mundial. En 

vista de tal demanda y tamaña inversión, se hace necesario contar con una 

metodología de gestión de proyectos, así como de herramientas de soporte 

y control a los proyectos. 

La Gestión de Proyectos es una profesión emergente en el Perú. Ello se 

debe por una parte a la gran necesidad actual de manejar proyectos de gran 

envergadura con eficacia y eficiencia debido al gran capital que se maneja y 

una mala gestión produciría pérdidas cuantiosas. 

Cualquier tipo de proyecto puede y debe ser manejado formalmente 

utilizando las mejores prácticas existentes, una de ellas es el estándar que 

propone y promueve el Project Management lnstitute - PMI. 

El IIFIIS es el primer interesado en mejorar la forma en que presta sus 

servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad. Esto redunda tanto en 

una mejor imagen, como en una mayor agilidad y eficiencia de sus procesos 
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internos. Los retos prioritarios se centran en modificar los procedimientos 

administrativos para hacerlos más simples y eficaces, multiplicar el número 

de mecanismos de comunicación y aprovechar las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías. 

El problema real en la implantación de los proyectos en Entidades del 

Estado no es simplemente el cambio organizativo, sino las transformaciones 

de las normas y procesos para interpretar las situaciones a las que se 

enfrentan, y esto solo será posible con el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y para ello, será necesario llevar a 

cabo los proyectos tecnológicos con la utilización de los nuevos instrumentos 

de gestión y control. 

Se requiere contar con una metodología de gestión de proyectos y un 

sistema de administración y control de proyectos que nos permita gestionar 

de una manera adecuada los proyectos y que éstos se encuentren alineados 

a los objetivos estratégicos de la organización. 
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PARTE 1. FUNDAMENTACIÓN 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1.1 DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

1.1.1.1 LA ORGANIZACIÓN 

El Instituto de Investigación es un órgano de línea de la Facultad cuyas 

funciones podríamos resumirlas en el fomento de la cultura de investigación 

en la FIIS, a través del auspicio, promoción y apoyo a las actividades que 

generen conocimiento, en el ámbito de nuestras competencias, en forma 

multidisciplinaria o interdisciplinaria. 

Se considera a la investigación como una actividad tan o más importante 

que la actividad académica, tratándose de una universidad que no solo debe 

transmitir conocimiento sino que está sujeta a la evaluación crítica, por el 

descubrimiento continuo y aplicación de nuevos conceptos, teorías, 

metodologías que nacen en la propia actitud de los profesores, alumnos y de 

la institución como canalizadora de ello. 
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1.1.1.2 INVESTIGACIÓN 

El concepto de investigación es muy amplio. Es por excelencia la actividad 

que propicia el desarrollo del profesor, la universidad y la comunidad. Uno de 

_los aspectos principales para todos ellos converge en la creación y 

organización de conocimiento, el cual se difunde en forma de artículos, 

libros, software etc. 

"Se pretende dar algunos puntos de vista que resalten la importancia que 

tiene la investigación en el ámbito universitario actual, su relación con 

nuestra realización como profesores, la responsabilidad de la universidad 

para con la comunidad, su desarrollo y la formación de los estudiantes. 

Para lograr una realización fructífera de la docencia se deben considerar 

múltiples aspectos de la relación investigación - docencia-universidad. Solo 

una sinérgica relación de estos elementos puede llevar a un desarrollo 

integral de cada uno. 

El profesor universitario no es solo un transmisor de conocimientos. 

Alrededor de este término se congregan tres actividades básicas: docencia, 

investigación y servicio, al respecto resaltamos para este artículo las dos 

primeras: 

La Docencia es la función que con mayor facilidad caracteriza a un profesor 

y la cual, en definitiva, refleja la realidad del profesor y su entorno. Al frente 

de un auditorio el profesor muestra lo que tiene él, la facultad y la 

universidad entera. La irresponsabilidad es fruto de la inoperancia y desdeño 
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del medio; la versatilidad y riqueza de la explicación es consecuencia del 

interés, recursos y penetración en el tema, la dedicación es la imagen de la 

tranquilidad. 

La actividad docente debe girar alrededor de algo concreto, de una línea 

específica del saber de un tema de interés y actualidad. Ese hecho marca en 

forma definitiva la diferencia entre un docente ocasional y un maestro. El 

primero enseña lo que muy bien ha aprendido, el segundo enseña lo que él 

mismo ha descubierto. Si lo que deseamos para la universidad es un 

verdadero maestro, se le debe formar en su propio seno dándole recursos y 

libertad de un lado y exigiéndole resultados de otro. A diferencia de un 

docente casual, un profesor tiene libertad en todo sentido, lo que lo aleja del 

utilitarismo y lo conduce a la reflexión crítica y sintética de su entorno. 

En la Universidad los profesores deberían estar inscritos a una línea de 

investigación o estar dispuestos a crearla. Los cursos que imparten deben 

estar relacionados directamente a esa línea de forma de que estos cursos se 

conviertan en verdaderas cátedras abiertas y flexibles, donde se deleite y 

confronte sus puntos de vista con miras a consolidarlos o revisarlos. Ahí está 

la esencia del asunto, la diferencia entre las grandes escuelas y las 

pequeñas instituciones. Ese esquema es el que impulsa el desarrollo 

curricular de los cursos, la elaboración de laboratorios, ejecución de 

23 



proyectos institucionales y, en general la investigación y desarrollo de la 

universidad". 1 

1.1.1.3 LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación de la universidad (particularmente de la facultad) 

deberán tener un plan de desarrollo donde estén consignadas las metas, 

objetivos, recursos, capítulos de interés, etc. 

Respecto a las líneas de investigación Mario Tamayo Tamayo comenta lo 

siguiente: 

"Las líneas de investigación surgen normalmente por la iniciativa de un 

profesor que formuló y realizó una investigación con muchos esfuerzos y 

limitaciones en un área específica. Con el transcurso del tiempo va 

desarrollando otros proyectos y comunicando sus resultados principalmente 

a sus estudiantes. Luego publica los resultados en revistas especializadas. 

Se comienza por ver al profesor como un "especialista" en ese tema. Se va 

consolidando un núcleo que orienta los proyectos en esa misma dirección. 

Se tiene una línea de investigación en la cual, proyecto tras proyecto, se van 

acumulando los conocimientos disponibles y los nuevos obtenidos en las 

investigaciones. El grupo va creciendo cuantitativamente. Se abren líneas 

afines de trabajo, coordinándose unos grupos con otros. Se elabora, 

entonces un verdadero Programa de Investigación, constituido por varias 

líneas de investigación articuladas entre sí. Además de este programa 

1 Rescatado de http://www.fiis.uni.edu.pe/iifiis/ el14 de julio del2009. 
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surgen otras actividades científico - técnicas con base en la investigación: 

un postgrado, publicación de texto, programas de conferencia, asesorías y 

consultarías internas y externas, comunidades científicas, etc. "2 

1.1.1.4 ORGANIGRAMA 

De acuerdo al reglamento de organización y funciones de la facultad, el 

Instituto de Investigación de la FIIS posee la siguiente estructura 

organizacional: 

1. Consejo Directivo, presidido por el Director del Instituto 

2. Comité de Control, Evaluación y Financiamiento 

3. Secretaría 

4. Áreas de Investigación, encabezada por un coordinador 

5. Grupos de Investigación, cada una con una estructura similar: Jefe de 

Proyecto, Equipo Consultivo y Equipos de Trabajos 

2 El Proceso de la Investigación Científica -Mario Tamayo Tamayo - Ed. LIMUSA

MÉXIC02002 
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El comité de evaluación, control y financiamiento es un órgano del instituto 

encargado de velar por el correcto desarrollo de las actividades a nivel de 

todo el instituto, así como evaluar y obtener financiamiento para nuevos 

proyectos, así como elaborar el presupuesto para los que ya se encuentren 

en marcha. Asimismo propone medidas administrativas y correctivas a la 

dirección. 

Como se puede observar, la estructura organizacional del instituto de 

investigación es dinámica y depende de las áreas de investigación que se 

encuentren en actividad. Cada línea de investigación tiene un coordinador 

que se encarga de supervisar las actividades de su línea, fomentar la 

relación y comunicación entre los equipos de trabajo así como dar 

seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación. Una misma 

persona puede ser coordinadora de dos líneas, dependiendo de la cantidad 

de proyectos que tenga bajo su responsabilidad. 

1.1.1.5 ÁREAS FUNCIONALES 

Las áreas funcionales agrupan aquellas funciones con características 

comunes y que comparten cierto tipo de información. Debemos hacer notar 

que estas áreas no se relacionan necesariamente con la estructura 

organizacional sino con las actividades que se realizan como parte de la 

misión organizacional; este listado es resultado de una identificación previa 

de las funciones que se desarrollan en el instituto en base a entrevistas 

previas con los usuarios. 
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Area Funcional Funciones 

• Elaboración del presupuesto de investigación 

• Adquisición de materiales y equipos 

• Obtención de Financiamiento para proyectos 

• Asignación de presupuesto a proyectos 

• Control de pagos por proyecto 
Administración 

• Control de ingresos propios 

• Asignación y control de uso de bienes 

• Realizar Inventario de Bienes 

• Control de Préstamo de bienes 

• Registro de gastos varios 

• Formulación de Proyectos 

• Recepción de carpetas de Proyectos 

• Codificación y Clasificación de Proyectos 

• Evaluación de Proyectos 

• Convocar Reuniones de Coordinación de Áreas 

• Registro de actividades realizadas 

• Control de Avance de Proyecto 

• Ampliación del plazo para informes 

• Control de riesgos por proyecto 

• Penalización de proyectos 
Gestión de 

• Envío de comunicados a miembros 
Proyectos 

Elaboración de informe económico • 
• Elaboración de informe técnico 

• Asignación de expediente a proyectos 

• Generación de pagos y subvenciones 

• Registro de bienes materiales generados por proyecto 

• Registro de propiedad intelectual del proyecto 

• Cancelación de proyecto 

• Suspensión de proyecto 

• Reapertura de proyecto 

• Finalización o cierre de proyecto 
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Area Funcional Funciones 

• Registro de contactos por área de conocimiento 

• Registro de Resúmenes de proyecto 

• Registro de artículos y contribuciones . . 

• Elaboración de Publicaciones 

Administración • Elaboración de directorios temáticos 

del conocimiento • Mantenimiento hemeroteca/videoteca 

• Mantenimiento de banco de tesis/informes 

• Mantenimiento de referencias bibliográficas 

• Mantenimiento de enlaces web 

• Registro y aviso sobre eventos de capacitación 

• Asignación de responsables por Área 

• Aprobación de Proyectos 

• Aprobación del presupuesto 

• Aprobación de pagos y subvenciones 

• Elaboración del plan de investigación 

Dirección • Elaboración de memoria anual 

• Coordinación para proyectos multidisciplinarios 

• Envío de comunicaciones a externos 

• Supervisión de administración 

• Envío de comunicaciones a responsables de proyecto 

• Convocatoria a eventos científicos 

Tabla 1. Descripción de las áreas funcionales de 1a institución 

Fuente propia 
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1.1.2 DIAGNÓSTICO ESTRA TÉGICQ 

1.1.2.1 VISIÓN 

Ser un instituto de investigación modelo a nivel nacional que fomenta la 

generación de conocimiento a través de sus líneas y grupos de 

investigación. 

1.1.2.2 MISIÓN 

"Somos el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas de la UNI (IIFIIS), que promueve la investigación científica, 

investigación aplicada y la innovación tecnológica, mediante la ejecución de 

proyectos aplicativos, de adecuación e innovaciones en el ámbito de 

nuestras competencias, dirigidos al fortalecimiento interno, comunitario y del 

. país, satisfacemos las necesidades empresariales de la pequeña y mediana 

empresa, y las oportunidades de negocios que requieran tecnología 

adecuada, trabajo especializado e interdisciplin·ario. 

Nuestra misión busca que la investigación en la UNI se convierta en la 

esencia de su accionar y seamos reconocidos como un Instituto de 

Investigación modelo que fomenta la generación de conocimiento a través 

de sus líneas y grupos de investigación comprometidos y organizados con 

alta capacidad de discernimiento científico y tecnológico basado en el trabajo 

cooperativo, productivo, sistemático y creativo de sus miembros3 

3 Pagina Web Institucional deiiiFIIS http://www.fiis.uni.edu.peliifiis/ 
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1.1.2.3 METAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

METAS 

1. Lograr un 

moderno 

ordenamiento 

institucional en 

base a los nuevos 

enfoques de CTI. 

2. Lograr 

solvencia 

económica para la 

ejecución de 

proyectos y 

crecimiento del 

Instituto. 

ESTRATEGIAS 

1.1 Adecuar reglamentos a 

nivel UNI y FIIS. 

1.2 Promocionar los 

conceptos CTI. 

1.3 Participar en el Sistema 

nacional de CTI 

2.1 Enfocar los proyectos 

con visión de negocios. 

2.2 Relacionarse con la 

cooperación técnica 

1 nternacional. 

2.3 Crear el fondo para la 

investigación FIIS. 

2.4 Formar parte activa del 

Sistema Nacional de CTI -

Financiamiento. 
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ACCIONES 

• Formar equipo de trabajo 

para analizar nuevas 

propuestas sobre la 

investigación, la CTI en el 

país y las oportunidades 

de la IIFIIS.- Fomentar la 

reactivación del CCCI 

(Consejo Central de 

Coordinación de 

Investigación) de la UNI. 

(Art. N.141 Estatuto UNI). 

Organizar un evento 

sobre los alcances del 

Proyecto de Ley sobre 

CTI. 

• Sistematizar: la 

información de los 

proyectos factibles de ser 

aplicados, y de las 

entidades de cooperación 

internacional. 

• Coordinar una asignación 

presupuesta! de recursos 

propios para 

investigación, CTI, a nivel 

FIIS y UNI.(Aplicación del 

artículo N.136 del 

estatuto UNI)-



METAS 

3. Garantizar la 

excelencia y 

productividad a 

través de la 

capacitación y la 

identificación de 

sus miembros. 

ESTRATEGIAS 

3.1 Capacitar a profesores 

y alumnos investigadores. 

3.2 Lograr el compromiso 

de los integrantes. 

3.3 Fomentar el 

intercambio de catedráticos 

e invitaciones a 

profesionales. 

investigadores de prestigio. 

3.4 Definir la infraestructura 

física para las actividades 

de Investigación. 
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ACCIONES 

Reglamentar las formas 

de generación de retorno 

económico de proyectos 

aprobados.- Fomentar la 

reactivación de la 

Corporación Financiera 

Universitaria UNI (Art. 

N.82 Estatuto UNI). 

• Crear un programa 

continuo de capacitación 

sobre Metodologías de 

investigación y 

Formulación de 

proyectos, en 

coordinación con la 

comisión de capacitación. 

• Establecer un plan 

estratégico con la 

participación de la 

comunidad FIIS. 

• Utilizar los mecanismos 

de cooperación para 

intercambio, pasantías, 

(INTERCAMPUS por 

ejemplo). 

• Coordinar con Imagen 

1 nstitucional y 

cooperación Técnica UNI 

• Coordinar con la comisión 

de Infraestructura. 



METAS 

4. Fomentar los 

proyectos 

Multidisciplinarios 

a nivel FIIS, UNI y 

con el exterior. 

ESTRATEGIAS 

4.1 Intercambiar 

información y visiones con 

los institutos de 

investigación de la UN l. 

4.2 Participar en eventos 

universidad- empresa. 

4.3 Ofertar estudios de 

desarrollo y/o mejora de 

productos y procesos a las 

empresas para trabajos 

de investigación conjuntos. 

4.4 Auspiciar proyectos 

aplicativos internos, para 

solución de necesidades 

administrativas 

académicas. 

o 

5.1 Lograr en la FIIS una 

visión común sobre las 

5. Establecer las 1' d meas e investigación 

líneas estratégicas prioritarias, dentro de las 

de investigación 

FIIS. 

6. Vincular las 

actividades del 

Instituto con el 

Postgrado. 

áreas de conocimientos 

correspondientes a 

nuestras especialidades y 

competencias. 

6.1 Obtener de postgrado 

un banco de temas. 

6.2 Auspiciar trabajos de 

tesis de maestría 

concordantes con las 
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ACCIONES 

• Propiciar el reinicio de 

reuniones periódicas de 

los Institutos de 

Investigación de la UNI. 

• Definir las ofertas 

factibles del instituto vía 

encuestas y análisis de 

información histórica. 

• Definir necesidades 

operativas en la FIIS que 

puedan 

oportunidades para 

ser 

el 

desarrollo de algún área 

del conocimiento con 

visión de negocio 

(coordinar con secretaría 

académica, oficinas 

administrativas, etc.). 

• Establecer un programa 

de reuniones y de 

difusión a nivel interno 

sobre las oportunidades 

de desarrollo en 

investigación CTI, y las 

posibles áreas de 

conocimiento, verticales y 

transversales a priorizar. 

• Establecer 

coordinaciones con la 

sección de Postgrado. 

• Definir en conjunto, 

acciones comunes (Art. 



METAS 

7. Fomentar la 

ESTRATEGIAS 

líneas de interés para el 

IIFIIS. 

relación IIFIIS con 7.1 Realizar diagnóstico de 

las entidades FIIS capacidades de 

que generen oferta investigación y 

técnica y/o tecnológicas de la facultad. 

tecnológica. 

8. Fomentar en el 

pregrado, las 

actividades de 

investigación, 

como actividades 

naturales en la 

formación 

estudiantil. 

8.1 Auspiciar la creación de 

grupos estudiantiles de 

investigación. 

8.2 Apoyar la participación 

estudiantil en eventos 

concurso. 

8.3 Reforzar en los sílabos 

las actividades de 

investigación. 
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ACCIONES 

256 del estatuto UNI). 

• Buscar 

empresarial 

participación 

en el 

auspicio de temas de 

investigación. 

• Establecer reuniones 

conjuntas con el Instituto 

de la Calidad, de 

Software, áreas 

académicas, Centro de 

Automatización, 

IPECALYA, Centros 

Oficina de culturales, 

Consultoría, Centro de 

Cómputo, entre otros. 

• Realizar encuesta a 

inicios de cada ciclo 

académico. 

• Realizar eventos de 

inducción a estudiantes 

sobre la investigación 

como actividad 

profesional y 

complementaria. 

• Definir en conjunto 

eventos prioritarios de 

participación estudiantil. 

• Coordinar con centros 

culturales, CE liS y 

grupos de investigación y 

Direcciones de Escuela. 

• Establecer acciones 



METAS 

9. Propiciar un 

fondo editorial. 

1 O. Difundir las 

actividades y 

avances deiiiFIIS. 

ESTRATEGIAS 

9.1 Fomentar la creación 

de libros texto. 

10.1 Fomentar a que los 

grupos de investigación, 

plasmen sus avances y 

resultados parciales de 

trabajos en medios 

digitales y/o impresos. 

ACCIONES 

sistematizadas de 

investigación, que estén 

presentes en el desarrollo 

de los cursos en 

coordinación con las 

áreas académicas. 

• Fomentar entre los 

docentes la elaboración 

de separatas, libros texto, 

artículos, etc. 

• Fomentar reuniones con 

las Direcciones de 

Escuela. 

• Poner en marcha la pág. 

web del IIFIIS. 

• Continuar la difusión de 

"Cuadernos de Trabajo" 

• Rediseñar la revista del 

IIFIIS. 

• Continuar la difusión del 

boletín informativo del 

Instituto. 

• Establecer los objetivos 

de cada medio. 

Tabla 2. Metas, estrategias y acciones deiiiFIIS 

Fuente propia 
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1.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS 

1.2.1 PROYECTO 

"Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único4 

1.2.1.1 Características de un Proyecto 

Temporal. Significa que cada proyecto tiene claramente especificado una 

fecha de inicio y una fecha de término. 

Único. Todos los proyectos son diferentes, a diferencia de las actividades 

operativas que involucran procesos repetitivos o idénticos. 

Elaboración Gradual. Significa desarrollar en pasos e ir aumentando 

mediante incrementos. 

1.2.2 PROGRAMA 

Es un grupo de proyectos relacionados, gestionados de una manera 

coordinada para obtener beneficios y capacidad de control no disponibles al 

manejar los proyectos individualmente5
• 

Un programa puede incluir elementos de trabajo (por ejemplo, operaciones 

del día a día), que no están incluidos en el alcance de los proyectos del 

programa. 

4 Extraído de la Guía del PMBOK® Tercera Edición 2004 (página 5). 
5 Traducido del documento "The Estándar for Program Management" © 2006, PMI. 
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1.2.3 PORTAFOLIO DE PROGRAMAS 

Es un grupo de proyectos y/o programas y otros trabajos agrupados para 

facilitar la gerencia eficaz del trabajo requerido para lograr objetivos 

estratégicos de negocio6
. 

1.3 GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS (GOP) 

la metodología de Gestión Organizacional de Proyectos, también llamada 

GOP es la capacidad organizacional de liderar y gestionar recursos, 

conocimientos, y habilidades para trasladar las estrategias institucionales en 

acciones concretas de cambio, mediante el despliegue efectivo de 

programas y proyectos, los cuales han sido diseñados colectivamente para 

obtener valor agregado significativo. 

1.3.1 COMPONENTES 

la metodología está compuesto por políticas, procesos, estructura 

organizacional, procedimientos, roles y responsabilidades para la Gestión 

Organizacional de Proyectos. 

los principales componentes de la GOP son: 

[J Objetivos 

[J Poi íticas 

[J Estructura organizacional 

[J Comité de Gestión de Portafolio de Proyectos 

[J Organización matricial para proyectos 

6 Traducido del documento "The Estándar for Portfolio Management" © 2006, PMI. 
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CJ Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

1.3.2 OBJETIVO 

El objetivo que persigue la GOP es la de facilitar el logro de los objetivos 

institucionales, tanto los provenientes de la gestión estratégica, como los 

provenientes de la gestión operativa institucional, a través de la 

conformación y ejecución del portafolio de programas y proyectos. En este 

sentido, el fin último de la GOP es lograr objetivos institucionales, para ello 

tiene dos objetivos7
: 

IJ Seleccionar los proyectos correctos 

IJ Ejecutar correctamente los proyectos seleccionados 

1.3.3 PROCESOS DE LA GOP 

El siguiente gráfico muestra ·el modelo de procesos de la Gestión 

Organizacional de Proyectos. 

7 Texto extraído del Manual de Gestión Organizacional de Proyectos versión 1.0 de la 

SUNAT. 
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Figura 2. Modelo de procesos de la GOP 

Fuente: SUNAT 

1.3.3.1 PRE- INVERSIÓN 

Este grupo de procesos tiene por objetivo la identificación y el diseño de 

programas y proyectos. 

);;> Identificación y diseño de programas y proyectos 

El proceso de identificación y diseño de programas y proyectos tiene 

como objetivo la elaboración del perfil del programa o proyecto 

· institucional. 
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1.3.3.2 GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

Este grupo de procesos tiene por objetivo asegurar el alineamiento del 

portafolio con los objetivos estratégicos·. 

> Alineamiento del portafolio 

El proceso de alineamiento del portafolio de proyectos tiene por 

objetivo seleccionar los proyectos que garanticen el logro de los 

objetivos estratégicos. 

> Seguimiento y control del portafolio 

El proceso de seguimiento y control del portafolio de proyectos tiene 

por objetivo la revisión periódica de los indicadores de desempeño del 

portafolio, así como la revisión del alineamiento para asegurar la 

concordancia con la estrategia institucional. 

1.3.3.3 INVERSIÓN 

Una vez aprobado el portafolio de proyectos, estos se ejecutan a través de 

los procesos de inversión. 

> Gestión de programas 

El proceso de gestión de programas tiene como objetivo obtener 

beneficios y capacidad de control no necesariamente disponible al 

·manejar los proyectos-individualmente. 
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> Gestión de proyectos 

El proceso de gestión de proyectos tiene por objetivo la aplicación del 

conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto en términos 

de alcance, costo, tiempo y calidad. 

1.3.3.4 POST -INVERSIÓN 

Este grupo de procesos corresponde a la evaluación de los programas y 

proyectos luego de su implantación en las operaciones. 

> Evaluación de término de proyecto 

El proceso de evaluación de término de proyecto tiene como objetivo 

analizar si los objetivos del proyecto se han logrado, en términos de 

alcance, tiempo y costo. 

> Evaluación de impacto de programa/proyecto 

El proceso de evaluación de impacto de programa/proyecto tiene como 

·objetivo la evaluación de su contribución a los objetivos y metas del 

negocio. 

El proyecto se centrará en desarrollar el proceso de Gestión de Proyectos en 

la cual se basa el sistema propuesto. 

1.4 GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS- GUiA DEL PMBOK 

La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK Guide 

por sus siglas en ingles "Project Management Body of Knowledge") 
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publicado por el PMI, constituye la suma de conocimientos de los 

profesionales dedicados a la administración de proyectos. Concentra tanto 

prácticas profesionales comprobadas y ampliamente aceptadas, como 

prácticas innovadoras con la finalidad de permitir al administrador del 

proyecto aplicar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para 

satisfacer los requisitos del mismo. 

1.4.1 FINALIDAD 

La finalidad principal de la Guía del PMBOK® es identificar el subconjunto 

de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido 

como buenas prácticas. "Identificar" significa proporcionar una descripción 

general en contraposición a una descripción exhaustiva. 

"Generalmente reconocido" significa que los conocimientos y las prácticas 

descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del 

tiempo, y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad. "Buenas 

prácticas" significa que existe un acuerdo general en que la correcta 

aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. 

"Buenas prácticas" no quiere decir que los conocimientos descritos deban 

aplicarse siempre de forma uniforme en todos los proyectos; el equipo de 

dirección del proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado 

para cada proyecto determínado8
. 

6 Extraído de la Guía del PMBOK® Tercera Edición 2004 (página 3). 
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1.4.2 ESTRUCTURA 

la Guía del PMBOK está dividida en tres secciones: 

l. Sección 1: Marco Conceptual de Ja Dirección de Proy~ctos 

Proporciona una estructura básica para entender la Dirección de Proyectos. 

1. Capítulo 1. Introducción, define los términos claves y proporciona una 

descripción general del resto de la Guía del PMBOK 

2. Capítulo 2. Ciclo de Vida del Proyecto y Organización, describe el 

entorno en el cual operan los proyectos. 

IJ. Sección 11: Norma para la Dirección de Proyectos aplicable a un 

proyecto 

Específica todos los procesos de Dirección de Proyectos que usa el equipo 

del proyecto para gestionar un proyecto. 

3. Capítulo 3. Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto, 

describe los cinco Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 

aplicables a cualquier proyecto y los procesos de Dirección de Proyectos 

que componen tales grupos. Este capítulo describe la naturaleza 

multidimensional de la Dirección de Proyectos. 

111. Sección 111: Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

la Sección 111 organiza los 44 procesos de Dirección de Proyectos de los 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos del Capítulo 3 en nueve 

43 



Áreas de Conocimiento, según se muestra en el diagrama adjunto y se 

describe a continuación. 

La introducción de la Sección 111 describe la leyenda de los diagramas de 

flujo de procesos que se usan en cada capítulo de Área de Conocimiento y 

en la introducción de todas las áreas de conocimiento. 

4. Capítulo 4. Gestión de la Integración del Proyecto, describe los procesos 

y actividades que forman parte de los diversos elementos de la Dirección 

de Proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan 

dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Se 

compone de los procesos: Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto, Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar, 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto, Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del Proyecto, Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto, 

Control Integrado de Cambios y Cerrar Proyecto. 

5. Capítulo 5. Gestión del Alcance del Proyecto, describe los procesos 

necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido, · y solo el trabajo requerido, para completarse 

satisfactoriamente. Se compone de los procesos: Planificación del 

Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del Alcance y 

Control del Alcance. 

6. Capítulo 6. Gestión del Tiempo del Proyecto, describe los procesos 

relativos a la puntualidad en la conclusión de! proyecto. Se compone de 

los procesos: Definición de las Actividades, Establecimiento de la 
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Secuencia de las Actividades, Estimación de Recursos de las 

Actividades, Estimación de la Duración de las Actividades, Desarrollo del 

Cronograma y Control del Cronograma. 

7. Capítulo 7. Gestión de los Costos del Proyecto, describe los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, presupuesto y control de 

costos de forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto 

aprobado. Se compone de los procesos: Estimación de Costos, 

Preparación del Presupuesto de Costos y Control de Costos. 

8. Capítulo 8. Gestión de la Calidad del Proyecto, describe los procesos 

necesarios para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos 

para los cuales ha sido emprendido. Se compone de los procesos: 

Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad y Realizar 

Control de Calidad. 

9. Capítulo 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, describe los 

procesos para organizar y dirigir los Recursos Humanos del proyecto. Se 

compone de los procesos: Planificación de los Recursos Humanos, 

Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto y 

Gestionar el Equipo del Proyecto. 

1 o. Capítulo 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, describe los 

procesos relacionados con la generación, distribución, almacenamiento y 

destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. Se 

compone de los procesos: Planificación de las Comunicaciones, 
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Distribución de la Información, Informar el Rendimiento y Gestionar a los 

Interesados. 

11. Capítulo 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto, describe los procesos 

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 

Se compone de los procesos: Planificación de la Gestión de Riesgos, 

Identificación- de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis 

Cuantitativo de Riesgos. Planificación de la Respuesta a los Riesgos, y 

Seguimiento y Control de Riesgos. 

12. Capítulo 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, describe los 

procesos para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así 

como para contratar procesos de dirección. Se compone de los procesos: 

Planificar las Compras y Adquisiciones, Planificar !a Contratación, 

Solicitar Respuestas de Vendedores, Selección de Vendedores, 

Administración del Contrato y Cierre del Contrato. 

Para cada uno de estos procesos de las áreas de conocimiento. el PMBOK 

plantea o sugiere una serie de entradas, técnicas y salidas. Como ya se ha 

explicado, el PMBOK identifica las mejores prácticas que son generalmente 

aceptadas para la realización de cada uno de estos procesos. 

El PMBOK no es un libro recomendable para quienes estén buscando una 

guía rápida para saber cómo manejar su próximo proyecto (o, peor aún, para 

saber cómo manejar el proyecto que acaba de arrancar). 
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Se aplica a proyectos de diversa complejidad, grandes o pequeños, de larga 

o corta duración, en entornos diversos, sin que importe el tipo de producto o 

de proceso sobre el que se aplica. Esta flexibilidad exige, sin embargo, algún 

ajuste para que el estándar se adapte completamente a un proyecto en 

particular. 

La norma ISO 10006, forma parte de la colección de estándares ISO "ISO 

9000 - Gestión de la calidad", y tiene una relación muy estrecha con la 

familia de normas ISO 9000 de gestión de calidad, cuyo núcleo principal lo 

forman las normas ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000. 

1.5.1 OBJETIVOS 

Esta norma de calidad ISO 10006 tiene como objetivo servir de guía en 

aspectos relativos a elementos, conceptos y prácticas de sistemas de 

calidad que pueden implementarse en la gestión de proyectos o que pueden 

mejorar la calidad de la gestión de proyectos. En sí, esta norma regula los 

procesos necesarios para gestionar adecuadamente un proyecto. 

La calidad es un concepto que admite múltiples interpretaciones. Se asocia 

con aquellas características que otorgan cierto grado de excelencia a un 

producto o a un servicio. Hoy se interpreta la calidad como el conjunto de 

características de un producto o de un servicio capaz de satisfacer las 

necesidades y expectativas presentes y futuras del cliente, siempre que se 

garantice la rentabilidad a largo plazo del proveedor de dichos productos o 

servicios. 
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El PMBOK es un texto que especifica el qué, y casi no toca el cómo. Por 

ello, no es el texto indicado para buscar una explicación paso a paso sobre 

cómo justificar un proyecto mediante un caso de negocios, o para formular 

un documento de alcances, o para armar el calendario del proyecto. 

1.4.3 TÉCNICAS 

PMBOK sugiere técnicas que incluyen las técnicas de estimación y análisis 

de valor ganado, así como una gran cantidad de técnicas para la gestión de 

riesgo. La calidad queda garantizada con el uso de muchas técnicas para la 

planificación, control, aseguramiento y gestión de calidad. Recoge también 

las técnicas de descomposición tanto de la estructura organizativa como de 

la estructura de trabajos y de recursos. Entre las herramientas y técnicas 

que propone PMBOK, recomienda utilizar una metodología de dirección de 

proyectos que sirva para que un equipo de dirección del proyecto desarrolle 

y controle los cambios en cada uno de los procesos. 

1.5 LA NORMA ISO 10006- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 

PROYECTOS 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre la gestión de la 

calidad en los proyectos, tiene como objetivo servir de guía en aspectos 

relativos a elementos, conceptos y prácticas de sistemas de calidad que 

pueden implementarse en la gestión de proyectos o que pueden mejorar la 

calidad de la gestión de proyectos. 
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Esta norma hace recomendaciones sobre la gestión de la información 

generada a lo largo de la realización del proyecto. Una lectura sistemática de 

la misma indica que los pasos a seguir por la organización deben ser: 

identificar la información crítica, organizar el sistema de recogida de esa 

información, validar y almacenar esa información y organizar un sistema que 

asegure su uso. 

1.5.2 ESTRUCTURA 

Este estándar se basa en los procesos claves para gestionar un proyecto, 

que atendiendo a la norma son: 

1. Proceso estratégico: Sirve para planificar el establecimiento, la 

implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de 

calidad basado en la aplicación de los principios de gestión de 

calidad. Esta planificación debería llevarla a cabo la organización 

encargada del proyecto, esforzándose no solo en satisfacer los 

requisitos del cliente sino en exceder las expectativas de los clientes. 

2. Procesos relacionados con los recursos: Se realizará la planificación 

y control de recursos realizando las revisiones adecuadas para 

asegurarse de ·que se dispone de recursos suficientes para cumplir los 

objetivos del proyecto. También se debería identificar, analizar, tratar y 

registrar las desviaciones respecto al plan de recursos. 

3. Procesos relativos al personal: Se definirá la estructura organizativa 

con su asignación de recursos y responsabilidades. Se definirá la 
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competencia necesaria en términos de educación, formación, habilidades 

y experiencia del personal que trabaja en el proyecto. 

4. Procesos relacionados con la interdependencia: Es fundamental que 

se establezca y mantenga al día un plan de gestión del proyecto, el cual 

debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto. Se 

deberán gestionar las interrelaciones dentro del proyecto de forma que se 

faciliten Jas interdependencias planificadas entre los proyectos. La 

gestión de los cambios incluirán la identificación, evaluación, 

autorización, documentación, implementación y control de los mismos. El 

proyecto en sí mismo es un proceso, luego deberá prestarse atención al 

cierre del mismo. 

5. Procesos relacionados con el alcance: Se debe desarrollar el 

concepto en el sentido de definir las líneas maestras de la infraestructura 

final, identificando las actividades y pasos a realizar pero con un control 

que nos garantice la consecución de los objetivos. 

6. Procesos relativos al tiempo: En estos procesos se debe conseguir 

una planificación de dependencia de actividades con las estimaciones y 

calendarios adecuados. Para asegurar el control adecuado de las 

actividades y los procesos del proyecto, deberían establecerse los 

tiempos de revisión del programa y la frecuencia de recopilación de 

datos. 

7. Procesos relacionados con el costo: Se realizarán las previsiones de 

costos, elaborando los presupuestos y estableciendo un control de 
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costos, comunicando a los responsables de autorizar el trabajo o el 

gasto, el sistema de control de costos y los procedimientos asociados. 

8. Procesos relacionados con la comunicación: Establecer Jos 

mecanismos de comunicación de forma que se haga llegar a Jos 

participantes la información necesaria, estableciendo Jos mecanismos de 

control necesarios para garantizar la comunicación según lo planificado. 

Se debe realizar una planificación, una gestión y un seguimiento de la 

comunicación que garanticen la satisfacción de las necesidades del 

proyecto. 

9. Procesos relacionados con el riesgo: Se identificarán los riesgos 

haciendo una evaluación de la probabilidad de ocurrencia, así como del 

impacto en el proyecto para poder desarrollar e implementar planes de 

respuesta. También se realizará un tratamiento de los riesgos utilizando 

tecnologías conocidas y datos de experiencias pasadas. 

1 O. Procesos relacionados con compras: Se identificarán las necesidades 

de adquisición asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

comerciales, identificando los posibles contratistas a los cuales se les 

pedirán ofertas. Finalmente se garantizará el control del cumplimiento del 

conttato de los contratistas. 

11. Procesos relativos a la mejora: Tanto la organización originaria como la 

organización encargada del proyecto deberían aprender de los proyectos. 

Ambas organizaciones deberían utilizar los resultados de la medición y el 

análisis de los datos derivados de los procesos del proyecto y aplicar 
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acciones correctivas, acciones preventivas y métodos para la previsión 

de pérdidas para permitir la mejora continua en los proyectos presentes y 

futuros. 

1.5.3 TÉCNICAS 

La norma centra sus esfuerzos en definir los procesos a realizar para 

garantizar la calidad de los proyectos, pero no define las técnicas a usar en 

cada caso, dejándolo a voluntad del equipo de proyecto. 

1.6 METODOLOGIA PARA CONTROL DE PROYECTOS PRINCE2 

PRINCE por sus siglas en inglés que significa Projects In Controlled 

Environment es decir proyectos en un ambiente controlado, es una 

metodología estructurada y flexible para hacer un manejo efectivo de la 

administración y gerencia de proyectos de cualquier tamaño en cualquier 

área haciendo un uso efectivo de todas las variables interrelacionadas. 

PRINCE2 es la metodología versión 2 revisada y actualizada recientemente. 

Esta metodología fue creada en Londres en 1989 como una iniciativa del 

gobierno para apoyar y garantizar la forma de desarrollar proyectos. Estaba 

dirigida en un inicio al área de Sistemas de Información y luego se convirtió 

en el estándar a seguir por todas las entidades gubernamentales en el país y 

en años siguientes se expendió por toda Europa y el mundo. 

La mayoría de multinacionales han ido adoptando esta metodología de 

gerenciamiento de proyectos. 

Un proyecto PRINCE2 cuenta con las siguientes características: 
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-/ Control y organización de principio a fin. 

-/ Regular examen de los progresos basados en los planos y en el 

Business Case. 

-/ Puntos de decisión flexibles. 

-/ Gestión eficaz de cualquier desviación del planeo. 

-/ Participación de la gestión y de las partes interesadas en momentos 

clave durante la ejecución del proyecto. 

-/ Un buen canal de comunicación entre el momento en que el proyecto 

y el resto de la organización. 

1.6.1 OBJETIVOS 

Proporcionar un método estructurado de gestión de proyectos que pueden 

aplicarse a cualquier proyecto situación. 

1.6.2 ESTRUCTURA 

El prince2 ofrece los siguientes procesos para realizar la gestión de 

proyectos: 
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( OCHO GRUPOS DE PROCESOS DE PRINCE2 

Organización o Gestión de Programas 

Gestión de 
Entrega de MP 
Productos 

Planificación 

Figura 3. Grupo de procesos de la metodología Prince2 

Fuente propia 

) 

PL 

1. Starting UP a Project: En este proceso se nombra al equipo del 

proyecto y se realiza un resumen del proyecto (que describe, a 

grandes rasgos, lo que el proyecto está tratando de alcanzar y la 

justificación de negocio para hacerlo). 

Las actividades principales incluyen: el nombramiento de un ejecutivo 

y un director de proyecto, el diseño y la designación de un equipo de 

proyecto, la preparación de un resumen del proyecto, definir el 

enfoque del proyecto y la planificación de la próxima etapa 

(iniciación). El objetivo de este proceso es responder a la pregunta 

"¿Existe un proyecto viable y que aporta valor?". 
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2. lnitiating a Project: Se inicia el proyecto con sus métricas. Su objetivo 

es la elaboración de planes que formarán la base de referencia del 

proyecto y que serán parte del Project lnitiation Documerit (PID), que es 

el documento de inicio del proyecto. 

Las actividades principales incluyen: planificación de la calidad, refinar 

el caso de negocio y riesgos, el establecimiento de controles; la 

creación de archivos de proyecto; y la elaboración de un documento 

de inicio del proyecto. 

3. Directing a Project: Proceso de responsabilidad del Project Board 

(Junta del Proyexto), un grupo con la responsabilidad de dar 

direccionamiento al proyecto, compuesto por representantes de la 

empresa, de los usuarios y proveedores. Aquí se toman decisiones sobre 

la marcha del proyecto y probables excepciones en todo el ciclo de vida. 

Directing a project es, en principio, la gestión por excepción, cuando el 

Project Board monitorea el proyecto a través de informes y controles en 

puntos pre-determinados de decisión. 

4. Managing stage bounderies: Se refiere al manejo efectivo de las 

diferentes etapas del proyecto. 

PRINCE2 recomienda que el proyecto se divida en etapas. Este 

proceso se lleva a cabo al final de cada etapa y tiene por objetivo: 

./ Asegurar al Project Board que todos los productos previstos 

para la etapa se completarán tal como ha sido definido. 

55 



../ Proporcionar las informaciones necesarias para evaluar si el 

proyecto sigue siendo viable . 

../ Elaborar y aprobar la planificación para la siguiente etapa. 

../ Listar algunas de las lecciones aprendidas en la etapa que está 

llegando a su fin . 

../ Tratar cualquier excepción o desviación de la planificación 

aprobada por el Project Board. 

5. Controlling a Stage: Este proceso se refiere a la medición de la 

eficiencia del proyecto. 

Se describen las actividades de control y vigilancia de las etapas del 

proyecto. En este proceso, son autorizados los paquetes de trabajo, 

evaluados los riesgos y las solicitudes de cambios y realizadas las 

medidas correctivas necesarias. 

6. Managing product delivery: El objetivo de este proceso es garantizar 

que los productos planificados son creados y entregados. PRINCE2 

separa la gestión del proyecto y el desarrollo del producto. Esto proceso 

es la interfaz con los procesos de desarrollo de productos de proyecto 

que existen en la organización, tales como ejemplo el RUP (Rational 

Unified Process) para el desarrollo de software. 

7. Planning: Este proceso tiene un papel importante en los demás 

procesos. Asociado a la técnica product-based planning, su función es la 

de contribuir con la elaboración de planes necesarios para el proyecto. 
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8. Closing a Project: Cierre formal de un proyecto. La finalidad de este 

proceso es lograr el cierre controlado del proyecto. El cierre puede 

llevarse a cabo al final del proyecto cuando ya están desarrollados y 

entregados todos los productos ·ofrecidos, o si por alguna razón, el 

proyecto se ha convertido en inviable. 

l. 7 . DESARROLLO DIRIGIDO POR MODELOS (MDD) 

l. 7.1 CONCEPTOS GENERALES 

La ingeniería de software nos da un principio importante que es la 

abstracción que consiste en separar lo esencial de lo no esencial. La 

abstracción, en términos de desarrollo de software, consiste en separar la 

funcionalidad (lo esencial) a ser implementada de la plataforma 

tecnológica (lo no esencial) a usar para implementarla. La funcionalidad se 

refiere a los requisitos con los que debe cumplir el software. La plataforma 

tecnológica se refiere al lenguaje de programación, al software administrador 

de base de datos, a los frameworks y librerías, etc. 

1.7.1.1 OMG (OBJECT MANAGEMENT GROUP- GRUPO DE GESTION 

DE OBJETOS) 

Es un consorcio, de membresía abierta sin fines de lucro, dedicado al 

cuidado y el establecimiento de diversos estándares de tecnologías 

orientadas a objetos, tales como UML, XMI, CORSA. Esta organización 

promueve eJ uso de tecnología orientada a objetos mediante guías y 

especificaciones para las mismas que permitan el diseño visual, ejecución y 

mantenimiento de software y otros procesos [wiki_omg] [omg]. El grupo 
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está formado por compañías y organizaciones de software [omg_members] 

tales como: 

-/ Hewlett-Packard (HP) 

-/ IBM (lnternational Business Machine) 

-/ Sun Microsystems 

-/ Apple Computar. 

1.7.1.2 METODOLOGIAS DE SOFTWARE QUE USAN MODELOS 

Podemos distinguir dos tipos: metodologías "model-driven" (dirigida por 

modelos) o "model-based" (basada en modelos). 

MBE se enfoca en la temprana prueba e integración de los componentes de 

sistemas industriales con el fin de reducir el lead-time. (tiempo de demora) e 

incrementar Ja calidad de sus procesos [Triepels_mbe] . MBE ·consiste en 

utilizar un conjunto de modelos y metodologías de ingeniería para detallar 

modelamientos y optimizar procesos. Se aplica en ingeniería química, 

robótica, industria automotriz, aviónica (aplicación de la electrónica a la 

aviación), dispositivos médicos, etc. [sei_mbe] 
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Acrónimo Significado Concepto 

Model Based Relativo a 
MBE 

sistemas y software. Orientada al 

· Engineering desarrollo de sistemas de automatización industrial. 

Relativo a sistemas. Otros lo autores lo llaman 

Modei-Driven System Design [MBSE_Methodology, 

Model Based p 1 O]. Son una collección de procesos, metodos 

MBSE Systems y herramientas relacionadas usadas para apoyar 

Engineering a la disciplina de ingenieria de sistemas en un 

"model-based" o "model-driven" . 
[MBSE_Methodology] 

model-based 

MBSD Software Relativo a Software 

Devefopment 

Relativo a Software. Su idea básica es "no 

Model Driven 
implementar manualmente, sino generar el código 

MDD fuente desde los modelos". Usa estándares de la 
Development 

OMG. Término usado en la documentación de la 

OMG [omg_terminos) 

model·driven Es otro término con el cual es conocido Modei-Driven 

MDSD software Development (MDD). 

development 

Es un término 
, . 

para referirse a los 
· Model Driven 

gene neo 

MDE desarrollos dirigidos por modelos, sin centrarse 
Engineering 

exclusivamente en los estándares de la OMG 

Model Driven 
Su idea básica es "usar modelos como artefactos en 

MDSE Software 

Engineering 
donde sea posible del proceso de desarrollo. 

Relativo a software. Es una implementación del 
Model Driven 

MOA MDD. Es una marca registrada por la OMG 
Architecture 

[omg_terminos]. 

Tabla 3. Acrónimos de metodologías de la ingeniería en general. 

Fuente: [artisan_mdd] 
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A. Metodologías dirigidas por modelos Caras modell 

Las metodología dirigida por modelos (model-driven) es un concepto con 

una antigüedad de mas de 15 años. La idea es representar sistemas 

empresariales usando modelos gráficos. Según esta idea, Jos modelos 

tienen que generar un código fuente que luego es compilado, enlazado, 

testeado, depurado y por último desplegado. La implementación de un 

sistema está basada en un código fuente (sistemas basados en código 

compilado). 

Ventajas 

./ El sistema es visto como un modelo. 

Desventajas 

./ Luego de obtener el modelo, el proceso de programación es aún 

requerido, por lo que el ahorro en costo y eficiencia no es materializado 

debido a la complejidad aún remanente . 

../ El modelo es un diagrama abstracto desconectado de la implementación 

del sistema, que todavía requiere de un largo proceso de programación 

para convertirse en una implementación del sistema. El resultado de esto 

es que las personas suelen hacer los cambios de programación 

.. directamente en el código del sistema y el modelo rápidamente pierde 

. sincronización con el código y se convierte en inútil. 
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./ Despliegues son muy complicados y toman un tiempo considerable, dar 

mantenimientos al sistema es engorroso y actualizaciones requieren una 

re-implementación . 

../ No incentiva a documentar el sistema, puesto que la documentación se 

desactualiza rápidamente debido a que los cambios a la aplicación son 

hechos directamente en el código fuente y no en la documentación. 

[Fuente Propia] 

B. Metodologías basadas en modelos Caras modell 

Las metodología basada en modelos (model-based) es un concepto más 

. moderno que resuelve los problemas de la metodología dirigida por modelos. 

Esta metodología usa a los modelos gráficos como la implementación del 

sistema (sistemas basados en modelos). 

Un sistema basado en modelos no es código interpretado ejecutándose. 

Interpretación de código nunca se produce porque los modelos son 

almacenados en un esquema predefinido que es utilizado por un conjunto de 

servicios web (Web services) compilados en la SOA. Estos servicios web 

realizan una evaluación dinámica del modelo de objetos de la empresa. Esta 

diferencia crítica es fundamental para la capacidad de ofrecer masivamente 

rendimiento escalable y a la vez permitir flexibilidad. 

Ventajas 

./ Los cambios a las aplicaciones son hechos en tiempo real, sin necesidad 

de realizar programaciones complejas y preocuparse por asuntos de 
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sincronización de modelo. En los "sistemas basados en código" los 

cambios demoran semanas o meses. Estos cambios pueden ser a las 

reglas del negocio, formularios, workflows, ciclo de vida y modelo de 

datos. 

-/ Los modelos no se pierden sincronización con la aplicación. 

-/ Desarrollo gráfico de aplicaciones con herramientas drag & drop 

(arrastrar y soltar). 

-/ Reducción en costos de despliegue, modificación, mantenimiento y 

actualización de la aplicación. 

Desventajas 

-/ No hay muchas herramientas CASE que usen esta metodología. 

1.7.1.3 SOFTWARE Y ESTANCARES 

A. Herramientas de Software 

Las herramientas CASE (Computar Aided Software Engineering, Ingeniería 

de Software Asistida por Computador) nos pueden ayudar en todos las fases 

del ciclo de vida de desarrollo del software (Requerimientos, Análisis y 

diseño, implementación, pruebas, despliegue), en tareas como el proceso de 

realizar un diseño del proyecto, calculo de costes, implementación de parte 

del código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, 

documentación o detección de errores entre otras [wiki_case]. 
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Las herramientas CAD (Computar Aided Design, Diseño asistido por 

computador) se pueden dividir en herramientas de dibujo en 20 y 30. 

Asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño. El CAD 

es también utilizado en el marco de procesos de administración del ciclo de 

vida de productos (Product Lifecycle Management) [wiki_cad] . 

Las herramientas IDE (lntegrated Development Envíronment, entorno de 

desarrollo integrado) son programas que ayudan al programador en el 

desarrollo de software para un determinado lenguaje de programación. Un 

lOE contiene: 

• Un editor de código (source code editor) 

• Un compilador (compiler) o intérprete (interpretar) 

• Herramientas de construcción automática (construir= build =preprocesar 

+ compilar/interpretar + enlazar) 

• Depurador ( debugger) 

• Otras herramientas: sistema de control de versiones, herramientas para 

construcción de interfaces gráficas de usuario (graphical user interface , 

GUI), explorador de clases, inspector de objetos, diagrama de jerarquía 

de clases. 

Las herramientas de modelado de procesos tienen como objetivo: analizar, 

diseñar, documentar y mejorar los procesos de negocio de la organización 

(actividades). 
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Los Sistemas Workflow o BPMS - Business Process Management 

Systems automatizan los procesos de flujo de información dentro de las 

organizaciones y su entorno. Pretenden aumentar la productividad del 

personal, organizando su trabajo, ejecutando las tareas que debe realizar de 

acuerdo a su rol dentro de la organización, manteniendo la documentación 

que sustenta cada caso y las instrucciones dadas. 

B. Estándares de Software 

Los modelos y las transformaciones entre ellos deben ser especificados con 

estándares abiertos que permitan que dichos modelos sean entendidos en 

cualquier parte del mundo. 

8.1 ~~-'lcJª[@§_qf!Jª-º.Mª 

La OMG ha definido un conjunto de estándares industriales para especificar 

sistemas y sus interconexiones, que permiten un gran nivel de 

interoperatibilidad entre sistemas. Algunos son: 

• CORBA. Plataforma para sistemas distribuidos. 

• IIOP. Protocolo para sistemas distribuidos 

• UML. Lenguaje orientado a objetos para modelar sistemas 

• CWM. Para modelar objetos de un datawarehouse, ya sean relacionales, 

no relacionales o multidimensionales. 

• MOF. La OMG definió niveles de metamodelamiento y un lenguaje 

estándar para expresar metamodelos, el Meta-Objecto Facility (MOF). 

MOFes un lenguaje simple para definir lenguajes de modelado, tal como 
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el U M L. Un meta modelo usa MOF para formalmente definir la . sintaxis 

abstracta de un conjunto de constructos de modelamiento. MOF trabaja 

con 4 niveles de metamodelamiento: 

Meta nivel Término MOF Ejemplo· 

IYI3 · · · Meta-meta modelo Modelos MOF 

M2·· ··. Meta modelo de meta-metadata Metamodelos UML . " 

· M1 .. Modelo de metadata Modelos UML 

MO Data Sistemas modelados 

Tabla 4. Niveles de metamodelamiento definidos por la OMG. 

Fuente; (perdita_xmi_mof] 

• XMI. La OMG también definió el estándar XML Metadata lnterchange 

(XMI) o XML de Intercambio de Metadatos. XMI es un formato XML 

estándar para guardar modelos basados en MOF como archivos, y en 

particular para guardar modelos UML, los cuales están basados en MOF. 

Es una manera estándar para compartir modelos· UML entre diferentes 

herramientas de software de modelado. XMI fue desarrollada mediante 

un nuevo Schema XML que permite construir una representación SVG 

(Scalable Vector Graphics) [wiki_xmi]. 

8.2 Qtr9_El !!J~!I.sléttft~ 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Orientad 

Architecture), es un concepto de arquitectura de software que define la 

65 



utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

[wiki_SOA] 

Permite la creación de sistemas altamente escalables que reflejan el negocio 

de la organización, a su vez brinda una forma estándar de exposición e 

invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios 

web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de 

terceros. 

Ventajas 

-/ Al contrario que CORBA (de la OMG) y DCE (de la OSF), que son 

estándares para la creación de sistemas distribuídos, los estándares de 

servicios web, utilizados comúnmente para implementar SOA, tienen 

mayor aceptación por los desarrolladores de software. 

-/ La flexibilidad de los servicios web para soportar aplicaciones multicanal. 

-/ La capacidad de SOAP, uno de los protocolos utilizados en los servicios 

Web, de pasar por los firewalls, aprovechando la ubicuidad del http. 

Capas 

SOA define las siguientes capas de software: 

-/ Aplicaciones básicas - Sistemas desarrollados bajo cualquier 

arquitectura o tecnología, geográficamente dispersos y bajo cualquier 

figura de propiedad; 
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../ De exposición de funcionalidades - Donde las funcionalidades de la 

capa aplicativas son expuestas en forma de servicios (servicios web); 

../ De integración de servicios - Facilitan el intercambio de datos entre 

elementos de la capa aplicativa orientada a procesos empresariales 

internos o en colaboración; 

./ De composición de procesos - Que define el proceso en términos del 

negocio y sus necesidades, y que varía en función del negocio; 

../ De entrega o acceso - donde los servicios son desplegados a los 

usuarios finales. 

SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar 

las capacidades de negocio y puede dar soporte a las actividades de 

integración y consolidación. 

1.7.2 CONCEPTO 

El MDD son un conjunto de técnicas basadas en los conceptos de modelo, 

modelamiento y transformación de modelos. En un desarrollo de software 

dirigido por modelos la funcionalidad de un software es representada por 

modelos, los cuales al ser transformados se convierten en la implementación 

tecnológica deseada. La idea básica del MDD es "generar código a partir de 

los modelos". Los modelos son usados para representar el dominio del 

problema y de la solución. Estos modelos registran el proceso de solución y 

nos ayudan a comprender las implicancias que tendría el hacer cambios en 

cualquier punto de este proceso [Beydeda, 2005, pp 1-2]. La idea básica del 

MDD es "usar modelos en todas las fases del desarrollo de software" y 
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"generar, en forma automática, el código fuente del software a implementar a 

partir de los modelos". 

IDEA: 
-Usar modelos en el desarrollo de software. 
-Generar código automáticamente desde los modelos 

Sistema de la Realidad 

Abstraa:lón y refinamimtos 

MJclelos del dominio del 
problema y la soludón 

Transformadón Vertical 
y Horizontal 

Software 

Solución general 

Niveles de abstracción 

Soludon técnica o delallada 

Figura 4. Esquema de un desarrollo dirigido por modelos. 

Fuente: Propia 

En la figura 4, se observan los 2 principales procesos del MDD: 

Modelamiento y Transformaciones. Las transformaciones pueden ser 

horizontal o vertical. 

1.7.2.1 MODELO 

Los modelos son representaciones gráficas o escritas de los aspectos 

esenciales de una parte de un sistema de la realidad. Es decir, los modelos 

son simplificaciones de la realidad, con un cierto nivel de abstracción o 

detalle, creados para comprender mejor un sistema. Nos ayudan a 

comprender el dominio de un problema y su solución. Algunos modelos 
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pueden sufrir una transformación para dar como resultado un modelo 

transformado. Los modelos sirven como medios de comunicación entre los 

profesionales de la ciencia (ingenieros, médicos, arquitectos, etc). 

Cada modelo está basado en un formalismo (o lenguaje) que precisamente 

define la sintaxis del modelo (o notación) y su semántica (o significado). La 

sintaxis de un formalismo se compone de una sintaxis concreta y otra 

abstracta. La sintaxis concreta especifica la representación legible de los 

elementos notacionales abstractos (sintaxis abstracta). La semántica se 

divide en dinámica y estática. La semántica estática, que debería ser 

llamada correctamente "reglas gramaticales" (well-formedness rules), está 

implícita en la semántica dinámica y representa las restricciones sobre un 

conjunto de modelos válidos que se puede expresar usando el formalismo 

subyacente. [Beydeda, 2005, p 20) 

Podemos clasificar a los modelos en: [wiki_modelo] [ibañez_modelo] 

• Físicos. Utilizados en el diseño de represas, puentes, puertos, 

aeronaves, etc. 

• Matemáticos. Ejem: modelos de simulación estocástica o aleatoria, 

modelos de programación lineal y dinámica, modelos económicos etc. 

• Conceptuales. Representaciones mentales de estructuras y procesos. 

Ejem: Mapas de procesos, flujogramas, mapas conceptuales, la 

superestructura del UML2.0, etc. 
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• Semánticos. Formalización linguística de un modelo mental. Ejem: la 

infraestructura del UML2.0, los metamodelos en general, etc. 

(a) (b) 

Figura 5. Ejemplo de un modelo físico. 

Fuente: FIIS-UNI 

En la figura 5, se observa (a) el Plano FIIS-UNI del año 2000; y (b) Imagen 

de un pabellón de la FIIS-UNl 

A. Ventaias de los modelos 

• Sirven para detectar errores u observaciones en la solución antes de 

comprometer recursos para la implementación. 

• Sirven como guía para la implementación de la solución. 

• Permiten experimentar múltiples soluciones. 

• Sirven como elemento de comunicación entre los participantes de un 

proyecto (Para un proyecto de software serían: Clientes, usuarios, 

implementadores, encargados de pruebas, documentadores, etc.). 
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• Documentan las decisiones adoptadas. 

B. Descripción de los modelos: Metamodelos 

Para describir un modelo podríamos usar un simple lenguaje escrito, pero 

para evitar ambigüedades y usar un lenguaje claro los modelos son descritos 

con metamodelos los cuales son elementos semánticos creados para dicho 

fin. En términos prácticos, si el modelo es un conjunto de notaciones 

gráficas, el metamodelo vendría a ser la conversión del modelo en un texto. 

Por ejemplo las notaciones y semánticas del UML son descritas con 

metamodelos (ver infraestructura del UML 2.0 o una versión superior). Los 

metamodelos del UML describen con precisión los significados de una clase, 

atributos y las relaciones entre estos dos conceptos. 

Atributo 
Paquete Clase 

tiene_ atributo ·id tiene_dase 
-nombre -id -id 

-nombre 1 1 .. * -nombre 1 1.. * -visibilidad 
-tipo 

1/ 1 
-clase 

1 la.o~ * \ -clase2 
Rol 

R.elacion -Id 
-id 

tiene _rol -nombre 
tiene_relacion 0 .. * -nombre 1 0 .. * -cardinalidad 

-visibilidad 

~-
-navegabilidad 

~ 
R.elacionBinaria 

-cardinalidad1 k* -visibilidad1 
0 .. * -navegabilidad! 

-roll 
tiene_relacion_binaria -ca rdinalidad2 

-visibilidad2 
-navegabilidad2 
-rol2 

Figura 6. Metamodelo UML (Sintaxis gráfica no estándar) 

Fuente propia 
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ENTIDADES 
Paquete(id, norrbre) 
Clase(ld,norrbre) 
Atributo( id, norrbre, visibilidad, tipo) 
Relacion(id,norrbre) 
Rol(id, norrbre,cardinalidad, visibilidad, navegabilidad) 
RelacionBinaria(id,norrbre, 

RElACIONES 

cardina lidadl, v isibilidadl,navegabilidadl, roll, 
cardlnalidad2,visibilidad2,navegabilidad2,rol2) 

tiene_clase(paquete, clase) 
tiene_relacion(paquete, re la cían) 
tiene_relacion_binaria(paquete,relacionBinaria,clasel,clase2) 
tiene_ atributo( clase, atributo) 
tiene_rol(relacion,rol) 

Figura 7. Metamodelo UML (Sintaxis escrita no estándar) 

Fuente propia 

La figura 6 muestra un diagrama de clases del metamodelo UML y la figura 7 

muestra la descripción de dicho diagrama. Ambos no siguen, 

necesariamente, el lenguaje estándar MOF de la OMG para modelar 

meta modelos. 
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1 

ventas 
Oiente Producto 

-ronbre: StrirYJ p.Jede_corrprar -productos -rorrbre: Stmg 

1 * -p-ecb: fbat 
· • -descri¡:x:bn: StrirYJ 

-oodgo: String 
-ruc: String o .. * 

(a) Modelo UML: Ejemplo de un diagrama de clases 

ENTIDADES 

Paquete( 1, ventas) 

CJase{ 1, Cliente) 

Clase{2,Producto) 

Atributo{ 1 ,nombre,privado,String) 

Atributo(2,codigo,privado,String) 

Atributo(3,ruc,privado,String) 

Atributo(4,nombre,privado,String) 

Atributo(5,precio,privado,float) 

Atributo(S,descrípcion,prívado,Stríng) 

RelacionBinaria( 1 ,puede_comprar, 

o .. *,privado,true,null 

1 .. *,privado,true,productos) 

RELACIONES 

tiene_clase(1, 1) 

tiene_clase(1 ,2) 

tiene_relacion{1, 1) 

tiene_atributo(1, 1) 

tiene_atributo(1 ,2) 

tiene_atributo{1 ,3) 

tiene_atributo(2,4) 

tiene_atributo(2,5) 

tiene _:atributo{2,6) 

tiene_relacion_binaria(1 1111 ,2) 

(b) Metamodelo UML: Del ejemplo de ventas 

Figura 8. Ejemplo de un modelo UML y su respectivo metamodelo. 

Fuente: Propia 

En la figura 8 1 el metamodelo sigue la sintaxis no estándar definida en la 

figura 7. 
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l. 7 .2.2 EL MODELAMIENTO 

El modelamiento consiste en obtener modelos del dominio del problema y la 

solución, realizando para elfo una abstracción de la realidad y el refinamiento 

de los modelos. El modelador o analista puede obtener diferentes modelos 

que servirán como medio de comunicación con cada uno de los roles 

participantes de un proyecto. Para ello el analista debe usar técnicas, su 

experiencia y habilidad; además debe respetar los estándares establecidos 

por la industria del problema en cuestión; el analista puede usar estándares 

de modelamiento de procesos para representar las actividades de la 

realidad. Puede usar herramientas de "software. que le faciliten su trabajo 

tales como herramientas CASE (Ingeniería de Software asistida por 

computador), CAD (diseño asistido por computador), de modelado de 

procesos, etc. 

Proceso Modelamiento 

Entradas Sistema de la Realidad (problema) 

Salidas Modelos del dominio del Problema y Solución 

"' Modelador o analista con técnicas, habilidad y experiencia. 

Recursos ,¡' Herramientas de software: de modelado de procesos, CASE, 

CAD, etc 

,¡' Estándares de la industria 

Controles ,¡' Estándares de software 

,¡' Estándares de modelado de procesos 

Subprocesos Abstracción y refinamientos 

Tabla 5. Resumen del proceso de modelamiento, en notación IDEFO. 

Fuente propia 
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la abstracción de la realidad consiste en separar los aspectos esenciales de 

tos no esenciales (las ideas principales de los detalles). Se puedt¡!n 

establecer diferentes niveles de abstracción partiendo de un nivel de 

abstracción alto, con modelos generales, hasta un nivel de abstracción bajo 

donde se especifiquen más detalles en los modelos. En general, el método a 

usar es la observación. 

Se pueden mencionar las siguientes formas de. abstracción [Beydeda, 2005, 

p 19]: 

• Reducción que consiste en seleccionar lo relevante de lo irrelevante. 

• Generalización que consiste en ignorar la diferencias de elementos 

similares para formar una entidad en la cual las similitudes pueden ser 

enfatizadas. 

• Clasificación que consiste en identificar tipos de elementos como 

conceptos. En el paradigma del modelamiento ·orientado a objetos la 

clasificación es la forma básica de abstracción en donde los elementos 

son objetos y los tipos de elementos son las clases. 

El refinamiento consiste en realizar mejoras progresivas de los modelos. 

Conforme el modelador va explorando la realidad para definir el problema y 

su posible solución, se van encontrando mas detalles que ayudarán a 

realizar mejoras a los modelos propuestos. 
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l. 7 .2.3 LA TRANSFORMACION DE MODELOS 

La transformación de modelos consiste en la obtención de nuevos modelos a 

partir de uno ya existente. Se pueden realizar 2 tipos de transformaciones 

[Beydeda, 2005, p 2]: 

Transformación Horizontal: Sea da cuando es necesario convertir un 

modelo del sistema a otro que tenga un nivel de abstracción equivalente. Por 

ejemplo convertir una vista estructural a una vista de comportamiento, 

según el UML. Un ejemplo en concreto sería la conversión de un diagrama 

de secuencia a un diagrama de comunicación y viveversa. 

Transformación Vertical: Es cuando se hace una conversión entre modelos 

ofreciendo diferentes niveles de abstracción, usualmente de uno más 

abstracto a uno menos abstracto añadiendo mas detalles y aplicando reglas 

de transformación. 

Proceso Transformaciones de modelos 

Entradas Modelos del dominio del problema y la solución 

Salidas Software (solución implementada) 

,¡" Analista, programador. 
Recursos 

v' Herramientas de software: CASE, IDE, etc 

Controles · . ../ Estándares de software 

Subprocesos Transformación vertical y horizontal 

Tabla 6. Resumen del proceso de transformación de modelos, en 

notación IDEFO. 

Fuente propia 
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l. 7.3 CARACTERISTICAS 

• Soporta la división de roles de los miembros del proyecto de desarrollo . 

de software. Ejem: analistas, programadores, arquitectos, etc. 

• Soporta la integración de las diferentes tecnologías de desarrollo de 

software {HTML, JSP, Struts, JavaBeans, Spring, etc) 

• Permite desarrollar aplicaciones orientadas al dominio del problema. 

• Los desarrolladores son liberados de las tareas tediosas estándares, que 

son también una fuente de errores. La tareas estándares, comúnmente, 

son realizadas por una herramienta de software. [Rech, 2009, pp 6] 

• El uso sistemático de MDSD mejora implícitamente la calidad de los 

sistemas de software, el grado de reutilización del mismo y la eficiencia 

en el desarrollo. [Rech, 2009, pp 6] 

• Los metodos de desarrollo de software orientados al modelo tiene como 

objetivo apoyar a los ingenieros del software en la producción de grandes 

y ultra grandes sistemas de software que sean muy flexibles, portátiles y 

de alto valor a sus clientes. [Rech, 2009, pp 6] 

• MDE puede ser aplicado a la ingeniería de software, de sistemas y de 

datos. 

1.7 .4 ARQUITECTURA DIRIGIDA POR MODELOS (MOA) 

Es un estilo de MDD que fue propuesto y patrocinado por la Object 

Management Group (OMG). Está basada en un conjunto de estándares 

sobre como definir un conjunto de modelos, notaciones y reglas de 
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transformación de modelos. MOA, para poder llevar a la práctica los 

conceptos subyacentes usa estándares de la OMG tales como: Meta Object 

Facility (MOF), Unified Modeling Language (UML), XML Model lnterchange 

(XMI), Common Warehouse Meta-model (CWM), Software Process 

Engineering Meta-model (SPEM), Action Semantics Language (ASL), Query

View-Transformation (QVT), UML profiles. [SG-2008,p 36] 

Las herramientas MOA deberían proveer la capacidad de transformar 

modelos de negocios puro (CIMs) en aplicaciones completas, desplegables y 

capaces de ejecutar con un mínimo de decisiones técnicas ; 

lamentablemente, nos encontramos muy lejos de que MOA o alguna 

herramienta MOA provea todas estas facilidades para cualquier negocio y 

problemática a desarrollar, tampoco existe un líder en herramientas MOA, 

debido a que son muy sofisticadas. [SG-2008, p 36] 

La OMG definió el MOA para proveer un framework conceptual y un conjunto 

de estándares para expresar modelos, relaciones en modelos, y 

transformaciones de modelo a modelo. 

El objetivo del MOA es la generación del código fuente de un sistema al 

aplicar sucesivas transformaciones, manuales o automáticas, a los modelos 

independientes de la plataforma (PIM) tecnológica. De esta manera el diseño 

de un sistema se reduce, al diseño de sus modelos PIM (dominio del sistema 

y prototipos principalmente). Las modificaciones que se hagan al sistema se 

deberían hacer en la capa PIM y estas luego propagarse automáticamente 

hasta el modelo ISM. Sin embargo hay modificaciones que se hacen 
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directamente al código fuente sin actualizar el modelo PIM correspondiente; 

esto genera que el modelo PIM se desactualice y pierda valor. Esto es una 

desventaja si es que no se cuenta con una herramienta de software (p ej. 

IDE) que sincronice los cambios del código fuente con los cambios de los 

modelos UML. 

Sistema de la Realidad 
1 Artefactos del software:~ 

Abstracción y refinamientos 

Modelo independiente de la computadón F~~ll mapa de procesos, 
~~:!..._1-J--l----¡ casos de uso del negado. (Modelos del negado) 

'------.----" 

Modelo independiente de la plataforma .....=:~:::::::;:;=11 
(Modelos de requerimientos y 
analisis y diseño general) 

Analista, diseñador del sistema 

requisitos (UC), prototipos (GUI), 
dominio del sistema (dases), 
modelo de datos (tablas). 

Modelo específico de la plataforma ~::±=~t-----1 arquite:tura del sistema 
(Modelos de diseño detallado) 

Figura 9. Esquema de la arquitectura MDA. 

Fuente: Propia 

Según la figura 9, el código fuente es el modelo más detallado del sistema 

(menos abstracto). Los modelos PIM al sufrir sucesivas transformaciones, 

manuales o automáticas, generan el código fuente. El diseño de un sistema 

se reduce, al diseño de sus modelos PIM. Los modelos PIM y PSM son 
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modelados con el UML. Los modelos CIM pueden modelarse con el UML u 

otro estándar (p ej. IDEFO, BPMN). 

Usando estos estándares de modelamiento pueden ser construídas 

plataformas independientes de software y posteriormente transformarlas en 

una plataforma abierta o propietaria incluyendo CORSA, J2EE, .NET, 

XMI/XML y diversas plataformas Web (frameworks). 

Una plataforma es un conjunto de subsistemas y tecnologías que aportan 

un conjunto coherente de funcionalidades a través de interfaces y 

determinados patrones de uso, que cualquier aplicación que se construya 

para esa plataforma puede usar sin preocuparse por los detalles de la 

implementación o como se lleva a cabo la misma dentro de la plataforma. 

Una implementación son una o más funcionalidades soportadas por uno o 

más plataformas. 

1.7.4.1 PRINCIPIOS 

MOA {Modei-Driven Archítecture) es una aquitectura que sigue los principios 

de la MDD [Beydeda, 2005]. 

• Es importante expresar modelos con una notación bien definida para 

comprenderlos. 

• La construcción de sistemas puede ser organizada en un conjunto de 

modelos donde algunos son resultados de la transformación de otros. 
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• Una base para la descripción formal de modelos en un conjunto de 

metamodelos facilita la integración y la transformación de los modelos, y 

es la base para crear las herramientas de automatización. 

• la amplia aceptación y adopción de este enfoque basado en modelos 

requiere estándares de la industria para proporcionar transparencia a los 

consumidores, y fomentar la competencia entre proveedores. 

1.7.4.2 CAPAS 

MOA define 4 capas de modelos [Beydeda, 2005]: 

• Modelo Independiente de la Computación- Computation lndependent 

Model (CIM). Se centra en el entorno del sistema y los requisitos para el 

mismo. los detalles de la estructura y procesamiento del sistema no se 

muestran, o aún no están especificados. En este nivel el analista modela 

los procesos del negocio usando estándares de modelamiento de 

procesos y estándares de la industria del negocio en cuestión. Para 

realizar este modelamiento el analista del negocio puede usar 

herramientas de modelado de procesos o consultar en los sistemas 

Workflow existentes. 
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Proceso Obtención de un CIM (Modelamiento) 

Entradas Sistema de la Realidad 

Modelos CIM. Ejem: Casos de uso del negocio, mapa de 
Salidas 

procesos 

-/ Analista del negocio 

-/ Herramientas de software: 

o De modelado de procesos (Bpwin, etc) 
Recursos 

o CASE (Rational Rose, StarUML, etc) 

o CAD (Autocad, etc) 

o Sistemas Workflow existentes. 

./ Estándares de la industria. Ejem: Estándares de la 

Control 
Ingeniería Eléctrica. 

-/ Estándares de modelamiento de procesos: IDEFO, BPMN 

(de la OMG desde el2005), diagramas de actividad (UML) 

Tabla 7. Resumen del proceso de obtención de modelos CIM. 

Fuente propia 

• Modelo independiente de la plataforma - Platform lndependent Model 

(PIM). Se centra en las operaciones del sistema, mientras oculta los 

detalles necesarios para una determinada plataforma. Muestra aquellas 

partes de la especificación del sistema que no cambian de una 

plataforma a otra. En este punto de vista debe emplearse lenguaje de 

modelado de propósito general, o bien algún lenguaje específico del área 

en que se empleará el sistema, pero en ningún caso se emplearán 

lenguajes específicos de plataformas. 
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Proceso Obtención de un PIM 

Entradas Modelos CIM 

SaJidas Modelos PIM. Ejem: Dominio del sistema . 

Recursos ./ Analista, diseñador del sistema 

./ Herramientas de software: CASE. 

Control ,. Estándares de software. Ejem: Lenguaje UML, MOF, XMI, 

CWM, RUP, SOA, diagramas ER, notación SPEM, etc. 

Tabla 8. Resumen del proceso de obtención de modelos PIM. 

Fuente propia 

• Modelo especifico de la plataforma - Platform Specific Model (PSM). 

Combina el punto de vista independiente de la plataforma con un enfoque 

específico para su uso en una plataforma específica en un sistema. Para 

obtener un PSM a partir de un PIM se deben seguir un conjunto de reglas 

de transformación a las cuales se la conoce como mapa de 

transformación. El lenguaje estándar de la OMG para representar estas 

reglas o mapas de transformación se llama Query View Transformation 

(QVT) que depende de MOF2.0 y OCL2.0 
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Proceso Obtención de un PSM 

Entradas Modelos PIM 

Salidas Modelos PSM. Ejem: Arquitectura del sistema 

./ Arquitecto del sistema 
Recursos 

./ Herramientas de software: CASE. 

./ Mapas de transformación. Incluyen información tal como: 

o Profile UML para una plataforma tecnológica o 

framework: implementaciones de CORBA, EJB/JOO, 

ASP.NET, Spring (para Java), Spring.net, Zend (para 

Control 
php), Hibernate, Tiles, Swing, etc 

o Marcas de elementos: tipos del modelo, especificación 

de clases, asociaciones, roles, estereotipos, 

características cualitativas, etc. 

o Patrones de diseño: patrón MVC, patrón singleton, patrón 

factory, etc. 

Tabla 9. Resumen del proceso de obtención de modelos PSM. 

Fuente propia 

El mapa de transformación incluye información tal como: la plataforma 

tecnológica seleccionada, marca de los elementos del PI M, patrones 

Una plataforma tecnológica de software (framework) consiste 

pdncipalmente en un lenguaje de programación, una arquitectura para el 

sistema, y un conjunto de librerías predefinidas. 

• Modelo específico de la implementación - lmplementation Specific 

Model (ISM). Es el código fuente del sistema, obtenido por el 

programador, listo para ser desplegado en un servidor. Para ello el 

programador puede usar herramientas de software de apoyo tales como: 

84 



lOE, generador de código (ver listado de [codegen]), controlador de 

versiones. 

Proceso Obtención de un ISM 

Entradas Modelos PSM 

Salidas 
Modelos ISM. Ejem: Código fuente de cada capa 

de la arquitectura del sistema 

-/ Programador, testeador 

-/ Herramientas de software: 

o lOE. Ejem: eclipse, Visual C++, Jdeveloper, etc 

Recursos o Generador de código. Ejem: Xdoclet, CodeCharge, etc 

o Controlador de versiones. Eje m: CVS, Subversion, 

SourceSafe, ClearCase, Darcs, Bazaar, Plastic SCM, Git, 

Mercurial, etc. 

Control -/ Reglas de despliegue de la Plataforma tecnológica. 

Tabla 10. Resumen del proceso de obtención de modelos ISM. 

Fuente propia 

La separación en capas nos permite: 

• Abstracción. Representar por cada capa diferentes niveles de detalles 

de la plataforma objetivo. En un inicio no interesa saber algunos 

elementos de la solución como el lenguaje de programación elegido, el 

hardware, la topología de la red, los protocolos de comunicación e 

infraestructura, etc. 

• Transformación. Aplicar algún criterio manual o automático para 

obtener, a partir de un modelo de una capa superior, uno, de una capa 

inferior o viceversa. Si se usan modelos estándares se podría también 

usar transformaciones estándares para la obtención del modelo 
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transformado. Por ejemplo a partir de un modelo basado en UML 

podríamos obtener un modelo en el lenguaje de programación Java y 

viceversa. 

• Refinamiento. Realizar refinaciones de los modelos por capa. Las 

refinaciones que se hagan a un modelo pueden también ser trasladadas 

al modelo transformado. 

Es decir se puede considerar al desarrollo de software como un conjunto de 

refinamientos de modelos y transformación de ellos. 

Business and Models Computation lndependent Model (CIM) 

Analysis and Design Models Platform lndependent Model (PI M) 

n 
Detailed Design Models 

n 
lmplementation and Runtime Models 

lmpl 
Specific 
Modal 
(ISM) 

lmpl 
Specific 
Modal 
(ISM) 

lmpl 
Specific 
Modal 
(ISM) 

Figura 10. Las capas y transformaciones del M DA. 

Fuente: [Beydeda, 2005, pp 7] 

lmpl 
Specific 
Modal 
PSM) 

A continuación se muestra un ejemplo de una transformación desde un PIM 

hacia un PSM. El PIM representa un cliente y una cuenta que son parte del 
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dominio. Mapeos específicos o transformaciones serán definidas para crear 

eiPSM. 

1 

' ¡ 
' 

¡' 
1' 

: 

1 

! 

' 
i 

: 
1 

: 

' : 
; 

' 

1 
Computation 
lndependent 

Business Model 

Customer Account 

Name : String · Id: irlleger 
SS#: lnteger Name : String 
Children: lnteger Balance : Float 

1 
Computation 
lndependent 
ModeiView 

Platform lndependent 
Models {PIM) 

.. 

: 
: 

.. 

' 

.. 

Mappings 
SM PIM-P 

-···~- .. ---· ~ 

1 
Platform Specific 

Designand · 
, ·lmplementation Model XMI 

XSD,DTD / i : Jav~. C# (PSM) ... : XML Doc. (PSM) 
· Class Customer . <Customer> 

,. 
··- -···-···- - ' 

... : · {pub líe String name; <Name>Jce</Name> 
· 1 public int ssno; · <55#>1234</SS#> 
¡ public int children} <Kids>2<1Kids> MOF,JMI 

/ 
¡ : </Custcmer> 
1 

. XML OTO. Schema rPSM) 
' <!Eiement Customer ' 

--~- . -~- .•. -

, JOLAP,JD M . (Name*,· 
.. ' SS#*, ! UML4EJB. ~:--~=~=·=s*)=>========~~ 

Platform Specific 
Models (PSM} 

Figura 11. Un ejemplo simplificado de el mapeo PIM a PSM 

Fuente: [Beydeda, 2005, pp 9] 

1.7.5 HERRAMIENTAS MDD 

El objetivo principal de las herramientas MDD es facilitar el desarrollo de 

software al adquirir un nivel· de abstracción en el que las soluciones de 

software estén definidas. 

Con el fin de alcanzar los objetivos fijados para MDD, estas herramientas 

deberán cumplir los siguientes requisitos de calidad y funcionalidad: 

[Beydeda, 2005, pp 140-142) 

• Mapeo y seguimiento de modelos. Nuevos modelos pueden ser 

derivados de otros. O una modificación en un modelo derivado debería 

actualizar a los modelos relacionados. 
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• Soporte para diferentes actividades de ingeniería de software, tales 

como especificar requerimientos, diseñar el sistema, generar código, 

mantenimiento, etc. 

• Capacidad para separar y representan diferentes aspectos en los 

modelos a fin de que las cuestiones esenciales se consideren y los 

aspectos no esenciales se aplacen hasta después de la fase de 

desarrollo. Una herramienta MDD también deben ser capaz de 

representar a las diversas relaciones existentes entre estos aspecto 

esenciales. 

• El mapeo y transformación de modelos debe ser controlada. La 

herramienta debería proporcionar instrucciones claras para poder realizar 

transformaciones a una parte del modelo. 

l. 7 .5.1 SOPORTE DE DIFERENTES TIPOS DE ARTEFACTOS 

El desarrollo de software implica pasar por varias fases desde la 

especificación de los requerimientos hasta la fase de despliegue y 

mantenimiento de la aplicación. Cada fase está asociada con artefacto de 

software específico. Por ejemplo la fase de requerimientos puede ser 

expresada usando un documento de texto; la fase de diseño con diagramas 

UML; y la implementación puede ser escrita en Java. Las herramientas MDD 

deben ser capaz de realizar transformaciones entre estos diferentes tipos de 

artefactos. 
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Software System 

Requirements Architecture Design lmplementation Tests Dep!oyment Documentation 

Text 
+ 

UML 
UML UML Java 

MDDTool 

Java XML HTML 

Figura 12. las herramientas MDD soportan tipos de artefactos múltiples 

Fuente [Beydeda, 2005, pp 142] 

1.8 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML) 

1.8.1 CONCEPTOS GENERALES 

1.8.1.1 LENGUAJES DE MODELADO 

Son sistemas de signos usados para representar diferentes aspectos de un 

sistema [Besembei_BD]. Consta de: 

• Un vocabulario: Conjunto de símbolos (constructos) empleados para 

modelar. 

• Una sintáxis: Conjunto de reglas que describen como se usan los 

símbolos de su vocabulario. 

• Una semántica: Describe el significado de los símbolos. 

El modelado es la parte esencial de todas las Actividades que conducen a la 

producción de software de Calidad. 
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lenguajes de modelado más recientes: 

• UML (Unified Modeling language) 

• SysML {System Modeling language). Proyecto de especificación "open 

source" para distribución y uso, fundado por "SysML Partners" en el 

. 2003. Soporta la especificación, análisis, diseño, verificación y validación 

de un amplio rango de sistemas. Estos sistemas pueden incluir hardware, 

software, información, procesos, personal e instalaciones. Personaliza el 

UML y fue adoptado por la OMG en julio del 2006 [SysML]. 

• BPML (Business Process Modeling Language). Algunas de sus 

notaciones fueron adaptadas por el UML [en_wiki_BPML]. 

• WebML (Web Modeling language). Notacion visual para diseñar 

aplicaciones Web complejas con data-intensiva. Tiene 5 modelos: 

estructura, derivación, composición, navegación y presentación. Estos 

modelos son desarrollados en un proceso iterativo [en_wiki_WebML]. 

1.8.1.2 HISTORIA DEL UML 

Tuvo su origen con la fusión de varias notaciones de modelado orientado a 

objetos de la época [Besembei_BD]. Principalmente tuvieron influencia las 

notaciones de "Jos Tres Amigos": 

• Método de Booch de Grady Booch. Publicado en su libro Análisis y 

Diseño Orientado a Objetos de 1993 (Object-oriented Analysis and 

Design with Applications, 2nd ed., Redwood City), mientras trabajaba en 

Rational software. Habla sobre divisiones en subsistemas. Él aconseja la 
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adición de más clases para simplificar códigos complejos. Se enfoca en 

el análisis y el diseño y no en la implementación o la prueba del resultado 

de estos. 

• OOSE de lvar Jacobson. Object Oriented Software Engineering, 1992, 

desarrollado cuando trabajaba en Objectory AB. Inventó el diagrama de · 

secuencia y los casos de uso. Desarrolló los diagramas de colaboración y 

estado. 

• OMT de James Rumbaugh. Object Modeling Technique, 1991. 

Desarrollado cuando trabajaba en General Electric. 

Algunos hechos importantes son: 

• Oecada de los ochenta: Surge el paradigma orientados a objetos, el 

cual se popularizó con el surgimiento del C++ (1983). 

• 1989: Se creó la OMG como un consorcio internacional, sin fines de 

Jucro, de industrias de la computación con membresía abierta. Cualquier 

organización puede integrar la OMG y participar en los procesos de 

establecimiento de estándares de computación. 

• 1994: Rational Software Corporation contrató a James Rumbaugh, 

quién laboraba en General Electncs. Rumbaugh era bueno para el 

análisis orientado a objetos (object-oriented analysis (OOA)). A finales del 

año se tenían nociones de clases y asociaciones (Rambaugh-OMT), 

divisiones en subsistemas (Booch) y casos de uso (Jacobson). Grady 
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Booch era un ingeniero de software de Rational Software, especializado 

en el diseño orientado a objetos (object-oriented design (000)). 

• 1995: Rational Software compró a "Objectory AB", compañía fundada por 

lvar Jacobson. A partir de allí los 3 amigos empezaron a trabajar juntos. 

• 1996: Se creó "UML partners" que fué un consorcio de los integradores 

de sistemas y proveedores convocada en 1996 para especificar el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Inicialmente, el consorcio fué 

liderado por Grady Booch, lvar Jacobson y James Rumbaugh de Rational 

Software. 

• Marzo 2000: La OMG lanza oficialmente la primera versión del UML, la 

1.3. 

• Agosto 2000: Se creó la Iniciativa de gestión de procesos de negocio 

(Business Process Management lnitiative (BPMI)) como una organización 

sin fines de lucro que promueva la estandarización de Jos procesos de 

negocio comunes, como medio para promover el desarrollo del e

business (negocio electrónico) y el B2B (business to business) 

[BPMI_whatis,2005] 

• Junio 2005: BPMI y OMG anunciaron la fusión de sus actividades de 

gestión de procesos de negocio (Business Process Management (BPM) ) 

para proveer liderazgo y estándares industriales para esta vital y 

creciente industria. El grupo combinado se ha autodenominado "the 

Business Modeling & lntegration (BMI) Domain Task Force (DTF)". 
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Fecha Antecedente Descripción 

Junio1998 UML 1.2 No tuvo cambios significativos. 

Desarrollado por "UML partners para 

Noviembre 1997 UML 1.1 ser enviado a la OMG en agosto. 

OMG lo adoptó en noviembre. 

Enero 1997 UML 1.0 
Desarrollado por "UML partners" y 

propuesto a la OMG en esta fecha. 

Basado en Unified Method 0.8, 
Junio 1996 UML 0.9 

OOSE y otros métodos. 

Basado en el metodo de Booch y 
Octubre 1995 Unified Method 0.8 

OMT 

1993 Método de Booch Desarrollado por Grady Booch 

1992 OOSE Desarrollado por lvar Jacobson 

1991 OMT Desarrollado por James Rumbaugh 

Tabla 11. Antecendentes del UML 1.3. 

Fuente [RUP _Fernandez, 2000] 

La primera versión del UML que lanzó la OMG fue la versión 1.3. 

1.8.2 CONCEPTO 

UML es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los 

artefactos (modelos) de un sistema, desde una perspectiva 00 (orientada a 

objetos). Su objetivo es la descripción de los artefactos de un sistema de 

software. UML proviene de la unificación de los principales métodos de 

análisis y diseño orientado a objetos de los 90s. UML se basa en el lenguaje 

estándar MOF para definir sus metamodelos. 

Como ejemplo de artefactos de un sistema se pueden mencionar: el código 

fuente, el diseño, los requisitos, la arquitectura y los prototipos, etc. 
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< <lenguajeModelado> > 
UML2.0 

modelado con 

Modelos UML 

diagrama! 

diagrama2 

< <formatoXML> > 
XMI 

Figura 13. Esquema de un modelo UML. 

Fuente propia 

Segun la figura 13, los artefactos de un software pueden ser representado 

con un modelo UML. Un modelo creado con el lenguaje UML puede ser 

exportado hacia un archivo XML usando el formato XMI. 

1.8.3 CARACTERISTICAS GENERALES 

• UML, es una notación, no es un proceso. 

• Es casi un estándar que es administrado por el consorcio OMG - Object 

Management Group (www.omg.org) 

• Es simple, intuitivo, homogéneo, coherente, genérico, extensible y 

configurable. [Besembei_BD] 

• Permite modelar un sistema de software desde diferentes perspectivas 

[Besembei_BD] 
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1.8.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL UML 

1.8.4.1 VENTAJAS 

• Unifica distintas notaciones previas al UML. 

• Es el estándar mas usando para desarrollar software orientado a objetos. 

1.8.4.2 DESVENTAJAS 

• Falta de integración con otras técnicas tales como patrones de diseño, 

diseño de interfaces de usuario, documentación ,etc. [Berzai_UML] 

• UML es excesivamente complejo (y no está del todo libre de 

ambigüedades): "el 80% de los problemas puede modelarse usando 

alrededor del20% de UML". [Berzai_UML] 

• Carencia de una semántica precisa, lo que ha dado lugar a que la 

interpretación de un modelo UML no pueda ser objetiva. [es_wiki_UMLJ 

• No cuenta con una simbología estándar para modelar sistemas 

distribuidos. En tales sistemas cobran importancia factores como 

transmisión, serialización, persistencia, etc. UML no cuenta con una 

manera estándar de describir tales factores. Por ejemplo: Para señalar 

que un objeto es persistente o remoto, o que existe en un servidor que 

corre continuamente y que es compartido entre varias instancias de 

ejecución del sistema analizado. Para estos casos UML acepta la 

creación de nuestros propios componentes para estos tipos de 

modelado. [es_wiki_UML] 
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• Ejemplos aislados. Cuando se aprende el UML, en lugar de existir 

ejemplos de diagramas sobre un mismo sistema, se suelen encontrar 

ejemplos sobre sistemas distintos. Esto suele darse porque no se 

necesitan usarse, siempre, todos los diagramas del UML para modelar un 

sistema. Esto va a depender de la complejidad del sistema. Un sistema 

complejo necesita modelarse con mas diagramas, mientras que uno más 

sencillo, necesitará menos diagramas para ser modelado. 

1.8.5 ESPECIFICACIONES DEL UML 

A continuación se muestra un cuadro de lanzamientos de las 

especificaciones del UML [omg_uml_espec]. 

Fecha de 
Versión URL 

Lanzamiento 

2.2 February 2009 httg://www.omg.org/sgec/UMU2.2 

2.1.2 November 2007 httg://www.omg.org/sgec/UML/2.1.2 

2.1.1 August 2007 httg://www.omg.org/sgec/UML/2.1.1 

2.0 July 2005 httg://www.omg.org/sgec/UML/2.0 

ver ISO/lEC 19501 
1.4.2 July 2004 

httg://www.omg.org/sgec/UML/#IS019501 

1.4 September 2001 httg://www.omg.org/sgec/UML/1.4 

1.3 March 2000 httg://www.omg.org/sgec/UML/1.3 

Tabla 12. Versiones de la especificación del UML. 

Fuente [omg_uml_espec] 

A partir del UML 2.0, la especificacion UML fue dividida en dos 

especificaciones complementarias: Infraestructura y Superestructura 

(Jnfrastructure and Superstructure). 
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La Superestructura UML define los constructos (símbolos) a nivel de usuario, 

es decir, es la especificación que usamos todos los días. Aquí se encuentran 

todos los diagramas que la mayoría de los desarrolladores conocen. 

La especificación infraestructura UML define los constructos sobre los cuales 

se elaboró la actual especificación. Es decir, la infraestructura, es un meta-

modelo basado en MOF que da soporte a la superestructura. 

Adicionalmente a la especificación del UML se adjunta el documento UML 

2.0 OCL specification. 

1 

< <lenguajeModelado> > 
1 UML2.0 basado en <<paradigma>> ""- l SuperEstructurql son: Diagramas y notadones~ OOP 

1 

1 Infraestructurªl 
es un 

<<lenguaje>> "" i Metamodelo ~ ~ 

1 1 MOF basado en 

Figura 14. Especificaciones del UML2.0. 

Fuente propia 

1.8.6 SUPERESTRUCTURA DEL UML 

Consta de un conjunto de notaciones gráficas (diagramas) y mecanismos de 

extensión del lenguaje (estereotipos, templates, valores etiquetados y 

restricciones) [Besembei_BD]. 
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1.8.6.1 DIAGRAMAS DEL UML 

Las notaciones gráficas o diagramas son usadas para: Modelar la estructura, 

funcionalidad, comportamiento e implementación de un sistema; y Organizar 

los modelos producidos. 

Vistas del Sistema Diagramas del UML 

Funcionalidad 1. Diagrama de Casos de Usos 

Estructural 2. Diagrama de clases 

(estática) 3. Diagrama de objetos 

4. Diagrama de secuencias 

Comportamiento 5. Diagrama de colaboración 

(dinámica) 6. Diagrama de estado 

7. Diagrama de actividad 

8. Diagrama de Componentes (Componentes 

1 mplementación Lógicos) 

9. Diagrama de Despliegue (Componentes Físicos) 

Tabla 13. Los 9 Diagramas del UML 1.0, 1.4, 1.5 

Figura 15. Jerarquía de los 13 diagramas del UML2.0 

Fuente Wikipedia 
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Vistas del Sistema Diagramas del UML 

1. Diagramas de clases 

2. Diagrama de objetos 

Estructural 3 . Diagrama de componentes 

(estática) 4. . Diagrama de estructura compuesta (UML2.0) 

5. Diagrama de despliegue 

6. Diagrama de paquetes 

7. Diagrama de casos de uso 

8. Diagrama de máquinas de estado 

9. Diagrama de actividad 

Comportamiento Diagramas de interacción: Son: 

(dinámica) 1 O. Diagrama de secuencias 

11. Diagrama de comunicación (antes: colaboración) 

12. Diagrama de tiempos o temporización (UML2.0) 

13. Diagrama global de interacción (UML2.0) 

Tabla 14. Los 13 Diagramas del UML2.0 

Fuente propia 

A) Vista Estructural: organización del sistema 

1. Diagramas de clases. Muestran un conjunto de clases y sus 

relaciones. Los diagramas de clases proporcionan una perspectiva 

estática del sistema (representan su diseño estructural). 

[Berzal_ UML] 

Notación: 

Atributos 

[visibilidad] nombre [multiplicidad}[: tipo[= valor_por_defecto]] 
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Operaciones 

[visibilidad] nombre ([[inlout] parámetro: tipo[, ... )])[:tipo_devuelto] 

• Los corchetes indican partes opcionales. 

• Visibilidad: privada(-), protegida(#) o pública(+) 

• Multiplicidad entre corchetes (p.ej. [2], [0 .. 2], [*], [3 .. *]) 

• Parámetros de entrada (in) o de salida (out). 

Multa 

+descripcion: Strlng 
+fecha: date Math 

0 .. * +PI 

.tiru10 
~· 

Conductor 
±Jmll.O 

Llanta 

2 . .4 +dlallliltro: String 

Persona 
Vehiculo ~ +getlongitud(): Float 

1 .. * 0 .. * +color: String 
+norrbre: String +conductores +rmrca: String 
+fechaNacirriento: Date +nroPiaca: Strlng ...__¿__ 
+/edad: Integer Motor 
+/conyugue: Persona +Operationl() 

+setEdad(edad: Integer) 

~ .~ 
Automovil Motocicleta 

Figura 16. Ejemplo de un diagrama de clases. 

Fuente propia 

En la figura 16, los atributos edad y conyuge de la clase Persona son 

atributos derivados. 
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2. Diagrama de objetos. Muestran un conjunto de objetos y sus relaciones 

(una situación concreta en un momento determinado). Los diagramas de 

objetos representan instantáneas de instancias de los elementos que 

aparecen en los diagramas de clases. Un diagrama de objetos expresa la 

parte estática de una interacción. 

. Nissan AEH234 

Toyota BC-345~ 

Figura 17. Ejemplo de un diagrama de objetos. 

Fuente propia 

3. Diagrama de Componentes. Organización lógica de la implementación 

de un sistema. Organización y dependencias entre un conjunto de 

componentes. Un componente es un archivo lógico. UML distingue 5 

estereotipos estándar para los. componentes: executable, library, table, 

file, document. Se puede agregar el tipo database también. Existen tres 

tipos de componentes a distinguir: 
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• Componentes de despliegue. Componentes necesarios para formar un 

sistema ejecutable: bibliotecas (.dll, .lib, .jar), ejecutables (.exe en 

Windows), archivos Web (.war) . 

• Componentes producto del trabajo. Componentes a partir del cual se 

crean los componentes de despliegue: código fuente (.java,.c), scripts de 

datos (.sql) . 

• Componentes de ejecución. Componentes que se crean en tiempo de 

ejecución del sistema: por ejemplo objetos COM+ 

navegadorWeb 

index.htm 

Figura 18. Ejemplo de un diagrama de componentes. 

Fuente propia 

4. Diagrama de estructura compuesta (UML2.0). Refleja la colaboración 

interna de clasificadores (p ej. clases, interfaces o componentes) dentro 

de un clasificador para describir una funcionalidad. Es un diagrama que 

muestra la estructura interna (partes, puertos y conectores) de un 
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clasificador, incluyendo sus puntos de interacción a otras partes del 

sistema, para realizar una colaboración. 

Los diagramas de composición de estructuras permiten, potencialmente, 

documentar arquitecturas de software de manera un poco más clara que 

en versiones anteriores del UML 2.0. [epidataconsulting_uml] 

Mlframe MiFrame 

-~/ \~-
Imagen Panel 

nel 

1 irragenes: Irragen[3] JI dlsplayPanel: Panel[2] 1 

_\ 
1 

1 Atributo (Dnea punteada~ l Parte (Unea sollda)_j 

(a) (b) 

Figura 19. Ejemplo de un diagrama de estructura compuesta. 

Fuente propia 

En la figura 19, (a) Diagrama de clases de una interface grafica de usuario 

que contiene un "frame" con dos "panels". Un panel muestra dos imágenes a 

ser fusionadas, y el otro panel muestra la imagen fusionada. (b) Su 

respectivo diagrama de estructura compuesta. 

5. Diagrama de Despliegue: Organización física de la implementación de 

un sistema. Configuración de nodos de procesamiento en tiempo de 

ejecución y los componentes que residen en ellos. Los diagramas de 

despliegue son útiles para facilitar la comunicación entre los ingenieros 

de hardware y los de software. 
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<<equipo>> 
aiente 

navegadorWeb 
<<TCP/IP>> 

direcdon URL 

Figura 20. Ejemplo de un diagrama de despliegue. 

Fuente propia 

6. Diagrama de Paquetes 

Logística RRHH Finanzas 

depende 

Comercial 

Figura 21. Ejemplo de un diagrama de paquetes. 

Fuente propia 

B) Vista de Comportamiento: dinámica del sistema 

7. Diagrama de Casos de Usos. Representan, desde el punto de vista de 

los usuarios, las acciones que realiza cada actor del sistema. 

• Los actores del sistema son los tipos de usuario o perfiles de usuario 

que existirán en el sistema. Cada actor está autorizado a iniciar 

determinados casos de uso para luego obtener una respuesta de parte 
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del sistema. Un actor puede heredar las relaciones de otro actor 

(relación de iniciar o de recibir información de un caso de uso). Se 

pueden distinguir tres tipos básicos de actores a distinguir en los casos 

de uso : Usuario, Cliente y Sistema. Se clasifican en actores externos 

e internos al sistema. Para los casos de uso del negocio estos actores 

serán externo o internos al negocio u organización. También se clasifican 

en primarios y secundarios. los primarios son los que inician los casos 

de uso. los secundarios no inician los casos de uso, pero colaboran con 

él, recibiendo o dando información. Normalmente, los actores 

secundarios vendrían a ser otros sistemas con los que interactúa el 

sistema en análisis (p ej. un sistema administrador de base de datos). 

• Los casos de uso del sistema son, en términos prácticos, las opciones 

de funcionalidad que ofrece el sistema a los actores. los casos de uso 

son un flujo de actividades iniciadas por un actor para obtener una 

información. Entre casos de uso pueden darse tres relaciones: extends, 

include, de generalización (herencia). Un flujo alternativo de un caso de 

uso se representa con una relación « extend », mientras que un flujo 

obligatorio, con una relación« include »(antes <<use>>). Un caso de 

uso puede heredar de otro caso de uso padre sus relaciones, flujo de 

actividades y demás especificaciones. la herencia de un flujo de 

actividades puede ser personalizada en el caso de uso hijo. El esteriotipo 

« extend » tiene muy poco en comun con el concepto de herencia, y es 

así que no significan la misma cosa [Learning_UML2, tema 2.2.3]. 
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Actorl ucl ~~ 
<<extend>>~ 

uc3 

Figura 22. Actores y casos de uso 

Fuente propia 

En la figura 22, Actor1 puede ejecutar uc1 y uc4. Actor2 puede ejecutar uc4. 

Actor3 recibe información de uc2. Uc1 tendrá una descripción similar a uc5, 

y debe ejecutar obligatoriamente a uc2, y opcionalmente a uc3. 

Usuario Cliente Sistema 

Figura 23. Tipos de actores de un sistema 

Fuente propia 
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Sistema de Gestion de Contenidos 

,..----¡...----....:=;..' C) 
... Crear un wild 

personal 

System 

<<extend>> fl' \.. 
/ ~ <<indude>> 

C) ~~' 
_ Verilear ..-

Registrar err~res identidad 
de la aplicac1on 

<<extend>>~ ~<indude>> 
Administrador 

Basedatos 
de 

autores 

'---+---~' ~ 
... Crear una cuenta 

Crear una 
cuenta de 

blog normal 

de blog 

Crear una 
cuenta de blog 

editorial 

Figura 24. Ejemplo de un diagrama de casos de uso de un sistema de 

gestión de contenidos (Content Management System - CMS). 

Publk:o 

Fuente [Learning_UML2] 

edita contenido 

Central de 
almacenamiento 

almacena autores 

nira contenido Sistema de Gestion de Contenidos O t--col_a_bor_a_co_n-; Basedatos de autores ~ 

adrriniStra 

Administrador 

Figura 25. Diagrama panorámico de casos de uso del ejemplo de un 

sistema de gestión de contenidos 

Fuente [Learning_UML2] 
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8. Diagrama de máquinas de estado. Representan el comportamiento de 

un sistema reactivo (cuyo comportamiento está dirigido por eventos). 

1 Para una clase trabajador~ 

Jubilarse 

Figura 26. Ejemplo de un diagrama de estados de un objeto de la clase 

trabajador. 

Fuente propia 

9. Diagrama de actividad: modelan el funcionamiento y resaltan el flujo de 

control entre objetos. Muestran el orden en el que se van realizando 

tareas dentro de un sistema (el flujo de control de las actividades). 
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_ Cliente Vendedor Al macen 

Figura 27. Ejemplo de un diagrama de actividad. 

Fuente propia 

Diagramas de interacción: Modelan el flujo y control de datos entre Jos 

elementos del sistema. Muestran una interacción concreta: un conjunto de 

objetos y sus relaciones, junto con l~s mensajes que se envían entre ellos. 

Muestra la parte dinámica de uria interacción. Son: 
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10. Diagrama de Secuencias. 

Resaltan la ordenación temporal de mensajes. Está compuesto de 

una colección de partes del sistema que interactúan con otras durante 

la secuencia. 

: Encargado 

1 

1 

1 

o< 
1 

1 

1 S~io 11 7 1 

varificar situación socio 

1 1 

1 

entreg::r recibo 

n--------------r~-i~~tr_~_P_ré_st_ar_oo __ ~------~~ 

i 1 

Figura 28. Ejemplo de un diagrama de secuencia 

Fuente [Berzai_UML] 

1 

11. Diagrama de Comunicación. Resaltan la organización estructural de los 

objetos que envían y reciben mensajes. Antes llamado "Diagrama de 

Colaboración" en UML 1.x 
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2: verificar situación socio t 
3: verificar situación video 

~ registrar préstamo 

Figura 29. Ejemplo de un diagrama de comunicación. 

Fuente [Berzai_UML] 

Los diagramas de secuencia y de comunicación son isomorfos: 

• Un diagrama de secuencia se puede transformar mecánicamente en un 

diagrama de comunicación. 

• Un diagrama de comunicación se puede transformar automáticamente en 

un diagrama de secuencia. 

12. Diagrama de Tiempos o Temporización (UML2.0) 

Diagramas de tiempo son útiles para mostrar restricciones de tiempo entre 

cambios de estado sobre diferentes objetos. Estos diagramas son 

particularmente familiares para los ingenieros de hardware. 
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2minutos a e 
' ' 

' 

CENTRIFUGADO 

ENGUAIADO 

10min 
LAVADO 

10 min 
REfviOJO 

: 
d 

8min 

10 min 

e 
' ' 

' ' 

' 
'. 

f 

8mln 

Bmin 

Figura 30. Diagrama de tiempos de los estados por los que pasa un 

software que simula el proceso de una lavadora. 

Fuente propia 

13. Diagrama Global de Interacción (UML2.0) 

Provee una vista de alto nivel de como interacciones importantes trabajan 

juntas para implementar un aspecto del sistema, tal como un caso de uso. 

Los diagramas de secuencia, comunicación y de tiempos se enfocan en los 

detalles sobre los mensajes que componen una interacción, pero los 

diagramas globales de interacción vinculan a las diferentes interacciones en 

un único cuadro completo de interacciones que componen un aspecto 

particular del sistema. [Learning_UML2] 

La mejor manera de comprender un diagrama global de interacción es 

pensar en él como un diagrama de actividad, excepto que en lugar de una 
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acción, se coloca un diagrama de interacción (diagrama de comunicación, de 

secuencia o de tiempos). [Learning_UML2] 

[oxtornal data) [interna! dnta) 

\'1 lt 
sd _) sd _) 

1 :Cust~mer 1 
1 

:XmlParser 
1 

1 

1 :Cusl~mor 1 
1 

:Databa se 

1 
1 

1 1 1 
1 1 1 select rrom customers and orders 
1 toad 1 1 
1 

~ 
1 ...: r 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 now 

: ... 1 :Order 1 1 1 parso 1 1 1 :p 1 Summary 
1 ~ 1 
1 1 1 
1 1 
1 

getName 
1 

1 1 
1 -..: 1 
1 1 
1 1 
1 gotOrdors 1 
1 ~ 
1 1 
1 1 
1 new l .. J :Ordor 1 1 

1 : p ·¡ Summary 
1 
1 1 
1 1 

1 
' 

rcf ). 
Forma: Ordcr Summary Report 

Figura 31. Ejemplo de un diagrama global de interacción. 

Fuente [uml_distillied] 
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1.8.6.2 MECANISMOS DE EXTENSION [kybele_uml] 

Son especificaciones de texto que complementan a los diagramas. Por 

ejemplo tenemos: 

• Estereotipos: Ejem. <<tabla>> 

• Valores etiquetado: Ejem. {versión=2.4} 

• Restricciones: Ejem. {edad>=18} 

A. Estereotipos 

Es una palabra encerrada entre << >> que al ser colocada sobre un 

elemento existente del UML (clase, atributo, paquete, etc) forma un nuevo 

elemento. El estereotipo es un mecanismo para modificar la semántica de un 

elemento existente del UML y poder obtener un nuevo elemento con otra 

semántica. Permiten crear nuevos tipos de bloques de construcción a partir 

de los existentes, pero que sean específicos a un problema. Las 

herramientas CASE vienen con estereotipos predefinidos (interface, type, 

actor, exception, signal, process, thread, metaclass, etc), pero también es 

posible crear estereotipos propios del usuario. 
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Nuevo elemento Estereotipo Elemento UML 

Base de datos <<database>> Componente 

Esquema <<schema>> Paquete 

:~ ablespace . <<tablespace>> Componente 

Tabla <<table>> Clase 

Vista <<view>> Clase 

lhdice <<index>> Clase 

Columna <<column>> Atributo 

Clave primaria <<PK>> Atributo 

Clave foránea <<FK>> Atributo 

Atributo multivaluado <<MA>> Atributo 

Atributo .derivado <<DA>> Atributo 

Atributo compUesto <<CA>> Atributo 

Restricción de no nulidad <<NOT NULL>> Atributo 

Restricción de unicidad <<UNIQUE>> Atributo 

Disparador <<trigger>> Restricción 

Restricción <<check>> Restricción 

Procedimiento almacenado <<store procedure>> Clase 

Tabla 15. Esteriotipos para el diseño de bases de datos relacionales. 

Fuente [kybele_uml] 

B. Templates 

Son descriptores para los elementos de modelado, que pueden ser usados 

para crear una familia de elementos de modelado relacionados. Se aplican a 

las clases, paquetes y a las colaboraciones. [Besembei_BD] 
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Clase! 

+atrlbutol: A 
+atribÚto2: B 

A=String, B=Fioat " 

Clase2 

A=String, B=Integer 

Clase3 

Figura 32. Ejemplo de una clase template con dos parámetros A y B. 

Fuente propia 

En la figura 32, Clase1 sirve para poder crear una familia de clases. Clase2 y 

Clase3 son especializaciones de Clase1, que definen valores específicos 

para los parámetros A y B . 

C. Restricciones 

Para expresar formalmente las restricciones acerca de los elementos 

modelados de un sistema (p ej. sobre tos elementos de un diagrama de 

clases) se usa un lenguaje formal llamado ulenguaje de Restricción de 

objetos" (OCL - Object Constraint Language). 

EL LENGUAJE OCL 

El lenguaje de especificación OCL aparece en el documento "Semántica de 

UML" como lenguaje propuesto para especificar las restricciones semánticas 

del diagrama de clases, junto a otro tipo de definiciones. OCL se puede 

utilizar en cualquier contexto en que se use el diagrama de clases al que 
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esté asociado (como por ejemplo, en el modelo conceptual o en el diseño). 

[OCL_uba.ar] 

El OCL permite representar: Invariantes, Invariantes de 

método/responsabilidad, definición de atributos derivados y definición de 

métodos/responsabilidades derivados (query) de una clase. 

Vehiculo 

Persona 
1 0 .. * +color: String 

+nonilre: String +rrBrca: String 

+fechaNadrríento: Date +dueño +vehículos +nroPiaca: String 

+/edad: Integer +encender() 
+/conyogue: Persona +apagar() 

+setEdad(edad: Integer) <J C( 
Automovil Motocicleta 

Figura 33. Diagrama de clases de ejemplo. 

Fuente propia 

1. Invariantes 

Es una condición que debe cumplirse para todas las instancias de una clase 

en cualquier momento. 

Representa una condición (restricción semántica) que deben cumplir todas 

las expresiones-objetos pertenecientes al tipo de datos vinculados a la clase 

idclase. La condición a cumplirse se expresa en la expresión expBool que es 

de tipo Boolean {lógico). Estas invariantes pueden tener una descripción 

optativa (que se escribe entre corchetes). [OCL_uba.ar] 
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Notación 

context idclase 

inv: [[Descripción del invarianteJ] expBool 

·Ejemplos 

"El dueño de un autómovil debe ser mayor de edad". 

context Automovif 

inv: [restricción de edad] 

self.dueño.edad>=18 

"Un dueño no debe tener mas de 5 automóviles" 

context Persona 

ínv: 

self.vehiculos->size<=S 

Tabla 16. Notación y ejemplos de una invariante 

Fuente propia 

2. Invariantes de método/responsabilidad 

OLC define la "aplicabilidad" de un método/responsabilidad (de nombre 

idmetodo, existente dentro de la clase idclase con parámetros formales par1 

a parn de tipo T1 a Tn , y con imagen de tipo Tres -sólo en el caso que 

retorne una expresión-). La cláusula pre refleja la precondición de este 

método/responsabilidad1 expresada en la primera expresión booleana 

expBool, que deberá retornar verdadero sólo para aquellas expresiones-

objetos para la cual este método sea aplicable. La cláusula post refleja la 

postcondición de este método/responsabilidad, expresada en la segunda 
. ) 

expresión booleana expBool, que deberá retornar verdadero sólo cuando el 
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estado final de la expresión-objeto al que se le aplicó este 

método/responsabilidad es consistente con el accionar del mismo. 

[OCL_uba.ar] 

Puede utilizarse para definir precondiciones y postcondiciones de 

operaciones (métodos) o responsabilidad (p ej. Casos de uso). 

Notación 

context idclase::idmetodo(par1 :T1, ,pam:Tn)[:Tres] 

pre: [[Descripción precondiciónJ] expBool 

post: [[Descripción postcondición]J expBool 

Ejemplos 

context Persona::setEdad(edad:int) 

pre: edad >= O 

post: self.edad = edad 

Tabla 17. Notación y ejemplo de una invariante de método/responsabilidad 

Fuente propia 

3. Definición de atributos derivados 

Un atributo derivado es aquel cuyo valor que se puede obtener a partir del 

valor de uno o varios atributos, que no necesariamente pertenecen a la 

misma clase. Poc ejemplo la edad de una persona es un atributo derivado 

porque su valor se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento. 

OLC define un atributo derivado de nombre idatributo existente en la clase 

idclase, y que retomará una expresión de tipo T. La expresión retomada por 

este atributo derivado, al aplicarla sobre una expresión-objeto de la clase en 
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cuestión, retornará la expresión expT, que también deberá ser de tipo T. 

[OCL_uba.ar] 

Persona 

+con yugue +norrbre: String 
+fechaNaciniento: Date r-- +/edad: Integer 1 +/conyugue: Persona 1 

+setEdad( edad: Integer) 

Matrimonio 1 

+rratrirronlo 

Figura 34. Diagrama de clases de ejemplo. 

Fuente propia 

Notación 

context idclase::idatributo:T 

derive: expT 

Ejemplos 

Ejemplo1: 

context Persona::conyuge: Persona 

derive: self.matrimonio.conyuge 

Ejemplo2: 

context Persona::edad: lnteger 

derive: Date::now().getYear()- self.fechaNacimiento().getYear() 

Tabla 18. Notación y ejemplos de definiciones de atributos derivados 

Fuente propia 
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4. Definición de métodos/responsabilidades derivados (queries): 

Define un método/responsabilidad derivado. El contexto es idéntico al de un 

método/responsabilidad común, con la diferencia que siempre retornará una 

expresión (que deberá ser de tipo T) y no provocará efectos colaterales. La 

cláusula pre optativa determina si es aplicable o no (según el resultado de 

expBool) a cada expresión-objeto de la clase. En forma análoga a los 

atributos derivados, en la cláusula body se especifica cuál será el valor 

retornado para cada expresión-objeto de la clase que sea aplicable, a través 

de la expresión expT, que será de tipo T. [OCL_uba.ar] 

Persona Vehlculo 

+noimre: Strlng +color: String 
+fechaNacímento: Date 1 0 .. * +rrarca: String 
+/edad: Integer +nroPiaca: String 
+/conyugue: Persona +dueño +vehlcuiO! +encender() 
+setEdad(edad: Integer) +apagar() 

+getNorrbreDueño() 

Figura 35. Diagrama de clases de ejemplo. 

Fuente propia 

Notación 

context idclase::idmetodo(par1 :T1, ,pam:Tn):T 

(pre: [[Descripción precondición]] expBool] 

body:expT 

C.1 _l:j~!llP!Q§ 

context Vehiculo::getNombreDueño() : String 

body: self.dueño.nombre 

Tabla 19. Notación y ejemplo de una definición de un método derivado 

Fuente propia 
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Persona i {edad>18}~ +norrbre: Strlng 
+edad: Integer 

Figura 36. Ejemplo de una restricción hecha al atributo edad de la clase 

Persona. 

Fuente propia 

1.8.6.3 PERFILES (PROFILES) 

Son paquetes UML con estereotipo <<profile>> que extienden a un 

metamodelo o a otro perfil. Contienen elementos de modelado que han sido 

personalizados para representar elementos de una plataforma (J2EE, .NET, 

etc.), dominio {modelado de procesos del negocio) o propósito particular 

(modelado de hilos de seguridad). Es decir, un profile es un metamodelo 

extendido. Tres son los mecanismos que se utilizan para definir Perfiles: 

estereotipos (stereotypes), restricciones {constraints), y valores etiquetados 

(tagged values). 

Los Perfiles UML se definieron originalmente en la versión 1 de UML aunque 

era difícil saber si es estaban aplicando correctamente debido a que su 

definición era un tanto ambigua. La nueva versión UML 2.0 mejora 

substancialmente su definición, especificándose de forma más clara las 

relaciones permitidas entre los elementos del modelo a especificar y el uso 

de las metaclases de un metamodelo dentro de un Perfil UML. 

[UML_Fuentes_2004, p 2] 
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Sirven para convertir, según el MOA, un modelo independiente de la 

plataforma (PIM) en un modelo específico de la plataforma (PSM) y a partir 

de este poder generar código fuente. Por ejemplo al utilizar el profile J2EE 

podemos convertir el diagrama de clases en su respectivo código fuente 

Java. 

<<apply>> 

Figura 37. Ejemplo de una aplicación que usa profiles UML. 

Fuente propia 

En la figura 37 se observan ejemplos de profiles UML los cuales ofrecen 

nuevos elementos de modelado dependientes o independientes de una 

plataforma UML. 

1.9 METODOLOGÍA RUP (Rational Unified Process) 

1.9.1 CONCEPTOS GENERALES 

1.9.1.1 HISTORIA 

Fue creado por la Corporación "Rational Software", basada en el modelo en 

espiral de Barry Boehm y otros. Fue creada a partir de la fusión de las 

metodologías de software de "los tres amigos" que, anteriormente, habían 
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creado el UML. "Rational Software" pasó a ser una división de IBM desde el 

2003 [RUP _wiki.en]. 

Algunos hechos importantes son: 

• 1998: Sale la primera versión del RUP, la 5.0, desarrollada por la 

corporación "Rational Software". 

• 20 de febrero 2003: Rational Software fue comprada por IBM por 

US$2.1 billones. El desarrollo del RUP queda a cargo de IBM. 

Fecha 

Noviembre 

2005 

1999 

Diciembre 

1998 

Antecedente 

RUP7.0 

RUP5.5 

Rational 

Process 

5.0 

Unified 

• RUP 

Descripción 

Lanzado con el nombre de Rational® Method 

Composer. Agrega nuevas mejores prácticas 

a el RUP que aprovechan la experiencia de 

IBM en la gestión del portafolio, desarrollo 

distribuido colaborativo, y arquitecturas 

oñentadas al servicio (SOAs). El objeto es 

integrar procesos de TI (tecnología de la 

información) con los procesos de gestión de 

proyectos y del portafolio, y herramientas. 

[RUP7 .O_thomasnet,2005] 

Basado en UML 1.3 y en el desarrollo de 

sistemas Web en tiempo real. 

Basado en diseño 00 (orientado a objetos) 

de IU (interfaces de usuario), ingeniería de 

datos {Vigortech), UML 1 ~2. pruebas de 

rendimiento y carga (Performance 

Awareness), Ingeniería de negocios, 

Administración de Configuración y Cambios 

(Pure-Atria), administración de 

requerimientos y pruebas de ejecución. 
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Fecha Antecedente Descripción 

Rational 

1997 Objectory 
Basado en Proceso SQA (SQA lnc.), UML 1.0, 

Aproach4.1 
escuela de requerimientos (Requisita lnc.) 

Rational 

Objectory 
Basado en la fusión de "Rational aproach" 

1996 y "Objectory Process", además del OMT, 
Aproach 4.0 

(ROA) 
método de Booch y UML0.8. 

Desarrolrado por Rational Software en los 
< 1995 Rational Aproach 

años 1980s y 1990s 

Desarrollado por lvar Jacobson cuando 

1987-1995 
Objectory trabajaba en "Objectory AB", la empresa que 

Process 1.0 - 3.8 él fundó. 

Aproximación de desarrollo basada en 

Metodo de componentes, que introdujo el concepto de 

Ericcson caso de uso; desarrollado por lvar Jacobson 
1967 

(Ericsson cuando trabajaba en Ericcson. Define seis 

Approach) tipos de diagramas: clase, objeto, estado de 

transición, interacción, modulo y proceso. 

Tabla 20. Antecedentes del RUP. 

Fuente. [RUP _unicauca,2001] [RUP _Guerrero] [RUP _Fernandez,2000] 

1.9.1.2 PROCESO 

Un proceso define quién está haciendo qué, cuando lo hace, y como hacerle 

para alcanzar un objetivo. 
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Insumos a consumirse 
o ser transformados 

1 Notadón IDEFO ~ 

Normas y procedimientos 
a cumplir 

Controles 

Proceso 

Recursos: 

Recursos: 
-Personal 
-Materiales 
-Equipos 
-Dinero 
-Información 
-Productos 

Figura 38. Elementos de un proceso. 

Fuente propia. 

1.9.1.3 MEJORES PRACTICAS DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

Existen 6 mejores prácticas de la ingeniería de software que utiliza el 

RUP [RUP _ rational, 1999]: 

1. Desarrollar software iterativamente (Develop software iteratively). 

Planear inicialmente las iteraciones (de la etapa de desarrollo) y luego 

entrar a la etapa cíclica de desarrollo donde cada iteración dará como 

resultado un ralease ejecutable del sistema (una versión ejecutable del 

sistema). No es realista usar un modelo lineal de desarrollo como el de 

cascada que obtiene un solo ralease ejecutable de todo el sistema. 
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Requerimientos Análisis y diseño 

r~plementaclón 
Planeación ~~ · t==>Despliegue 

Evaluación~~ Pruebas 

Figura 39. Esquema de un desarrollo iterativo e incremental. 

Fuente [RUP _Fernandez, 2000] 

Cada iteración, de la figura 39, resulta en un ralease ejecutable. 

2. Administrar requerimientos (Manage requirements). Debido a que los 

requerimientos puede ir cambiando durante la vida del proyecto, estos 

deben ser gestionados. Se los debe documentar, organizar, comunicar y 

seguir sus cambios . Además de los requerimientos funcionales (casos 

de uso) también se pueden acordar requerimientos no funcionales tales 

como el rendimiento y la confiabilidad del software. 

3. Usar arquitecturas basadas en componentes (Use component-based 

architectures). Usar arquitecturas que son resistentes al cambio es 

esencial. las primeras iteraciones generarán prototipos ejecutables del 

sistema que nos ayudarán a validar la arquitectura del sistema usada. El 

proceso se basa en diseñar tempranamente una arquitectura base 

ejecutable que sea flexible, fácil de modificar, comprensible, y con 

componentes reutilizables. Por ejemplo se pueden usar arquitecturas de 

1, 2, 3 o 4 capas e implementarlas en las primeras iteraciones. 
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<<capa>> 
Servidor 
Base de 
Datos 

Figura 40. Ejemplo de una arquitectura de 4 capas. 

Fuente propia 

En la figura 40, el cliente contiene una capa. El servidor es uno solo y posee 

3 capas. 

4. Visualmente modelar el software (Visually model software). Los modelos 

gráficos promueven una comunicación menos ambigua durante el 

desarrollo, entre los miembros del equipo de desarrollo. Un modelo visual 

es fácil de entender y fácil de modificar. UML es la base del 

modelamiento visual de RUP. UML nos ayuda a crear modelos visuales 

orientados a objetos, ya que el UML proviene de la unificación de los 

principales métodos de análisis y diseño orientado a objetos de los 90s. 

[RUP _Fernandez,2000) 

5. Verificar la calidad del software continuamente (Continuously verify 

software quality). Identificar tempranamente defectos y definir medidas 

del estado del proyecto. La verificación y administración de la calidad 

durante el ciclo de vida del proyecto es esencial para lograr mantener los 

objetivos y el tiempo estimado de desarrollo. Es más difrcil reparar 

errores del software después de desarrollo. [RUP _Fernandez,2000] 
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6. Controlar los cambios al software (Control changas to software). Los 

cambios son inevitables, pero es necesario evaluar si éstos son 

necesarios y rastrear su impacto. RUP indica como controlar, rastrear y 

monitorear los cambios dentro del proceso iterativo de desarrollo. Se 

deben coordinar las actividades y artefactos de los desarrolladores y 

equipos, para lo cual se deben establecer flujos repetibles, desarrollo en 

paralelo y administrar la integración y construcción del software. Crear y 

liberar una versión testeada de la línea base (requerimientos planeados) 

al final de cada iteración. [RUP _Fernandez,2000] [RUP _Guerrero, 

2001] 

1.9.2 CONCEPTO 

RUP es un proceso de desarrollo de software, de la Ingeniería de Software, 

que sirve como guía para gestionar un proyecto de desarrollo de software 

(asignar roles y actividades, definir alcances, administrar riesgos, etc.) y usar 

efectivamente el UML. Se basa en las mejores prácticas de la ingeniería de 

software y en el modelo en espiral definido por Barry Boehm, en 1988, en su 

artículo "A Spiral Model of Software Development and Enhancement". Es 

referencial puesto que cada organización lo puede adaptar a sus 

necesidades [RUP _wiki.en]. El RUP es un concepto que no es exclusivo 

para el desarrollo de software, sino que puede ser aplicado para el proceso 

de desarrollo de sistemas en general, debido a q~e sus conceptos son 

generales y no específicos. [Fuente propia] 

129 



Cuándo? 

<<output>> 

Quién? 
Personal y otros recursos 

\ 

Figura 41. El proceso de desarrollo RUP. 

Fuente propia 

1.9.3 OBJETIVOS 

Fuente [RUP _Fernandez, 2000] 

• Dirigir las tareas o actividades de desarrolladores individuales y equipos 

como una sola. 

• Proporcionar una guía del orden de las actividades de los equipos. 

• Especificar cuales artefactos deben ser desarrollados y cuando estos 

deben ser desarrollados. 

• Ofrecer criterios para monitorear y medir los productos (raleases) y 

actividades del proyecto. 

• Asegurar la producción progresiva de software de calidad que resuelva 

las necesidades del cliente dentro de un presupuesto y tiempo 

establecidos. [RUP _Rueda,2006] 

En resumen sus objetivos están orientados a gestionar las variables del 

proyecto de desarrollo del sistema. [Fuente propia] 
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1.9.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

1.9.4.1 VENTAJAS 

• Asigna y administra responsabilidades y tareas en el equipo de 

desarrollo. [RUP _CMMI_SEI, 2001] 

• Sirve como un framework de procesos que puede ser adaptada a una 

organización específica o necesidades de un proyecto para obtener un 

software o sistema en general. [RUP _CMMI_SEI, 2001] 

• Utiliza 6 mejores practicas de la ingeniería de software. 

1.9.4.2 DESVENTAJAS 

• No es un proceso de software universal. Cada proyecto de desarrollo de 

software tendrá que configurar el proceso RUP de acuerdo a sus propias 

características (equipo de desarrollo, recursos, etc.). 

1.9.5 CARACTERISTICAS 

Fuente [RUP _CMMI_SEI, 2001] 

• El desarrollo es dirigido por los casos de uso del sistema (funcionalidad 

requerida del sistema) y del negocio (contexto para el sistema). Se 

priorizan los casos de uso del sistema, seleccionando primero los de 

mayor riesgos, y a cada uno se les planea iteraciones para desarrollarlas. 
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Acordar casos de uso 

Diseñar casos de uso 

Construir casos de uso 

Verificar cumplimiento 
de casos de uso 

Figura 42. El proceso RUP es dirigido por los casos de uso del sistema 

Fuente Propia 

Q <<trace>> ~ 
A ~ ~ ~ Reallzaciondel 

caso de uso a na lisis y diseño 

~ <<trace>> 
<::::funcb~ 

Usuario 

caso de prueba 

Figura 43. Trazabilidad de los casos de uso del sistema. 

Fuente [RUP _Rueda,2006] 

• Es un proceso iterativo (mini-proyectos) e incremental (versiones). El 

RUP plantea la implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, 

con lo cual se pueden definir objetivos por cumplir en cada iteración y así 

poder ir completando todo el proyecto iteración por iteración, con lo cual 

se tienen varias ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener 

pequeños avances del proyecto (releases) que son entregables al cliente 

el cual puede probar mientras se esta desarrollando otra iteración del 
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proyecto, con lo cual el proyecto va creciendo hasta completarlo en su 

totalidad. [RUP _Rueda,2006] 

• Las actividades de diseño se centran en la arquitectura. La arquitectura 

es el primer artefacto para conceptualizar, construir, administrar y 

evolucionar del sistema. Son las partes del sistema. RUP define la 

arquitectura diseño de un sistema, y una arquitectura ejecutable 

construida como un prototipo evolutivo. Una arquitectura ejecutable es 

una implementación parcial del sistema, construida para demostrar 

algunas funciones y propiedades. RUP establece refinamientos 

sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un prototipo 

evolutivo. [RUP _Rueda,2006] 

• Los procesos son dirigidos por sus riesgos. Es por eso que las 

iteraciones son planeadas basadas en los riesgos de alta prioridad. 

• Es actualizado constantemente para tener en cuenta las mejores 

prácticas de acuerdo con la experiencia. Desde 1998 al 2003 fue 

actualizado por Rational software, y desde el 2003 por IBM. 

• Ofrece plantillas y herramientas para facilitar su implementación. 

1.9.6 ARQUITECTURA RUP 

La idea básica del RUP es producir, progresivamente, versiones ejecutables 

parciales (raleases al final de una iteración) y final (generación, producto 

final o release al final de un ciclo de desarrollo) del sistema a construir. Para 

ello el RUP define quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. Para 
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responder a estas preguntas el RUP divide al proceso de desarrollo del 

sistema en dos vistas o dimensiones: estructura estática y dinámica. 

Requisitos 

Análisis y diseño 

Impicmentadón 

Pruebas 

Despliegue 

Gestión del cambio Ll 

_Y_c_on_flg_u_rao_·o_ne_s ___ --+~--~----'-------· -----·--

¡ . . . . !·-, . ' Gestión del proyecto 

: :~~~ ~ : ~ ~= ~ ~~;~. " ~~~-~; _;.j. ;.~._.;,] 
Figura 44. Arquitectura del RUP. 

Fuente [RUP _wikimedia] 

• Estructura Estática o dimensión vertical 

Describe quién está haciendo qué y cómo en los procesos. Sus elementos 

son: Actividades. artefactos (o subproductos), roles y flujos de trabajo (o 

disciplinas) (activities, artifacts, workers and workflows). 
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,.------~ Gestion delcanbio y 
conf~guraciones 1-------.. 

Requisitos 

Release o producto 

Figura 45. Flujos de trabajo vistos como subprocesos del RUP. 

Fuente propia 

• Estructura Dinámica o dimensión horizontal 

Describe cuándo los procesos se llevarán a cabo, en el tiempo. Comprende 

los conceptos de: Ciclos, fases, iteraciones e hitos (cycles, phases, 

iterations, and milestones). Describe el ciclo de vida completo del RUP, el 

cual lo divide en ciclos, cada ciclo lanza una generación, producto o ralease 

final del sistema. Los ciclos permiten que el sistema evolucione, es decir que 

cumplan con nuevos requisitos o funcionalidades. Cada ciclo pasa por 4 

fases (Iniciación o concepción, Elaboración, Construcción, Transición). Cada 

fase concluye con un hito. Cada fase se divide en iteraciones. Cada iteración 

pasa por todos los flujos de trabajo y se relaciona con uno o dos 
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requerimientos del sistema. Al final de cada iteración se obtiene un release 

ejecutable parcial del sistema. 

1 
Cido de vida del RUP ) 

'-----------------J 
1 Cidol ) Cido2 

Fases· rg (§ ~ ~1 ~ @j t@ @ 
• Iniciación 8a~~~ónConstrucciónTra:~ón Iniciación ~ .::_ - • Construcción ,: .. ;:~ 

[i ._'"" Tm'""li 
fRelease 
finalll 

[Release 
final21 

Figura 46. Ciclos y fases del RUP 

Fuente propia 

~---------------C--ic_lo ________________ ~:> 
~~~ ~~~ ~b 

[Hitoll [Hito2] [Hito3l [Hito4] 

J 
Iniciación 

e Iteraciones) 

Elaboración 

e Iteraciones) 

1 @J!t9 j 
~ 

Construcción Transidón 

e Iteraciones) e Iteraciones) 

Figura 47. Fases e iteraciones del RUP 

Fuente propia 

136 

Cido n ) 

P=i 
~ 

[Release 
final o 

generación] 



[Release 
parcial11 

[Release 
parcial 21 

[Release 
parcial 31 

Figura 48. Ejemplo de 3 iteraciones del proceso RUP 

Fuente propia 
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1.9.6.1 DIMENSION VERTICAL (ESTRUCTURA ESTATICA) 

Elemento 

Rol 

Artefacto 

Actividad 

E 
... ·,· . .. ...... 

•' .. 
~~.. . 

Palabra 

clave 
Concepto 

Responsabilidad de una persona o un grupo 

Quién? de personas de elaborar una serie de 

artefactos, realizando una serie actividades. 

Qué? 

Cómo? 

Resultado parcial o final que es producido y 

usado durante el proyecto Son las entradas y 

salidas de las actividades. Ej. Ejecutable, 

código fuente, documentos de casos de uso 

del negocio,. de la arquitectura del software, 

una clase, un caso de uso, modelo de casos 

de uso, etc. 

Unidad de trabajo que se debe asignar a un 

rol para producir un artefacto. 

Flujo de trabajo Quién? 
Secuencia de actividades. Es como un mapa 

de actividades, roles y artefactos. En UML 

serían un diagrama de secuencia, un 

diagrama de colaboración o un diagrama de 

actividad. 

Qué? ~·· 
Cómo? 

Tabla 21. Elementos deJa estructura estática del RUP 

(RUP _bournissen,2004] 

A. Flujos de trabajo o disciplinas 

• Del Proceso o primarias: Modelado del negocio, requisitos, Análisis y 

diseño, implementación, pruebas, Despliegue 

• De soporte o apoyo: Gestión de cambios y configuración, gestión del 

proyecto, entorno o ambiente. 
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Flujos de trabajo 

del Proceso 
Concepto 

Permite a los stakeholders (interesados del sistema) 

Modelado del . conocer qué procesos del negocio serán. involucrados por 

negocio el sistema. Además, también, permite comprender la 

(Business estructura y la dinámica de la organización, comprender 

Modeling) problemas actuales e identificar posibles mejoras. 

[RUP _Rueda,2006] 

Describe qué cosa debe hacer el sistema (requisitos), 

·.Requisitos definiendo para ello, casos de uso del sistema. Los 

(Requirements) requisitos son acuerdos entre el usuario, cliente y el 

desarrollador. Usuario es quién usará el sistema. Cliente 

es quién paga por el sistema. 

Define cómo · se implementarán los casos de uso del 

sistema. 

Análisis se refiere a definir clases de cada caso de uso 

Análisis y diseño del sistema. Diseño se refiere a refinar las clases del 

(Analysis & análisis para poder elaborar la arquitectura del sistema. 

Design) Para cada caso de uso se elaboran diagramasde clases 

de diseño, diagramas de colaboración y diagramas de 

secuencia; para cada clase, un diagrama de estado, y 

para el sistema, su diagrama de componentes y 

despliegue de la arquitectura. 

Implementación . Implementa los casos de uso del sistema. Los casos de 

(lmplementation) uso se implementan usando código fuente ejecutable 

acorde con la arquitectura del sistema. 

Pruebas (Test) Verifica que que se satisfacen los casos de uso. 

Despliegue 
Instala y configura el sistema en el cliente. 

(Oeployment) 

Tabla 22. Flujos de trabajo primarios del RUP 

Fuente propia 
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A.1 ,Mg~pJª!I-º.!fgJJ~§'9..Q.~i.P. 

Utiliza el modelo de casos de uso (CU) del negocio para describir los 

procesos del negocio y la relación entre clientes y trabajadores. Cada CU del 

negocio lo describe con un modelo de objetos del negocio o un diagrama de 

actividad [RUP _Rueda,2006] 

RUP usa al UML para proveer un lenguaje común para que las comunidades 

de ingeniería de Software e ingeniería del negocio se comuniquen. Muestra 

como crear y mantener una trazabilidad directa entre el modelo de software 

y del negocio. 

A.2 Rf!gyjtj~9~ 

Su objetivo es documentar los requisitos del sistema del cliente y usuarios. 

Utiliza el modelo de CU del sistema para hacerlo, además utiliza el diagrama 

de estados de cada CU y describe especificaciones suplementarias 

(requisitos no funcionales). [RUP _Rueda,2006] 

Un modelos de casos de uso tiene: Actores (usuarios u otros sistemas) y 

casos de uso del sistema (comportamiento del sistema). 
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Actividades Artefactos Técnica 

R1. Determinar los requisitos de Catálogo de 
Entrevista 

construcción requisitos 

. R2. Identificar actores del sistema Actores Entrevista 

R3. Identificar casos de uso de.l 
Casos de uso· Entrevista 

sistema 

R4. Priorizar casos de uso según sus Casos de uso 
Entrevista 

riegos e importancia. priorizados 

. RS. Construir los diagramas de casos Diagrama de casos 

de uso de uso del sistema 
Diagramación 

Descripción de los 
R6. Describir detalles de los casos de 

casos de uso. Descripción 
uso 

Glosario. 

Tabla 23. Actividades del flujo de trabajo requisitos. 

Fuente [RUP _bournissen,2004] 

• R 1. la finalidad es encontrar cuáles son las necesidades de los usuarios. 

• R2,R3. Actividad mediante la cual se encuentran los actores y los casos 

de uso, lo que permite delimitar el sistema de su entorno, además de 

otorgar la posibilidad de saber cuál es la función de cada actor en el 

sistema. 

• R4. Actividad mediante la cual se determina cuáles de los casos de uso 

son los más importantes para el negocio, para proceder a desarrollarlos 

en la próxima iteración. 

• R5. Con la información obtenida elaborar un modelo de casos de uso del 

sistema. Relacionar actores con los casos de uso. 
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• R6. El objetivo principal es describir el flujo de sucesos en detalle, desde 

su comienzo a fin, y cómo interactúan los actores con el sistema y, 

además, comenzar con el glosario general. 

Analisis 

La finalidad del análisis es conseguir una comprensión más precisa de los 

requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de mantener y que 

ayude a estructurar el sistema completo. 

Actividades Artefactos 

Diagrama de clases de 
A 1. Analizar los casos de uso. 

análisis. 

Diagrama de clases de 
A2. Analizar las clases. 

análisis. 

Tabla 24. Actividades del análisis 

Fuente [RUP _letelier,2006] 

Técnica 

Diagramación 

Diagramación 

A 1. El propósito es esbozar el modelo de análisis, a partir del modelo de 

casos de uso, mediante la: 

• Identificación de paquetes de clases 

• Identificación de clases de análisis necesarias para llevar a cabo el flujo 

de sucesos del caso de uso y capturar requisitos especiales sobre la 

realización del caso de uso. 
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las clases de análisis las podemos clasificar en: clases de control, 

entidades e interfaces. 

ooKJ 
Entidad Control Interface 

Figura 49. Tipos de clases de analisis. 

Fuente propia 

A2. Comprende: 

• Identificar y describir los atributos y relaciones relevantes de las clase de 

análisis. 

• Describir las responsabilidades de una clase del análisis, basadas en su 

papel en las realizaciones de casos de uso. 

Diseño 

Muestra cómo el sistema realizará la fase de implementación. En el diseño 

se modela la arquitectura del sistema y se le da forma para que soporte los 

requisitos. 
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Actividades Artefactos 

· D1. Diseñar los casos de 
Diagrama de clases de diseño. 

Diagrama de colaboración. 
uso. 

Diagrama de secuencia. 

D2. Diseñar las clases del 
Diagrama de clases de diseño. 

modelo de análisis. 
Diagramas de estado 

Prototipos 

D3. Diseñar. el modelo de 

datos. 
Diagrama de modelo de datos. 

D4. Diseñar· la 
Diagramas de componentes 

arquitectura 
Diagramas de despliegue 

Diagrama de paquetes 

Tabla 25. Actividades del diseño 

Fuente [RUP _letelier,2006] 

Técnica 

Diagramación 

Diagramación 

Descripción 

Diagramación 

Normalización 

Diagramación 

D1. El propósito es describir las iteraciones entre objetos de diseño. 

• Identificar las clases de diseño y/o los subsistemas. 

• Distribuir el comportamiento del caso entre los objetos del diseño. 

• Definir los requisitos sobre las operaciones de las clases de diseño. 

• Capturar los requisitos de implementación del caso de uso. 

D2. El propósito es crear clases de diseño que cumplan su papel en las 

realizaciones de los casos de uso y los requisitos no funcionales que se 

aplican a estos. De cada clase se deben identificar atributos, operaciones y 
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requisitos especiales. Además se deben implementar prototipos básicos o 

plantillas ejecutables de las clases. 

03. En esta actividad se diseña la estructura de la base de datos relacional, 

con sus correspondientes atributos y claves. La mayoría de sistemas de 

~oftware usan bases de datos relacionales para implementar su modelo de 

datos. Para diseñar este modelo cada una de las clases entidad del 

diagrama de clases debe ser transformada en una tabla de la base de datos. 

D4 Por medio de esta actividad se esbozan los modelos de diseño y 

despliegue, y su arquitectura mediante la identificación de los siguientes 

elementos: 

• Nodos y sus configuraciones de red. 

• Subsistemas y sus interfaces. 

• Clases de diseño significativas para la arquitectura. 

• Mecanismos de diseño genéricos que tratan los requisitos comunes. 

A.4 _l_ruPJ!!l!@O~~i.QO 

Consiste en implementar las clases de diseño como componentes (p ej. 

ficheros de código fuente, scripts SQL, ficheros de código binario, 

ejecutables, etc.), y luego asignar esos componentes a los nodos, para 

probarlos individualmente e integrarlos en un sistema ejecutable (enfoque 

incremental). 
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Actividades Artefactos 

11. Implementar la arquitectura. Componentes 

12. Escribir el manual del usuario. Manual del usuario 

13. Actualizar el glosario general de 
Glosario de términos 

términos. 

Tabla 26. Actividades de la implementación 

Fuente [RUP _letelier,2006] 

Técnica 

Programación 

Descripción 

Descripción 

11. B fin de esta actividad es construir el modelo de implementación y su 

arquitectura mediante: 

• La identificación y codificación de componentes significativos 

arquítectónicamente, como por ejemplo los ejecutables. 

• La asignación de componentes a los nodos en las configuraciones de 

redes relevantes. 

12. B objetivo es obtener una documentación clara para que el usuario sepa 

como funciona el sistema. 

13. La finalidad es describir todo término que no sea claro. Esta tarea se 

realiza a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 

A.s _Prug.P_~!i 

Consiste en verificar la integración de los componentes (prueba de 

integración), verificar que todos los requisitos han sido implementados 

(pruebas del sistema), asegurar que los defectos detectados han sido 

resueltos antes de la distribución o despliegue. Las pruebas tienen la 

146 



responsabilidad de verificar los resultados de la implementación, probando 

cada construcción. 

Actividades Artefactos 

P1. Planificar la ,prueba. Plan de pruebas 

P2. Diseñar la prueba. Casos de prueba 

P3. Realizar la prueba Defectos 

P4. Evaluar la prueoa. Resultados de la prueba 

Tabla 27. Actividades de la disciplina de pruebas 

Fuente [RUP _letelier,2006] 

Técnica 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

P1. B objetivo es planificar los esfuerzos de la prueba llevando a cabo las 

siguientes tareas: 

• Describir una estrategia de prueba 

• Determinar qué se va a probar. 

P2. Se deben identificar los casos de prueba y las estructuras y 

procedimientos de prueba especificando cómo realizar los casos de prueba. 

P3. Es el proceso de llevar a cabo la prueba con el objetivo de encontrar 

defectos. 

P4. Se comparan los resultados obtenidos con los resultados esperados y se 

determinan las diferencias. 

A.6 .P..!fiP!i~_g_y~ 

Esta disciplina tiene como objetivos asegurar que el producto está preparado 

para el cliente, proceder a su entrega y recepción por el cliente. En esta 

disciplina se realizan las actividades de: 
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• Producir un "ralease" 

• Probar el software en su entorno final (prueba Beta) 

• Empaquetar el software 

• Distribuir el software 

• Instalar el software 

• Capacitar a los usuarios 

A. 7 AcJm.iflj§!@..c¿~IJ..s!tPJ.P~~~tQ 

Su objetivo es equilibrar los objetivos competitivos, administrar el riesgo, y 

superar restricciones para entregar un producto que satisface las 

necesidades de los usuarios y el cliente. Con la gestión del proyecto se logra 

una mejoría en el manejo de una entrega exitoso del software. RUP incluye: 

• Un framework para administrar de proyectos de software 

• Guías para planificación, provisión de personal, ejecución y monitoreo de 

planes 

• Un framework para administrar riesgos 

A.8 ~QO!r.Ql)t_c;.c;mfi.9.Yr.ctc;.LQ.IJ..s!t~JIJ!l!>jp§. 

Forma de controlar Jos artefactos producidos por las personas que trabajan 

en el proyecto [RUP _Guerrero, 2001]. Es esencial para controlar el número 

de artefactos producidos por la cantidad de personal que trabajan en un 

proyecto conjuntamente. Los controles sobre los cambios son de mucha 
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ayuda ya que evitan confusiones costosas como la compostura de algo que 

ya se había arreglado etc., y aseguran que los resultados de los artefactos 

no entren en conflicto con algunos de los siguientes tipos de problemas: 

Actualización simultánea: Es la actualización de algo elaborado con 

anterioridad, sin saber que alguien más lo está actualizando. 

Notificación limitada: Al realizar alguna modificación, no se deja 

información sobre lo que se hizo, por lo tanto no se sabe quien, como, y 

cuando se hizo. 

Versiones múltiples: No saber con exactitud, cual es la última versión, y al 

final no se tiene un orden sobre que modificaciones se han realizado a las 

diversas versiones. 

RUP da guías para: 

• Realizar desarrollos en paralelo 

• Automatizar la construcción 

• Administrar defectos 

A.9 Entorno o ambiente -------------------
. Esta disciplina se enfoca sobre las actividades necesarias para configurar el 

proceso que engloba el desarrollo de un proyecto y describe las actividades 

requeridas para el desarrollo de las pautas que apoyan un proyecto. Su 

propósito es proveer a la organización que desarrollará el software, un 
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ambiente en el cual basarse, el cual provee procesos y herramientas para 

poder desarrollar el software. 

Herramientas de desarrollo que harán posible llevar a cabo el proyecto. 

[RUP _Guerrero, 2001] 

B. Roles 

A continuación se mencionan los roles definidos por el RUP, los cuales se 

pueden agrupar en : 

• Analista 

• Desarrollador 

• Profesional de pruebas 

• Gestor (del proyecto) 

• Otros 

150 



Categoría del Rol 

A Analista (Analyst) 

Desarrollador o 
(Developer) 

Rol (inglés) 

Business-Process 

Analyst 

Business Designer 

Business-Model 

Reviewer 

Requirements Reviewer 

Requirements Specifier 

System Analyst 

Test Analyst 

Rol (español) 

Analista de procesos de 

negocio 

Diseñador del negocio 

Revisor del modelo de 

negocio. 

Revisor de requisitos 

Especificador de 

requisitos 

Analista del sistema 

Analista de pruebas 

Usar-Interface Designer Diseñador de interfaces 

de usuario 

Architect 

Architecture Reviewer 

Capsule Designer 

Code Reviewer 

Database Designar 

Design Reviewer 

Designer 

Implementar 

lntegrator 

Arquitecto del software 

Revisor del arquitecto 

Diseñador de cápsulas 

Revisor del código 

Diseñador de base de 

datos 

Revisor del diseño 

Diseñador 

lmplementador 

Integrador 

Profesional de pruebas Test Designar 
p 

Diseñador de pruebas 

Testeador (Testing professional) Tester 

G Gestor (Manager) 

Jefe de control de 

Change Control Manager cambios 

Configuration Manager 

Deployment Manager 

Process Engineer 

Project Manager 

Project Reviewer 
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Jefe de la configuración 

Jefe del despliegue 

Ingeniero de procesos 

Jefe del proyecto 

Revisor de gestión del 

proyecto 



Categoría del Rol Rol (inglés) Rol (español) 

Desarrollador de cursos 

Course Developer Artista gráfico 

Graphic Artist Stakeholder 

Stakeholder Administrador del o Otros ( other) 
System Administrator sistema 

Technical Writer Documentador técnico 

Tool Specialist Especialista en 

herramientas 

Tabla 28. Relación de roles del RUP 

Fuente propia 

C. Actividades y Artefactos 

Para documentar el sistema a ser desarrollado se pueden elaborar diversos 

artefactos o entregables que nos ayudan a comprender qué hace y cómo el 

sistema está implementado. En la siguiente figura se muestran los artefactos 

que se pueden elaborar en cada flujo de trabajo del RUP. Ver el anexo 

« formato del manual del sistema » para ver el detalle de cada uno de 

estos artefactos. 
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Modelado del Negocio 

Requisitos 

Analisis y diseño 

Implementación 

Pruebas 

Despliegue 

@ 
1.3 'ª EJ 

Modelo de Modelo de 
Planeamlento Estructura Glosarlo. del casos uso objetos del 

Estrategico Organizacional negoc1o del negocio negocio 

~ 
@1 

ª 13-
Modelo de 

casos de uso 
del sistema 

~ 
§ 

Dominio del 
sistema 

1=1 s 
Codigo fuente 

@ 
El 

Plan de pruebas 

P=l 
E.!-

Manual del 
sistema 

~ 
§ 

Prototipos 

1 -
-

Modelo de 
datos 

P=l 
§ 

Software 

Figura 50. Artefactos de los flujos del proceso. 

Fuente propia 

1.9.6.2 DIMENSION HORIZONTAL (ESTRUCTURA DINAMICA) 

En cada fase se realizan una serie de actividades con el fin elaborar ciertos 

artefactos (entregables) y lograr cumplir un hito. Al final de la fase, el equipo 

del proyecto se pregunta si ha cumplido con el hito, para poder continuar con 

la siguiente fase. 
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Fase 

Iniciación 

Elaboración 

Construcción 

Actividades 

• Definir.el ámbito y los objetivos del proyecto 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Definir las funcionalidades y capacidades del producto • 

Estudiar en profundidad la funcionalidad del producto y 

dominio del problema. 

Definir arquitectura ejecutable básica . 

Planear el proyecto considerando recursos disponibles . 

Desarrollar el producto a traves de varias iteraciones que 

involucran tareas de análisis, diseño e implementación. 

Refinar la arquitectura ejecutable básica, obtenida 

anteriormente, de manera incremental. 

Realizar varias tareas de programación (implementación) y 

pruebas. 

• Elaborar una versión básica del manual del usuario y 

documentar la arquitectura. 

• Liberar el producto (un release) y entregárselo al usuario para 

un uso real. 

• Realizar tareas de marketing, empaquetado atractivo, 

Transición instalación, configuración, entrenamiento, soporte, 

mantenimiento, etc. 

• Los manuales de usuario se completan mejoran con la 

información anterior. 

Tabla 29. Actividades de las fases del RUP 

Fuente [RUP _Rueda,2006] 
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Fase Artefactos 

Iniciación 

Elaboración 

• Un documento de visión general: Requerimientos generales del 

proyecto, características principales, restricciones. 

• Caso de negocio: Contexto, criterios de éxito, pronóstico financiero. 

• Modelo inicial de casos de usos del sistema (10 a 20% listos). Un 

casos de uso refleja un requerimiento funcional. Los requerimientos 

no funcionales, solamente, se describen textualmente en una lista. 

• Glosario 

• Identificación inicial de riesgos 

• Plan del proyecto: Alcance del proyecto (obj. específicos), visión, 

iteraciones planeadas por fases, etc. 

• Uno o más prototipos. 

• Modelo casos uso del sistema (80% completado) con descripciones 

detalladas. 

• Requerimientos no funcionales detallados. 

• Descripción de la.arquitectura del software. 

• Prototipo ejecutable de la arquitectura, desarrollado según el plan 

del proyecto, que contemple los casos de uso más críticos (con 

mayor riesgo). 

• Lista de riesgos revisados y del caso de negocio. 

• Plan del proyecto para el resto del proyecto. 

• Manual de usuario preliminar. 

• El producto de software integrado a la plataforma elegida y 

debidamente probado en profundidad. Componentes restantes de la 

Construcción arquitectura se desarrollan e incorporan al producto. 

• Manuales del usuario terminados. 

• Una descripción del actual ralease. 

Transición • Software instalado y configurando en el cliente. 

Tabla 30. Artefactos de las fases del RUP. 

Fuente [RUP _Guerrero, 2001) 
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Fase Hito 

Iniciación Objetivos del software (visión). Están definidos el alcance 
" 

(requerimientos plasmados en casos de uso), estimar 

costos y tiempo? 

Elaboración Arquitectura del software. Es estable la arquitectura, las 

pruebas demuestran que los riesgos han sido resueltos, el 

plan es realista y es aprobado por el equipo del proyecto?. 

Construcción Capacidad operacional inicial. El software está listo para 

ser instalado en el ambiente del cliente? 

Transición El release del software instalado en el ambiente del cliente. 

Major MlleSit00€-'3 

t ~~ . . 

: · · lncepti·oo J. , Elacoration 1 Con~tru ct'i«l[ Transition · 1 
.. 

. " 

Tabla 31. Hitos de las fases del RUP 

Fuente [RUP _bournissen,2004] 
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PARTE 2. METODOLOGÍA 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

11.1 SITUACION ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

En épocas de crisis, la gestión de proyectos adquiere aún mayor relevancia 

debido a que los errores al interior de las instituciones privadas y públicas 

generan no solamente pérdidas económicas y/o financieras, sino además 

pérdida de oportunidades y mejoras, así como un desgaste en sus equipos 

de trabajo. 

En el Perú y en todo el mundo, el número de proyectos se incrementa 

sostenidamente y con ello la necesidad de profesionales con capacidad de 

gestionar con éxito. 

A pesar de este entorno, aún existe una limitada capacidad para la gestión, 

tal como lo identifica el último reporte "CHAOS Summary 2009" de Standish 

Group9
: 

9 http://www.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php 
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a. Solo un 32% de los proyectos fueron entregados a tiempo, en 

presupuesto y según requerimientos. 

b. Un 44% comprometieron seriamente el presupuesto, recursos y los 

tiempos. 

c. Un 24% de los proyectos fueron cancelados antes de su culminación 

o entregados y nunca usados. 

d. Menos del 5% de profesionales posee entrenamiento para la gestión 

exitosa de los proyectos. 

Hoy es muy frecuente que la gestión en las empresas se realice por 

proyectos y no por procesos. La gerencia de proyectos es una de las más 

poderosas herramientas de gestión creadas hasta hoy. 

El 26% de las empresas desarrolla más de 1 00 proyectos anuales y 15% 

entre 50 y 1 00 proyectos. Ese es el sorprendente resultado de la encuesta 

mundial sobre el grado de madurez de las organizaciones en gerencia de 

proyectos, realizada por PriceWaterhouseCoopers entre 198 funcionarios de 

primer nivel en empresas del mundo. 

Y en Perú, como un ejemplo, las regiones devuelven aproximadamente un 

55% de sus presupuestos que pudieron ser usados en implementar nuevos 

proyectos. Ante este escenario una cosa se hace clara, la necesidad de 

profesionales con capacidad para gestionar proyectos tiene un nivel de 

urgencia crítica. 
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11.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE SOFTWARE 

En 1986, Alfred Spector, presidente de Transare Corporation publicó un . 

artículo comparando la construcción de puentes con el desarrollo software 

[Spector et al1986]. 

La premisa consistía en que los puentes normalmente se construyen en el 

tiempo establecido, con el presupuesto asignado y no se caen. Por el 

contrario, el desarrollo de software nunca se completa en los plazos 

asignados, ni de acuerdo con el presupuesto asignado, y por lo tanto 

fracasa. La razón de fundamental de esta diferencia está en el diseño 

extremadamente detallado. El diseño de un puente permanece inalterable y 

no admite cambios y por lo tanto el contratista tiene pocas posibilidades de 

cambiar las especificaciones. Otra diferencia es que cuando un puente se 

cae, se investigan las ·causas y se acumulan para otras futuras 

construcciones, mientras que en el desarrollo software los fracasos se 

ocultan y no se obtiene el beneficio producido por las lecciones aprendidas. 

Los resultados de las investigaciones CHAOS [CHAOS ART] son las más 

contrastadas a nivel mundial en la industria de las TI y representan una 

década de datos que indican los niveles de éxito o fracaso de los proyectos, 

incluidos los proyectos de la Administración Pública. Han sido estudiados 

más de 50.000 proyectos de TI, además de 450 workshops y otros grupos 

de interés. El objetivo de estas investigaciones es proporcionar una 

comprensión de las razones por las que fracasan los proyectos, así como de 
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los principales factores de riesgo y analizar las claves que pueden reducir los 

fracasos. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

O Exitosos 

O Modificados 

11 Frac as dos 

Fuente: CH..~OS: Standish Gronp 

Figura 51. Niveles de éxito o fracaso de los proyectos a nivel mundial, 

en el año 2000. 

En el análisis CHAOS hasta el año 2000 [CHAOS 2000] se revelaba una 

mejora en la gestión de los proyectos de Tecnologías de la Información con 

la implementación de estándares y mejores prácticas, con un crecimiento en 

proyectos exitosos y una caída en proyectos fracasados, mientras que los 

proyectos que sufren muchos cambios tendían a estabilizarse. 

Como consecuencia de la aplicación de los procesos de mejora en los 

proyectos, los datos reflejan una mejora considerable [CHAOS 2003], con un 

incremento del 1 00% en proyectos que finalizan exitosamente respecto a los 

datos de 1994 [CHAOS 1994]. 
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Se pa~:lll en coste (medía): 45'~1¡, 

Se pa:;an e11 tiempo (media): 63% 

No llegan eu funcioualidad (media): 671Y., 

Figura 52. El fracaso de los proyectos 

Fuente: The Standish Group lnternational, "Extreme Chaos", 2004 

Por último, los proyectos se cancelan debido, entre otras, a las siguientes 

causas: requisitos incompletos, falta de participación de los usuarios, falta de 

recursos, expectativas no realistas, falta de apoyo de los directivos, 

incompetencia tecnológica, falta de recursos, ya no lo necesito, falta de 

gestión de las TIC y desconocimiento de la tecnología. 

11.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL 

IIFIIS 

El IIFIIS no cuenta con una Metodología de Gestión de Proyectos y una 

herramienta tecnológica que soporte la gestión que permita el desarrollo de 

las iniciativas de cambio de alcance institucional, sean estas a nivel 

estratégico o a nivel operativo. 

Cuando se intenta adoptar una metodología, muchas veces sentimos que 

en lugar que ésta no ayude, nos dificulta el proyecto debido a que 

terminamos adentrándonos en una dinámica donde hay que elaborar más 

entregables, y además tenemos que cumplir con más requisitos (los cuales 

son vistos como obstáculos) para poder entregarle algo de valor al cliente. 

162 



La forma de trabajo, bajo una metodología, tenemos que facilitarla para 

poder lograr éxito en nuestros proyectos. Lo podemos hacer mediante algo 

que es relativamente sencillo y es el uso de la flexibilidad (no exigirles los 

mismo requisitos a todos los proyectos) dentro del ciclo de vida del proyecto. 

Para contribuir con la formación integral de los alumnos el IIFIIS viene 

ejecutando proyectos con el fin de fomentar la investigación en la 

universidad y eJ país, pero con regular éxito. Ello se debe a que no se tiene 

definido una metodología que permita alinear los objetivos de los proyectos a 

los objetivos estratégicos. 

Cada grupo de investigación propone una idea de proyecto, la cual muchas 

veces no está alineada a los objetivos estratégicos de la institución. 

Situacion Actual 

[Proyecto 11 [Proyecto 11 

Director del instituto Jefe de proyecto 
Estado final 
- No se ajustan a objetivos del IIFIIS 
- Exceden plazos 

[Herrarrientas informátiCas] - Entregan productos no terrrinados o 
que no se usan 

Figura 53. Situación actual deiiiFIIS- UNI 

Fuente propia 
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Esta situación genera múltiples proyectos que no están integrados y que 

compiten por recursos escasos. 

Incertidumbre~ 
1 Eventos no planificados 1 

Figura 54. Proyectos compitiendo por recursos 

Fuente propia 

11.1.3 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ACTUAL EN EL IIFIIS 

La gestión de los proyectos en la actualidad. se realiza de manera informal. 

No se cuenta con una metodología de gestión de proyectos que permita a 

los participantes de un proyecto gestionar adecuadamente los proyectos, 

contribuyendo con el cumplimento de los objetivos estratégicos 

institucionales y; a su vez no se cuenta con una herramienta informática que 

permita la gestión de los proyectos en forma integral. 

Hoy en día, algunos Jefes de Proyectos sólo confían en su instinto o 

experiencia y no consideran la utilización de una metodología ya que la ven 

como no práctica y burocrática. Nosotros con esta metodología deseamos 

crear una base sólida para el jefe de proyectos que elimine estos defectos. 

Las siguientes actividades realiza el Director del Instituto: 
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Aprobar plan de proyectos mensual/ anual 

Descripción 

··----...;~;.l.(é..,.,vv;.,r ko ¡;re=.WW~ ~ 
'-Pr"teclog ¿.. W'I.IO'O;~) 

---

PmiPrcyerto ; 
~\ 

1. Mensualmente el Director del instituto lanza una convocatoria pública 

para que los profesores que cumplan con los requisitos para ser Jefe de 

Proyecto, presenten un perfil de un proyecto de investigación. Aunque 
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en la práctica esta convocatoria es tácita ya que los profesores 

presentan proyectos porque hay directivas que los presionan a hacerlo. 

2. El Jefe de Proyecto elabora un perfil del proyecto, según formato pedido, 

el cual, luego se lo presenta al Director del instituto. Este formato podría 

variar si el Instituto así lo requiere. Se debe tener en cuenta que los 

perfiles deben pertenecer a alguna línea de investigación, la cual puede 

variar al inicio del año o en el transcurso del mismo. 

3. El Director convoca a una reunión al Comité de Investigación. Las 

reuniones del comité normalmente son una vez al mes. Pero antes de 

dicha reunión, el comité puede ir revisando individualmente algunos 

perfiles, y de esa manera, el día de la reunión formal sólo ver los casos 

más críticos. 

4. El comité asigna un puntaje a los perfiles usando para ello algunos 

criterios de evaluación previamente ya definidos en el reglamento interno. 

Esta calificación se podría basar en la llamada teoría de decisiones. 

Sería conveniente que todos los criterios y pasos a seguir estén 

resumidos en una cartilla de evaluación, la cual sería llenada para cada 

proyecto. Cabe mencionar que los criterios y pesos dados a los mismos, 

podrían cambiar cada cierto tiempo, es decir son dinámicos. Además de 

calificar se registran las observaciones hechas a los proyectos. 

a. Si los perfiles aprueban la calificación son separados como 

perfiles preseleccionados. 

b. Sino el comité decide si negociar o no con el Jefe de Proyecto. 
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a. Si decide tranzar, lo cual puede ser mediante una simple 

llamada teiJfónica u otro medio, el comité conversa con 

1 

el Jefe de Proyecto con el fin de superar las 
1 

observaciones hechas al perfil. 

• Si la conversación resulto en una solución 

satisfactoria se preselecciona el perfil y se sigue con 

el paso: Determinar subvenciones. 

• Si no es satisfactoria, rechaza el proyecto y registra 

el motivo del" rechazo. 

b. Si no se decide negociar, se rechaza el proyecto y 

registra el motivo del rechazo. 

5. Si el comité ya calificó todos los perfiles, pasa a revisar el monto de la 

subvención de los perfiles preseleccionados. Esto incluye determinar el 

monto para el Jefe de Proyecto, para los demás participantes y para el 

gasto de materiales del proyecto. El Director y el Jefe de Proyecto 

coordinan y aprueban los montos. Luego el comité calcula si el 

presupuesto disponible por el instituto es suficiente para subvencionar 

todos los perfiles preseleccionados, teniendo en cuenta que se tiene que 

subvencionar, también, los proyectos no concluidos del año anterior, lo 

cual lo saca del plan de proyectos actual. 

a. Si fuera insuficiente el Director coordina con los Jefes de 

Proyectos para buscar soluciones al problema de la falta se 
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subvención. Lo cual podría ser que el Director o el jefe busque 

alguna alternativa de subvención, recortarle la subvención, 

alargar el periodo del proyecto, etc. Si se llega a un acuerdo se 

determina la subvención que quedará y se continúa con el 

siguiente paso. Si no se llega a algún acuerdo se coloca al 

perfil en la cola de proyectos en espera, lo· cual quiere decir 

que, será considerada para el próximo o posteriores meses. El 

Jefe de Proyecto verá cuando lo volverá a presentar o reactivar 

el perfil que ya había presentado. 

6. El comité conforma y aprueba el plan de proyectos del año. 

7. El Director se encarga de publicar la relación de proyectos de dicho plan 

para que sea de conocimiento público. Esta publicación podría mostrar 

los puntajes obtenidos. Además avisa a los jefes los resultados de la 

evaluación. Al mismo tiempo el Director también prepara unos 2 formatos 

de cada perfil, uno para presentarlo al Decano de la facultad y otro para 

presentarlo al Instituto General de Investigación de la UNI. 
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Monitorear avance mensual de los proyectos 

Cormó dt !nv,:;tij¡;~:lón Oirc,tor Ejc,o..tr.o del f'r;¡y:,to Jdc del rrcoyc,t::> 

• . l'rnru .... , u., ~;.t<:Uu. L. 
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Descripción 

1. El Jefe de Proyecto presenta al Comité de Investigación el informe 

mensual del avance de su proyecto dentro de una fecha establecida. En 

este informe mensual se describe el estado de los entregables del 

proyecto. 

2. El comité de investigación revisa los avances mensuales entregados por 

cada uno de los Jefes de Proyectos. En esta revisión se evalúa la calidad 

del informe y el cumplimiento de la fecha de entrega. 
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a. Si el comité realiza observaciones a los avances entregados 

por cada Jefe de Proyecto (por retraso o por la calidad del 

avance), el Director Ejecutivo de Proyecto se reúne con el Jefe 

de Proyecto para llegar a un acuerdo sobre el rumbo que va a 

tener el proyecto. Después de esto, el monitoreo para el 

avance entregado se da por concluido. 

i. Si la coordinación es satisfactoria, el Director Ejecutivo 

del Proyecto en representación del Comité de 

Investigación, le permite al jefe actualizar los datos de 

su proyecto, lo cual podría incluir actualizar su 

cronograma de entregables. 

ii. En caso contrario, el Director Ejecutivo de Proyecto en 

representación del Comité de Investigación, penaliza al 

Jefe de Proyecto. Dentro de Jos tipos de penalización se 

encuentran: la suspensión, el recorte del presupuesto 

otorgado, y en última instancia la cancelación del 

proyecto. 

b. En caso contrario, el monitoreo del avance entregado culmina 

sin ninguna observación. 

11.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL IIFIIS - UNI 

El siguiente diagnóstico se realizó con el objetivo de poder contar con 

información acerca de los principales problemas en la gestión de proyectos 
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de investigación en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas. 

En una pequeña encuesta preliminar se identificaron 17 causas probables de 

problemas en la gestión de proyectos, y, basándose en ellos, se diseñó el 

impreso con el cual se encuestaron a los jefes de proyectos durante un mes. 

[ ~-::-~~.--~~-,-~---:--<issí:Jó~·oE~~YI:Cf<i$~7irníi~---:-:--~ .. ----::-· --:~·-,--1 
~----"~--'--· -·~~---~ ... ..,... .... ~-.--:..L~--~ ;:_,_,.,~ ~ .... ~- .... --.... ,.,......_.~~-· -· _..J 

Re• puesta -
1. ¿Cuál es la fecha estimada de finalización de su proyecto? 1 

2. ¿Estime el :;, de av·ance de su provecto a la fecha (Realice una aproximación en función a su conocimiento! 
lnteoral de supro\•ecto 1 

¿Cuáles de las siguientes son o han sido causa PRIIICIPAL de Rpta 
Descripción 

problemas en la gestión de su proyecto ? (SI oliO) 

a) !.tarco Estratégico Institucional 

b) Pr!Qridad institucional 

e) Compromiso de las Autoridades 

d) Tiempo del Jefe de Pro)'ecto 

e) 1 ¡;;mpo del Equipo del Proyecto 

f) Apo)'O de Especiaflstas 

g) Definición de les ProductosiEntregables 

h) Desarrollo de Prcductosí:ntre¡;atles 

i) Estimación de Tiempos para Desarrollar ProductosiEntregables 

JI Gestión del Proyecto: Planificación y Control 

k) 1-l<>todologia de G~tión de Proyectos 

1) Apo;·o da la Direccién de ln·.·esUgación 

m) Capacitación y/e fntrenami:nto 

n) Cunura Or;an¡zacional 

o) Trabajo en Equipo 

p) Comunicación 

q) Equipes, Infraestructura ;• Software 

r1 otros 1: Especifqu~ 

s) Otros .2: E&pf:cifque 

Figura 55. Ficha de encuesta para el diagnóstico situacional. 

Fuente Propia 

Se escogió una muestra de 30 jefes de proyectos de una población de 40, y 

una muestra de 40 proyectos de una población de 75. 
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40 75 

30 40 

Tabla 32. Datos de la encuesta desde el año 2003 hasta el año 2008 

Fuente propia 

11.2.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Los resultados obtenidos al realizar la encuesta mencionada fueron : 

CAUSAS PRINCIPALES DE PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

PARETO 
SI NO TOTAL %SI TOTAL Acumulado 

e) Tiempo del EQuipo del Prorecto 25 5 30 1:2.08% 1208% 
k) l.letodolo¡¡la de Gestión de Pro¡ijctos 21 9 30 10.14% 22.22% 
r¡ Apoyo de Espeaallstas 20 10 30 966% 31.88% 
h) Desarrollo de Productos!Entregables 18 12 30 8.70% 40.58~· 
d) Tiempo del Jefa de Proy;;cto 18 12 30 870% 492&% 
b) Prioridad lnsli!uelonal 16 14 30 773% 57.00% 
o) Trabajo en Equipo 11 19 30 5.31% 62.32% 
n) Cultura Organlzaelonal 11 19 30 5.31% 67.63% 
a) l.larco Estratégico Institucional 10 20 30 -183% 72.-16% 
q) Equipos. Infraestructura y Software 10 20 30 ·1.83% 77.29~ó 

m) CapacitaCión yto Entrenamiento 9 21 30 -1.35% 81.64% 
j) Gestión del Proyecto: Planificación y Control 9 18 27 ..¡_;35% 85.99% 

g) Definidón de los Productos/Entregables e 19 27 3.86% 89.86% 
1) .•.poyo de la Dirección de Investigación 6 24 30 2.90% 92.75% 
p) Comunlcadón 5 25 30 2.42% 95.17% 
e) compromiso d~ las ~.utoridades 5 25 30 2.42% 97.58% 
1) Estimación de Tiempos para Desarrollar ProductosiEntregables 5 25 30 2.42% 100.00% 

Figura 56. Tabla de pareto de las causas principales de problemas en la 

gestión de proyectos 

Fuente propia 
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Figura 57. Diagrama de pareto 

Fuente propia 

SO.O·lil 

Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las contribuciones 

más importantes en el problema de gestión de proyectos, con el objetivo de 

establecer prioridades y para enfocar y dirigir las acciones a desarrollar 

posteriormente. 

Atacando sólo 6 de las 17 causas, habría un potencial de mejora en la 

gestión de proyectos de más del 50%. 
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11.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE AFECTAN A 

LA SITUACION ACTUAL 

1. TIEMPO DEL EQUIPO DE PROYECTO 

-/ Mínimo tiempo para participar en el desarrollo del Proyecto. 

-/ 1ntegrantes a tiempo parciales. 

-/ Participantes de diferentes ciclos y labores educativas recargadas. 

-/ los miembros del equipo de proyecto priorizan su tiempo en función a 

las actividades académicas. 

-/ los estudiantes priorizan sus estudios sobre los proyectos de 

investigación. 

-/ Se han cambiado los miembros del equipo por problemas de 

disponibilidad. 

-/ No existe una dedicación exclusiva al proyecto por parte de los 

miembros del equipo de proyecto, debido a su carga educativa y 

laboral del día a día. 

-/ Solicitan postergación de las reuniones de trabajo por razones de 

prioridad en la atención de sus estudios y/o trabajo. 

-/ Muchas veces no hay identificación o apoyo de los miembros del 

equipo de. proyecto. 

2. METODOLOGIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

-/ No existe una metodología de gestión de proyectos para la gestión de 

Jos proyectos de investigación. 

174 



./ Se requiere asegurar la aplicación del estándar de gestión de 

proyectos a seguir a nivel institucional. Se sugiere su formalización 

mediante resolución Decana!. 

./ Falta de planificación estratégica del proyecto, se debe conocer que 

persigue el proyecto, y que persigue dentro de la institución . 

./ Tratar de que la planificación se haga de abajo para arriba . 

./ Involucrar a todos los interesados del proyecto, y no solo al cliente o 

al que nos contrata o a nuestro jefe . 

./ Disipar la energía en un gran número de proyectos . 

./ Concentrarse exclusivamente en el diseño y no cumplir con las fechas 

de los entregables . 

./ Debería reducirse o simplificarse los documentos a entregar, 

dependiendo de la complejidad de los proyectos. 

3. APOYO DE ESPECIALISTAS 

./ No se cuenta con una base de datos de especialistas por 

especialidad . 

./ Demora en la contratación de especialistas . 

./ No hay presupuesto para la contratación de especialistas. Esto trae 

como consecuencia demora en la culminación de los proyectos, 

debido a la demora en la curva de aprendizaje de los miembros del 

equipo de proyecto . 

./ Los docentes y profesionales de apoyo no cuentan con eH tiempo 

suficiente para dedicarse a la asesoría. 
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<~' No siempre está bien definido cual es el tipo de apoyo que brindarán 

los especialistas. 

4. DESARROLLO DE PRODUCTOS/ENTREGABLES 

./ Priorización que eliiFIIS da a los proyectos . 

./ Dificultad en su desarrollo por su tecnicismo. 

<~' Limitaciones en recursos del IIFIIS. 

<~' No se ha destinado los recursos suficientes para la investigación en la 

facultad, menos en la universidad . 

./ Falta de Coordinadores de las Líneas de Investigación, que sirvan de 

apoyo y guía a los grupos de investigación. 

<~' Los proyectos se ven afectados por los ajustes que se deben efectuar 

al alcance. 

<~' Se requiere de una participación activa del equipo de proyecto en las 

etapas pertinentes, como la definición del alcance y objetivos del 

proyecto. 

<~' Los proyectos no cumplen con el grado de calidad que permita 

implementar la solución en el corto plazo. Muchas veces se tienen 

que hacer ajustes que retrasan el desarrollo de otros proyectos. 

<~' Se cumple con la entrega de los productos, pero no en los plazos 

previstos. 
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5. TIEMPO DEL JEFE DEL PROYECTO 

./ Dedicación a tiempo parcial del jefe de proyecto, debido a las 

numerosas labores .académicas y profesionales propias de su 

profesión y carga académica . 

./ Los jefes de proyectos no saben estimar el tiempo de dedicación que 

deben asignarse al proyecto . 

./ A veces una sola personal es jefe de varios proyectos . 

./ El jefe de proyecto no ha sido asignado a tiempo completo al 

desarrollo del proyecto . 

./ Asignación de 2 ó más tareas prioritarias de manera paralela . 

./ Cambio de jefe de proyecto en plena ejecución del proyecto, lo cual 

genera incertidumbre . 

./ No hay coordinación del jefe de proyecto con los miembros del equipo 

de proyecto . 

./ Debería establecerse, que un jefe de proyecto dedique el mayor 

porcentaje de su tiempo a gestionar el proyecto, o en ciertos casos 

sea a tiempo completo. 

6. PRIORIDAD INSTITUCIONAL 

./ Dedicación parcial del jefe de proyecto, debido a las numerosas 

labores académicas y profesionales propias que se deben realizar lo 

que consume tiempo. 
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./ El tiempo se distribuye entre el proyecto y atender el día a día de los 

temas relacionados y a veces otros temas prioritarios por coyuntura . 

./ No hay coordinación. 

Se necesita optimizar la selección y priorización de los proyectos en función 

a las estrategias institucionales; asimismo elevar el nivel de rendimiento de 

los proyectos incorporados al Plan Institucional. 

11.3 EL PROBLEMA 

la investigación en la universidad es imprescindible, tan imprescindible 

como la voluntad y decisión para realizarla. Una universidad que no realiza 

investigación no debe merecer ese título. Universidad se entiende como lo 

universal, que se refiere al campo complejo que el hombre ha recorrido a lo . . 

largo de su historia, esto resumido en el desarrollo de las ciencias y las 

humanidades. 

En Perú la situación no es muy alentadora. Muchas universidades no 

priorizan el campo de fa investigación. Para obtener el título de ingeniero no 

necesariamente se sustenta una tesis, los medios diferentes para obtenerlo 

van desde presentación de un informe de suficiencia, curso de actualización 

de conocimientos, etc. 

La Gestión de Proyectos es un tema que día a día cobra mayor importancia 

en nuestro país, debido a los grandes mega proyectos que se ejecutan y 

ejecutarán. Contar con una herramienta de control que permita disminuir los 

riesgos y controlar el avance de los proyectos es hoy en día necesario, de tal 
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· manera que los proyectos se terminen en la fecha planeada y sin exceder 

los costos. 

En nuestro país se vienen ejecutando obras de reconstrucción de pistas y 

construcción de nuevas vías de tránsito vehicular y nunca se terminan en tos 

plazos establecidos y sobrepasan los costos de manera, a veces, 

escandalosa. El problema radica en Ja mala planificación, pero también en el 

mal control de los proyectos. 

11.3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2003 la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad Mayor de San Simón del hermano país de Bolivia a través del 

· Programa de Cooperación a Ja Investigación Científica Suecia - UMSS 

diseñaron el Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación 0/er 1.1 O) 

con el objetivo de impulsar cambios no traumáticos y realistas en la 

investigación universitaria. 

En el año 2004 se realizó el proyecto de nombre "Sistema de Control y 

Administración de Proyectos 1.0" del IIFIIS, 2004-2005, basado en la 

experiencia de los investigadores y no en una metodología. Se llegó a hacer 

un modelo de negocio del instituto y además un prototipo básico del sistema 

el cual nunca llegó a ser implementado. 

En el año 2007 el Doctor Ramiro Concepción Suárez presentó a la 

Universidad de Oviedo de España la Tesis Doctoral titulada "Metodología de 

Gestión de Proyectos en las Administraciones Públicas según lso 10.006". 
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En esta Tesis se presenta el desarrollo de una metodología para la gestión 

de proyectos en las Administraciones Públicas. La metodología se desarrolla 

partiendo de las recomendaciones de la norma de calidad en la gestión de 

proyectos ISO 10.006, complementada en los aspectos necesarios con otros 

extraídos de los cuerpos de conocimiento del lnternational Project 

Management Association (IPMA) y el PMBOK del Project Management 

lnstitute (PMI). La metodología aquí presentada supone una innovación y 

una apuesta por la importancia de los sistemas de control de los proyectos 

desde una perspectiva moderna y global. La metodología cubre todo el ciclo 

de vida de gestión del proyecto dentro de la organización, desde la 

concepción del proyecto hasta su ejecución y cierre. Identifica y desarrolla 

nueve procesos dentro de este ciclo: inicio, definición, planificación inicial, 

contratación, gestión de personal, ejecución y control, comunicación, gestión 

de la configuración y cierre. 

En el año 2007 la SUNAT diseña su propia metodología denominada 

Metodología de Gestión de Proyectos versión 2.0 - MGP, basada en el 

estándar del PMI y tiene como objetivo crear un entorno propicio que permita 

a los participantes de un proyecto, gestionar adecuadamente los proyectos, 

contrjbuyendo con el cumplimento de los objetivos estratégicos 

institucionales. 

La MGP versión 2.0 es un conjunto de elementos complementarios, que 

abarca un modelo de procesos, formatos, guías de uso, ejemplos y plantillas 
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y, se constituye en una herramienta indispensable para una efectiva gestión 

de proyectos. 

Poner en práctica la programación y evaluación de proyectos de 

investigación, exige la construcción de un sistema de gestión de los mismos, 

que asegure, desde el momento de definir el marco en el que deben 

inscribirse hasta su conclusión y utífízación social de sus resultados, que los 

recursos invertidos por la Universidad, sea cual sea su origen, permitan 

obtener productos que guarden proporción con tales recursos y sean social o 

institucionalmente útiles. 

11.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las autoridades universit~rias han pretendido que ·la "eficiencia" era un 

objetivo válido por sí mismo, sustitutivo y no complementario de la 

contribución a la transformación de la sociedad y, finalmente, la disminución 

relativa de recursos disponibles para la universidad en su conjunto, que 

determinó la sustracción de horas efectivas de investigación para cubrir 

carencias en la enseñanza-aprendizaje. 

En la universidad y por ende en la facultad siempre ha existido ausencia de 

visiones de mediano y largo plazo, que tiene como consecuencia la 

arbitrariedad en la selección de prioridades temáticas y la casi nula 

presencia de prácticas de evaluación. 
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A pesar que el Instituto de Investigación cuenta con un plan anual, sin 

embargo no cuenta con una herramienta de gestión de proyectos, que 

facilite el control por parte de la dirección del instituto. 

El problema consiste en la baja efectividad en el proceso de gestión de 

proyectos debido, principalmente, a la falta de un control y seguimiento 

integral de los proyectos, de tal. manera que se pueda saber si aquellos 

están cumpUendo los objetivos del propio instituto y a su vez los objetivos del 

Instituto General de Investigación de la Universidad (IGI- UNI), que es la 

dependencia superior. 

La realidad problemática se puede resumir: 

./ No se cuenta con una metodología de gestión de proyectos que 

permita aumentar la efectividad en el proceso de gestión de 

proyectos . 

./ No se cuenta con una herramienta informática que asista a los jefes 

de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 

tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y 

analizar cargas de trabajo. 

11.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema Principal 

¿Qué efecto tiene la implementación del sistema de gestión de proyectos en 

la efectividad en el proceso de gestión de proyectos durante el periodo 2009 

- 2010? 
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Problemas Secundarios 

1. ¿En qué medida la automatización de procesos, influye en la gestión de 

proyectos? 

2. ¿De qué manera las políticas, procedimientos y flujos de información que 

se establecen, permiten optimizar la gestión de proyectos en eiiiFIIS? 

11.3.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El mundo cambiante en el que estamos inmersos hace que las necesidades, 

o el mercado de negocio detectado en un momento determinado, cambien 

en periodos de tiempo muy cortos, por lo que las empresas deben disponer 

de herramientas y métodos que les permitan adaptar sus sistemas en plazos 

de tiempo cada vez más cortos. 

Con la experiencia de los años se ha visto que, para que los proyectos 

lleguen a buen puerto, es necesario que exista una gestión integral del 

proyecto, que abarque todos los ciclos de vida del mismo, es decir, desde 

que el proyecto es solamente una idea o una necesidad que se observa, 

hasta que se cierra formalmente. En ningún caso el esfuerzo, costo y tiempo 

que debe dedicarse a la gestión de proyectos, debe entenderse como una 

pérdida para el proyecto, sino, todo lo contrario, como un elemento 

imprescindible que asegura la calidad del resultado final. Por tanto, queda 

claro que ta mejor garantía de éxito para un proyecto es la utilización de un 

método organizado y controlado. 
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La necesidad de plantear la implementación del sistema de gestión de 

proyectos en el IIFIIS incidirá en el aumento de la efectividad en la gestión 

de los proyectos, ya que mediante su análisis se podrán establecer los 

lineamientos, políticas y procedimientos a seguir, requeridos para el logro de 

tos objetivos del instituto, en beneficio de la Facultad y a su Plan Estratégico, 

esto con el fin de que et instituto pueda aspirar ser uno de los institutos 

pioneros en investigación. 

Por lo tanto, genera beneficios expresados en la estandarización del proceso 

de gestión, aumento de la efectividad de la gestión de proyectos y ello 

repercutirá en la calidad de los productos, mediante el seguimiento y 

evaluación de los procedimientos aplicados para la consecución de los 

objetivos, a fin de mejorar la calidad, el control de la gestión, la satisfacción 

y la respuesta a los usuarios en forma oportuna y eficiente para el beneficio 

de todo et instituto y mantener un nivel de satisfacción y equilibrio interno. 

La adecuada aplicación del sistema propuesto tendría que conducir a que se 

realicen investigaciones con calidad, a que los productos de investigación 

sean válidos por su pertinencia social o institucional, a que cada 

investigación concluida abra nuevos horizontes en el respectivo campo 

temático, a través de la acumulación de conocimientos y destrezas, y genere 

nuevas oportunidades de cooperación entre investigadores y grupos dentro y 

fuera de la Universidad. 

Para que la implementación de la metodología de gestión y del sistema, es 

necesario el respaldo de las autoridades universitarias, entendiendo que el 
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objetivo de la solución es la expansión cualitativa y cuantitativa de todas las 

actividades de investigación. 

De acuerdo a la propuesta planteada y a la problemática actual creemos que 

justifica la implementación del proyecto, teniendo en cuenta los beneficios 

que contribuiría a que el instituto obtenga mejores resultados, logrando la 

eficiencia y eficacia. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos 

caminos para institutos que presenten situaciones similares a la que aquí se 

plantea, sirviendo como marco referencial a estas. 

Por último, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios 

que surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 

11.3.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. La investigación no comprende un sistema que realice todas las 

funcionalidades que pueda realizar un software como Microsoft Project o 

alguna otra herramienta de gestión. 

2. Se trata de· un sistema a medida para el IIFIIS que puede utilizar el 

Microsoft Project como complemento para una adecuada gestión de los 

proyectos. 

3. El tiempo dedicado por los trabajadores es parcial, debido a los trabajos y 

'· estudios. 
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11.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

11.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer si la implementación de un sistema de gestión de proyectos en el 

IIFIJS-UNI constituye un instrumento eficaz que contribuye a aumentar la 

efectividad en la gestión de los proyectos de investigación. 

11.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Automatizar algunos procesos de las etapas de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control y cierre de los proyectos de 

investigación. 

2. Definir políticas, procedimientos y flujos de información que sirvan de 

guía para orientar la acción; criterios o lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones. 

11.5 HIPOTESIS 

Para llevar a cabo nuestra investigación trabajamos con las siguientes 

hipótesis, cuyas demostraciones es la razón fundamental de la tesis: 

11.5.1 H1 : HIPÓTESIS GENERAL 

La implementación del sistema de gestión de proyectos, aumenta la 

efectividad del proceso de gestión de proyectos deiiiFIIS. 
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TESIS 

Hipotesis: 
la implementadón del sistema de gestión de proyectos1 

aumenta la ·efectividad del proceso de gestión de proyectos del IIFIIS-UNI. 

Situadon 
Actual 

~ 

JI . . 
[Indicadores] 

Valores actuales 

~ 1 ~< ____::¡,.> !] 
~·--·~· ~[Sistema dl .. 

Situación SCAPJ , ;,.: [Otros sistemas] 
planteada . . . 

eh~ 1-· 

[Criterios 
de 

selección] 

[Indicadores] 

Valores rrejorados 

[Metodología 
formal] 

Figura 58. Hipótesis de la tesis 

Fuente propia 

11.5.2 HO : HIPÓTESIS NULA 

La implementación del sistema de gestión de proyectos, no aumenta 

la efectividad del proceso de gestión de proyectos deiiiFIIS. 

11.5.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. En la medida que la automatización de procesos alcance los 

estándares deseados, influirá favorablemente en la gestión de 

proyectos. 

2. En la medida que las políticas y procedimientos sean las 

adecuadas, influirán decididamente en la gestión de proyectos. 
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11.6 VARIABLES 

11.6.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

De la hipótesis general podemos identificar las siguientes variables : 

Variable Definición 

Esta variable mide el grado de implementación de 

La gestión de proyectos los procesos del PMBOK. Nos dice cuántos 

procesos se van a considerar. 

Es la capacidad de lograr que el proyecto culmine 

Efectividad en la gestión 
en el tiempo, costo y alcance planificado y calidad 

garantizada, para satisfacer los requisitos del 
de proyectos 

proyecto en términos de. alcance, costo, tiempo y 

calidad. 

Tabla 33. Variables de las hipótesis 

Fuente propia 

11.6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables pueden ser clasificadas de acuerdo a su relación causal o 

según su cantidad : 

Clasificación 
Variable 

Según relación causal Seg'ún Ja, ~a.nt.id~d 

La gestión de proyectos Independiente 

Efectividad en la gestión 
Dependiente 

de proyectos 
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Variable 1 Efectividad en la gestión de proyectos. 

Indicadores: Estos se veran en detalle en el Capítulo 4 : Proceso de 

toma de decisiones de la tesis. 

11.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

11.7 .1 EL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

El universo de los datos de la presente tesis (o investigación), comprende a 

la sumatoria de todos los datos de Jos dominios de todas las variables 

identificadas . 

. Variable Dominio 

Se han considerado, implementar, solo 27 

La gestión de proyectos procesos de un total de 42 procesos que ofrece el 

PMBOK 2004 del PMI. 

Nuestro universo de proyectos de investigación 

fueron aquellos que se incluían en las memorias 

de proyectos desde el año 2003 hasta el año 

2008 deiiiFIIS -UNI. 

2008 : 15 proyectos 
Efectividad en la gestión 

2007 : 16 proyectos 
de proyectos 

2006 : 12 proyectos 

2005 : 22 proyectos 

2004 : 31 proyectos 

2003 : 16 proyectos 

Total: 112 proyectos 
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11.7.2 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE LA INVESTIGACION 

Para obtener los datos de los dominios de las variables se requirió aplicar o 

recurrir: 

1. El instrumento software SCAP; el cual fué creado, especialmente, para 

poder automatizar la aplicación del PMBOK (metodología de gestión de _ 

proyectos del PMI ) en eiiiFIIS - UNI. 

2. La técnica del análisis documental ; para lo cual se recurrió a las 

memorias de proyectos de investigación del IIFIIS~UNI de donde 

seleccionamos los proyectos necesarios para poder realizar nuestra 

investigación. 

3. Experiencia y conocimientos del Director de Instituto de Investigación 

del periodo 2003-2008, ellng Eduardo Cieza de León. 

11.7 .3 POBLACION Y MUESTRA 

11.7.3.1 POBLACIÓN: Nuestra población son los proyectos de investigación 

de la memoria del año 2008 en donde se ejecutaron 15 proyectos de 

investigación. 

11.7 .3.2 MUESTRA : Para probar el sistema hemos considerado probar un 

solo proyecto llamado: OLPC "ONE LAPTOP PER CHILD - UNA 

LAPTOP POR Nli'JO" de Agosto- Noviembre 2007. 

11.8 FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados fueron procesados usando una hoja de cálculo en Ms Excel 

y con ellos obtuvimos valores para nuestra variable dependiente. 
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PARTE3. RESULTADOS 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

111.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El planeamiento no consiste sofo en pensar adónde quiero llegar, sino 

fundamentalmente en definir qué acciones debo tomar hoy para llegar allí 

mañana. 

La planificación es un proceso de análisis y de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Una vez realizado el FODA y el análisis de las fuerzas competitivas, 

habiendo detectado las fortalezas, debilidades y puntos en los que es 

necesario focalizar los esfuerzos, hay que trazarse objetivos. La formulación 

de estos objetivos nos permitirá atacar y minimizar las debilidades, 

consolidar las fortalezas, paliar las amenazas y ponernos en condición de 

aprovechar las oportunidades. Del mismo modo, esos objetivos también 

buscarán ubicarnos en la mejor posición en relación a las demás fuerzas 
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competitivas del mercado, allanándonos así, anticipadamente, el camino 

hacia ef crecimiento. 

Un gran reto en la organización no es solo definir la misión o comprender en 

qué negocio está, sino saber comunicar eso a todos sus colaboradores. 

La mejor manera de ejecutar las estrategias institucionales, es a través de la 

conformación y ejecución de portafolios, programas y proyectos. 

Se necesita mejorar sustantivamente la selección y priorización de los 

proyectos en base a los objetivos estratégicos del IIFIIS, asimismo para 

elevar el nivel de rendimiento de los mismos. 

El nivel de cambio técnico y cultural que significa la implementación del 

sistema, solo será posible si se cuenta con el apoyo y decisión de las 

autoridades de la facultad. Ya que las políticas y procedimientos que se 

pretenden elaborar son aprobados y ejecutados por las autoridades y demás 

integrantes de la facultad. 

Un proyecto exitoso empieza por una correcta definición de sus 

requerimientos, entonces ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos 

logrando el mayor valor de nuestro portafolio de proyectos? 

La respuesta es: trabajando en los proyectos correctos y trabajando los 

proyectos correctamente. 

Lo que se debe perseguir es: 
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./ Alineación de los proyectos con los objetivos del negocio 

./ Operar con una eficiencia pico (Utilización de los recursos) 

./ Lograr consistentemente los objetivos de los proyectos 

./ Comunicar la información sobre los proyectos en forma oportuna y 

precisa 

./ Tomar decisiones en forma oportuna 

./ Elevar la satisfacción de los clientes (usuarios) 

Para lograr lo antes mencionado se hace necesario contar con una 

metodología de gestión de proyectos y de herramientas que facilite el control 

de los proyectos, cree valor para la institución y contribuya a la mejor toma 

de decisiones por parte deJ Director y su Comité de Investigación. 
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111.2 COMPARACIÓN 

PROYECTOS 

DE METODOLOGIAS DE GESTION DE 

111.2.1 COMPARACION DE PMBOK VS PRINCE2 

PMBOK PRINCE2 

En los Estados Unidos se ocuparon por definir ~ 
Mientras en el Reino Unido se centraron en mejorar las 

desarrollar el cuerpo del conocimiento que un gerente de 
proyecto exitoso debe entender y ser capaz de practicar. probabffidades de éxito en el desarrollo de proyectos. 

la Guia de PMBOK cumple a la perfección con el 
propósito de ensetlar y proporcionar todos los PRINCE2 está más orientada a la pr#Jctica que a la 
conocimientos necesarios para enfrentarnos a la gestión enseilanza y, se podrfa decir que está enfocado a tener 
de proyectos, si bien a la hora de aplicar la metodOlogía más probabilidades de éxito en el desarrollo de los 
para gestionar un proyecto en concreto, pueden ser proyectos. 
complejas de aplicar. 

El pñnclpal propósito de la gufa del PM BOK es el de PRINCE2 es un método de gestión de proyectos. Se trata 
identificar y describir aquel subconjunto del cuerpo de la 
gerencia de proyectos que generalmente. es reconocido de un enfoque estructurado, que pueden ser adaptados 

como ~buenas prácticas" 
¡para su uso en cualquier tipo o tamaiio del prOOJecto. 

Es un estándar. Es un método. 

PMBOK es descriptiva, en la explicación de las técnicas 
PRINCE2 es preceptivo, en la expUcación de cómo las 

de gestión de prOOJeetos. 
écnicas de gestión del pra¡ecto deberlan ser 
estructuradas y apticado. 

Gufa PMBOK está basada en procesos, lo que significa PRINCE2 está basada en productos, se centran en la 
que describe el trabajo que " realizado mediante el entrega exitosa de los proyectos en lugar de las 
proceso. actividades del proyecto. 

Un proyecto es un G$li.lerzo temporal emprendido para 
Un proyecto es un entorno de gestión que se ha creadO 
con el propósito de entregar uno o más productos de 

crear un producto único, seJVicio o resultado. negocios de acuerdo a un modelo de negocio especifico. 

El Gestor de Proyecto es la persona responsable para el 
Al Gestor de Proyecto se le da la autoridad para ejecutar 

cumpllmfento de los objetivos del proyecto. 
el proyecto en el dfa a dfa en nombre de la Junta del 
Proyecto. 

Tabla 34. Diferencias entre el PMBOK y Prince2 

Fuente propia 
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PMBOK 

Integración 

Alcance. Tiempo. Costo 

Calidad_ 

Riesgo 

Comunicaciones 

Recursos Humanos 

Aprovisionamiento 

PRINCE2 

Combinando Procesos y 
· Componentes, Control de Cambios 

Planes. Caso de Negocio 

Calidad, Administración del 
Cambio. Controles 

Riesgo 

Combinando Procesos y 
Componentes 

Organización (limite) 

No ,Cubierto 

Figura 59. Comparación de procesos del PMBOK y Prince2 

Fuente propia 
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111.2.2 COMPARACION DE PMBOK VS ISO 10006 

PMBOK ISO 10006 
La Gula de PWBOK OJrJ1)1e a la perfección coo el Ofrece un acercaniento estructurado para la gerencia 
propósito de ensenar y prq:IOI"dmar todos los ó~ima de todos los procesos impicados en el desarrdlc 
cmoclmlentos necesarios para enfrentamos a la ge&ión de rualquler ¡:royedo. A'q:¡orciooa la aientaclón sobre 
de pr~ctos. si bien a la hora de ap!iar la metoddogle cuestlooes que afectan a la ceJidad de los proyectos. Es 
para gestionar un prO}eCto en coocreto, pueden ser a¡:ficable a pro;¡ectos de dM!rsa COill'lejidad, tamaflo ~ 
complejas de aplicar. loogitud. 

8 principal ¡:ropósito de la gula del PMBOK es el de Esta norma lntemaclooal no es en si milma una gula para 
identlficar y descñbir aq.Jel subconjunto del cuerpo de la 
gerencia de proJetios que generalmerte es reconocidc la "gestión de pr~os". Se trata la oriertaclón para la 

cerno •tuenas ~cas" calidad en los procesos de gestión de proyectos 

La ISO c:2scribe nueve fáctores q.~e se deben coosiderar 

PMBOK proporcima detalles de parte de estos proceso en para desarrdlar el proceso estratégico • estos son: 

la sección de la gerencia .de la calidad del proyecte Aplicaclá'r de los procesos de gestión de la calidad a lo 

lncl~ndo: Tenedores de apuestas del proyecto, largo del proceso estratégico, Enfoq.¡e al diente, 

habilidades domlnartes de general gerencia, estructura de Liderazgo, Paticipaclcín del persooal, Enfoque besado en 

organización, . cierre acln'inistrativo y gerencia de lB procesos, Enfoque de sistema para la gestión, Mejora 
cmtinua, Ehfoque basado en hechos para la tana de coosecudón del proyecto. decisiones y Relaciones mutuamente beneficiosas coo el 
PJWeedor. 

8 PM BOK y la !SO 10006 cubren las rrismas éreas del 8 PM BOK y la ISO 1 0006 cubren las rrismas áreas de 
cmoclmlento o procesos de realizadál del praiucto; cmoclrriento o procesos de realización del produao· 
alcance, coste, tiempo, riesgo, e<mJnicadón, alcance, coste. tiempo, riesgo, comunicación, 
abastecinientQ 8 PMBOK entrega si para cada uno de abastecimiento. 8 ISO 1 0006 no menciona herramientas 
estos procesos un detalle exhaustivo ele las herramientas que se pueden utilizar para desarrcllar en forma adecuada 
¡que se )XIeden utilim para desarrdlarlo en fama los procesos. 

8 PMBOK no ccnsidera en fama detaffada en el área de La ISO 10006 considera el proceso de mejora ccntinus 
calidad el proceso de mejoramierto cootiruo. cano uno de sus procesos daves. 

Loa ~ relaciooados con los recursos (Jle soo 
Los FJ"ooeSOS relactooados cm los recursos que son 
explicitamente indcados en la Norma 100 1000€ 

incluidos en cada área de conocimiento. dMdénddos en recursos humanos y recurso:>. 

Tabla 35. Diferencia entre el PMBOK e ISO 1 0006 

Fuente propia 
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:,}z¡,:>;, ,',,,,;',~· ,,,,,,:;"''''':'s;,;: F \' ,>~ ; : 

Proceso No Proceso 

1. Carta autorización 1. lniciodel proyectoy desarroHodel plan dE 

2. Declaración preliminar gestión del 

3: DesarroDo del plan de gestión del 2. Gestión de las 

Proceso 4. Direeción y ejecución del 3: Gestión de los .. 
5. Monítoreo y control de 4. Cierre del proceso y del 

6. Confrol integrado de 
7. Ciérre del 

1. Planificación del 1. Desarrollo del 
2. Definición del 2. Desarrollo y control de 

Procesos del :3:crearWBS 3: Definición de las 
4. Verificación del 4. coñtról de las 
5: Control del 

.... 

1. Definición de 1. Planificaclórde las dependencia entre la! 

2. Sécuencla de actlvidade 

Procesos de 3. EStimáción de recursos por 2. Estimación de la 

" 4. Estímáción de duración por 3. Desarrollo del 

5. Desarí'olo de 4. Control del 
6. Control de .. 
1. Estimación 1. Estimación de los 

Procesos de 2. P·resupuesto 2. Eiaboraclón del 
3. Control de 3. Control de 

1. Planificación de recursos 1. Estableclmientde la estructurwrganizati\ 

Procesos recursos 2. Equipo del del proyecto 
3. DesarroRo del equipo de 2. Asignación del 
4. Gesfión de equipo de 3. Desarrollo del 
1. Planificación de 1. Planificación de la 

Procesos de 
2. DistiibuCión de 2. Gestión de la 
3:Reporté de 3:contrói de la 
14. Gestión' de grupos de 

.. 
1. Planificación de la gestión de 1. Identificación de los 
2. Identificación de los 2. Evaluación de los 

Procesos de 
3. Análisis cuantitativo de 3. Tratamiento de los 
4. Análisis cualitativo de 4. Control de los 
5. Planificación de la respuesta al 
6. Control de 

1. Planificación del 1. Planificación y control de la 
2: Plánde' 2. Documentació de los requisitosde la! 

Procesos de 
3. Petición de la compras 
4:Respuesta selección de 3. Evaluación de los 
5~ Ai:lministración del 4. 
6. Cierre del 5. Contrordel 
1.--panliicaCIOn de la Incluye procesosrelaclcnado con fa mejor; 
2. Aseguramiento de la continua:Mejora, Medición y aná&sis,Mejo~ 

Procesos de 3. Cónfrol de la continucporpartede la organizacióoriginari~ - ~. 

Mejora continuapor parte de la organiza el< 
encargada del 

Tabla 36. Comparación de procesos del PMBOK e ISO 1 0006 

Fuente propia 

111.3 PROPUESTA 

PROYECTOS 

METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 

El PMBOK®, la norma ISO 1 0006 y en general cualquier estándar por sí solo 

no va a solucionar los problemas en la gestión de proyectos, es decir que ya 
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no se puede usar como guía solo un estándar para la gestión de proyectos 

en fas organizaciones. Un proyecto ha dejado de ser un emprendimiento que 

puede gestionarse por sí solo, al margen de la organización en la que se 

ejecuta. 

Según José Carlos Machicao, se debe abordar algunos retos importantes: 

a) Las organizaciones deben adaptar sus metodologías cuando asumen 

sus proyectos. En otras palabras, no basta con aplicar el PMBOK® en 

los proyectos, es necesario hacer que las organizaciones creen su 

metodología. 

b) La capacitación de los gerentes de proyecto no puede restringirse al 

PMBOK®. Todo gerente de proyecto debe conocer al menos los 

contenidos genéricos de los Estándares de Gestión de Programas y 

Portafolios, porque es el nuevo contexto en el cual cualquier proyecto 

va a estar sólidamente enmarcado. 

e) Tiene que crearse una cultura creativa de las metodologías de gestión 

de proyectos. Si antes la tendencia era comprar paquetes de formatos 

para poder usarlos directamente, es mejor un desarrollo progresivo de 

una metodología propia, haciendo un seguimiento de la maduración 

de las buenas prácticas. 

111.3.1 OBJETIVO 

La Metodología de Gestión de Proyectos que se propone para eiiiFIIS tiene 

por objetivo crear un entorno propicio que permita a los participantes de un 

proyecto, gestionar adecuadamente los proyectos, apoyado por 
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herramientas de gestión, contribuyendo con el cumplimento de los objetivos 

estratégicos institucionales. 

Situadón 
planteada 

~ 
El 

Situación 
planteada 

~ 
~ 

[Proyecto 
elegido] 

< <gestion proyectos>> 
PMBOK 

< <gestion proyectos>> 
ISO 10006 

< <gestion de proyectos>> 
Prince2 

Figura 60. Metodología propuesta- parte1 

Fuente propia 

@ 
s Q 

@] 

Seguimiento y control 

[Proyecto 
termnadol 

[ITR] 

j procesos del PMBOK del PMI~ [! 
--- [!~ 

rnJ [IndicadOres] 

[Proyecto 
terminado] 

Figura 61. Metodología propuesta - parte2 

Fuente propia 
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111.3.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los 

grupos de procesos de gestión de proyectos de · inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre. 

La gestión de un proyecto tiene como objetivo fundamental gestionar la 

denominada "triple restricción" (alcance, tiempo y costo del proyecto) a la 

hora de gestionar los requisitos concurrentes del proyecto. La relación entre 

estos tres factores es que si cambiara cualquiera de ellos, se ve afectado por 

lo menos otro de los factores. 

Los proyectos de alta calidad entregan el producto, servicio o resultado 

requerido con el alcance solicitado, en el tiempo acordado y dentro del 

presupuesto. 

El concepto básico que todo administrador de proyectos debe de manejar es 

el referente al triángulo de administración de proyectos. Se trata de tener 

muy claro desde un principio cuál es el alcance del proyecto, el tiempo 

requerido y los recursos/presupuesto necesario para completarlo. 

Son los tres parámetros básicos con los que tendrá que lidiar el jefe de 

proyectos y que, al final, determinarán en gran medida si el proyecto fue o no 

exitoso. 
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Figura 62. Triple restricción de la gestión de proyectos 

Fuente propia 

111.3.3 CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los 

grupos de procesos de gestión de proyectos de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre. 

Para facilitar la comprensión del ciclo de vida un proceso y de un proyecto, 

los procesos dividen su ciclo de vida en etapas, donde cada etapa tiene un 

propósito en particular y generalmente un responsable principal del hito que 

marca el fin de cada etapa. 
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El ciclo de vida de la gestión del proyecto está definido como una serie de 

etapas que deben realizarse para desarrollar los entregables que satisfagan 

los objetivos y requerimientos del proyecto. 

El ciclo de vida de la Metodología de Gestión de Proyectos consta de 5 

etapas: 

)o> Inicio 

)o> Planificación 

)o> Ejecución 

)o> Seguimiento y Control 

)o> Cierre 

En el siguiente gráfico se describen las 5 etapas que constituyen el ciclo de 

vida de la gestión del proyecto. 
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Nivel 
de 
Actividad 

Figura 63. Ciclo de vida de la gestión de proyectos 

Fuente propia 

Inicio del 
Proyecto 

Planificación 

Ejecución 

Tiempo 
Fin del 

Proyecto 

Figura 64. Sobreposición de las etapas de la gestión de proyectos 

Fuente propia 
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111.3.3.1 Etapa de Inicio 

A. Ob¡etivo 

La etapa de inicio del proyecto tiene por objetivo definir la finalidad y 

objetivos del proyecto, definir cuáles son los entregables del proyecto y 

establecer el inicio formal del proyecto con su respectiva aprobación por 

parte de los participantes del proyecto. Designar al Jefe del Proyecto y al 

Equipo del Proyecto para que utilicen los recursos del instituto y puedan 

culminar con éxito el proyecto. 

B. Actividades 

Luego de culminar el proceso de evaluación, con proyectos debidamente 

seleccionados, priorizados e incorporados al plan anual de proyectos, se 

inician las actividades para dar inicio formal a un nuevo proyecto. 

En primer lugar se tiene que identificar cuál es el alcance del proyecto, es 

decir cuáles son los requerimientos a satisfacer en el proyecto. En base a 

esta información, podemos determinar cuántos recursos (personas, 

herramientas, presupuesto) necesitamos para poder desarrollarlo. Pero, esto 

dependerá del tiempo en el que se requiera completar el proyecto. Si 

tenemos disponibilidad de recursos, entonces podremos reducir el tiempo. Si 

no hay presión de tiempo entonces podremos disponer de menos personal y 

recursos para poderlo completar. 

Las actividades específicas de la etapa de inicio del proyecto, se muestran 

en el siguiente gráfico. 
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Proyectos 
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Elaboración del Acta de 
Constftución 

g.....-
del Proyecto 

8 Jefe del Proyecto 
elabcrnel/vj;;de 
Constitución del 

Proyecto S1 

( ETAPA DE INICiO J 

Aprob~clón del Acta de · 
Constitución , 

t 
Reuriión de Lanza mento 

/'--· .- " 
'El Jefe del Proyedo . 

convoce a retJ~Ión para ,, 
formalizar el Inicio del \ 

¡royecto ', 

,~) 
· ', Participantes del Proyedo, ' 

·,, ,. 

Figura 66. Actividades de la etapa de inicio 

Fuente propia 

a) Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 

El Jefe de Proyecto, elabora el Acta de Constitución del Proyecto, en la cual 

consigna la necesidad del negocio que debe ser satisfecha por el proyecto, 

expresando la problemática que pretende solucionar Gustificación del 

proyecto) y el cambio que se espera luego de terminado (objetivos del 

proyecto}. También, se establecen las restricciones y supuestos iniciales, así 

como, los recursos que la organización está dispuesta a invertir. 

Un supuesto es una condición, situación o estado del proyecto o de su 

entorno, que se asume como verdadera para la planificación. Por ejemplo, 

varios de los supuestos de un proyecto podrían ser: "La documentación del 
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proyecto será entregada en español", "Los usuarios saben usar MS-Excel", 

"Estará disponible para el proyecto un administrador de base de datos 

Oracle por Jo menos 8 horas semanales", etc. Es muy importante acordar y 

documentar los supuestos del proyecto. El Acta de Constitución del Proyecto 

("Project Charter'') es el mejor lugar para documentarlos. En el momento de 

la planificación del proyecto, se asumen estas afirmaciones como 

verdaderas y se procede a desarrollar el cronograma. 

b) Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 

El Jefe de Proyecto envía mediante el sistema u otro medio el documento a 

los Participantes del Proyecto, con la finalidad que sea revisado en un plazo 

determinado y se espera que éstos comuniquen las observaciones que 

crean convenientes a fin de llegar a una nueva versión de consenso. De no 

recibir observaciones en dicho plazo, se dará por entendido que el 

documento refleja la conformidad de quienes lo recibieron. 

La aprobación del Acta de Constitución del Proyecto se oficializa con la 

conformidad del Director Ejecutivo de Proyecto (Jefe del IIFIIS) quien 

mediante este documento autoriza formalmente el inicio del nuevo proyecto 

o una fase del mismo. 

e) Reunión de Lanzamiento del Proyecto 

El Jefe de Proyecto convoca a todos los Participantes del Proyecto con el fin 

de comunicarles oficialmente el inicio de las actividades del proyecto, 

proporcionándoles en forma sucinta una descripción del alcance, 
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cronograma, organización, roles y responsabilidades de cada uno de ellos 

(por persona, grupo o área). 

111.3.3.2 Etapa de Planificación 

A. Objetivo 

Esta etapa tiene por objetivo definir y refinar los objetivos, planificar el curso 

de acción requerido para lograr los objetivos de alcance, tiempo y costo del 

proyecto. En esta etapa se planifican los principales parámetros del proyecto 

(alcance, tiempo, costo, recursos, riesgos, comunicaciones y adquisiciones). 

B. Actividades 

El Plan de Gestión del Proyecto identifica y define el alcance del proyecto, el 

costo del proyecto , y detalla las actividades que se deben realizar para el 

éxito del proyecto. 

El Plan de Gestión del Proyecto es un documento formalmente aprobado por 

el Director Ejecutivo de Proyecto (Jefe del IIFIIS) que define cómo se 

ejecuta, supervisa y controla el nuevo proyecto o una nueva etapa de un 

proyecto anterior. 

Si el Jefe de Proyecto cuenta con flexibilidad en cuanto al alcance a cubrir, 

entonces puede reducir tiempos y/o recursos para el proyecto. 

Nuestro cliente en el proyecto nos ·puede restringir dos de los tres 

parámetros, pero. nunca los tres. Cuando se inicia un proyecto se puede dar 

a escoger 2 de 3: alcance, tiempo o costo. Si el cliente pretende imponer los 

3, la probabilidad de tener un proyecto exitoso será cercana a cero. 
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Para elaborar el plan de proyecto se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para recopilar los requerimientos del proyecto : 

1. Incluir a todos los involucrados en el proyecto. 

2. Si se omite este paso y se nos pasa el punto de vista o los 

requerimientos de algún involucrado en el proyecto, podemos tener 

graves omisiones en el proyecto y nos pueden ocasionar grandes 

problemas después ¿por qué incluir a los involucrados en el 

proyecto?, porque si no podemos tener grandes omisiones en el 

proyecto. 

3. Definir los requisitos independientes de la solución. 

4. Definir los requisitos en una forma cuantitativa. 

5. Es muy importante este punto, porque si decimos que un 

requerimiento de un sistema de software es "que el sistema sea 

rápido", eso no tiene ningún parámetro o forma de convertirlo en algo 

medible y se pueda verificar su implementación, tal vez podamos 

decir que el sistema tiene que responder en menos de 5 segundos. 

Otro ejemplo, es cuando alguien dice "quiero que el sistema sea fácil 

de usar", eso no nos da ningún parámetro para decir ya cumplimos 

con ese requisito, en ese caso tenemos que decir que a lo mejor para 

llegar a cualquier opción de software tenemos que dar a lo máximo 

tres clic o apretar cuatro botones o algo cuantitativo que si podamos 

medir. 
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6. Debemos definir los requisitos en una forma cuantitativa y no de una 

forma cualitativa. 

7. Una vez desarrollado el plan, se debería registrar la versión de dicho 

plan en el control de versiones correspondiente. Pues, es importante 

llevar un control de la evolución del plan. Recordemos que el plan 

está en constante cambio y evolución. 

Las actividades específicas de la etapa de planificación del proyecto, se 

muestran en el siguiente gráfico. 

Equipo del Proyecto 

8 Jefe del Proyec(o oon el 
Equipo de Trabajo elaboran 

el Plan de Gestión. 

( ETAPA DE PlANIFICACIÓN J 

!-------------~Aprobación del Plan de 
Gestión 

Figura 67. Actividades de la etapa de planificación 

Fuente propia 
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a) Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto 

El Jefe de Proyecto y el Equipo del Proyecto elaboran el documento Plan de 

Gestión del Proyecto para lo cual realizan las siguientes actividades 

específicas: 

> Definición del alcance del proyecto 

Desarrollar un enunciado detallado del alcance del proyecto por fases, 

mediante una estructura de desglose del trabajo (EDT) y un 

diccionario EDT, a fin de establecer una línea base de alcance. 

El alcance del proyecto es el trabajo que debe ser realizado para 

entregar el producto del proyecto con las funciones y características 

especificadas. El alcance del proyecto determina qué está y qué no 

está en el proyecto, y generalmente es definido en términos de 

entregables. Una función importantísima del Jefe de Proyecto en la 

fase de estructuración del proyecto es documentar y acordar el 

alcance del proyecto con todos los interesados del proyecto. 

> Desarrollo del cronograma de trabajo del proyecto 

Consiste en analizar las secuencias de las actividades, la duración de 

las actividades, los requisitos de los recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el cronograma del proyecto, a fin de establecer 

una línea base de tiempo. 

La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para 

asegurar la conclusión oportuna del proyecto. Pero antes de que se 

cree un cronograma de proyecto, el Jefe de Proyecto debe tener una 
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estructura del desglose del trabajo (EDT), una estimación del esfuerzo 

para cada tarea, y una lista del personal y su disponibilidad para cada 

actividad asignada. Se crea un cronograma ·usando un método de 

consenso sobre la estimación; la razón de esto es que un cronograma 

es en sí mismo una estimación. 

A continuación algunas recomendaciones para realizar la estimación 

del esfuerzo del proyecto. 

a) No se debe dar una estimación sin antes haber analizado 

tranquilamente todo el trabajo que implica. 

b) Incluir tiempo para realizar la estimación en el plan. 

e) Usar datos de proyectos anteriores. 

d) Estimación por consenso. 

e) Asigna niveles de complejidad a los casos de uso y asócialos con 

tiempos de acuerdo a tu experiencia (complejo, medio y simple) 

f) Granulariza al máximo nivel de detalle tus actividades del plan. 

g) No omitas tareas necesarias, básate en las plantillas de plan o en 

planes anteriores de proyectos exitosos. 

h) Confirma tu estimación con la opinión de otras personas (expertos) 

o comparándola contra alguna técnica como serfan Puntos de 

Función10 o Puntos de Casos de Uso11 (Utilizar la técnica de 

1
Q Puntos de función de casos de uso consiste en evaluar la complejidad de un sistema de 

software por medio de una técnica en la que se le asigna una cantidad de puntos de peso, 

que califican diferentes elementos que componen el sistema de software así como algunos 

actores del entorno, para obtener una aproximación del tiempo requerido y la cantidad de 
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puntos de casos de uso cuando se trabaje con el paradigma 

orientado a objetos y con un ciclo de vida iterativo-incremental}. 

i} Cuantifica el impacto que podrían tener los riesgos de tu proyecto. 

Cada miembro del equipo del proyecto debería de estimar el esfuerzo 

de sus actividades, desglosando dichas actividades a un nivel de 

granularidad tal que las actividades tengan un esfuerzo menor a 2 ó 3 

días, y que incluso puede ser de sólo unas pocas horas. 

Las estimaciones deben ser revisadas por el Jefe de Proyecto para 

validar que los tiempos sean razonables y realistas y que no falten 

actividades dentro del desglose del trabajo. 

;... Desarrollo del presupuesto del proyecto 

La Gestión del Presupuesto del Proyecto incluye los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

esfuerzo necesario para la implementación del mismo. 

http:l/es.wikipedia.org/wíkí/Puntos_ de_ caso_de_uso. 

,, El método utiliza los actores y casos de uso identificados para calcular el esfuerzo que 

costará desarrollarlos. A Jos casos de uso se les asigna una complejidad basada en 

transacciones, que son pares de pasos acción-usuario->respuesta-sistema de los 

escenarios de los casos de uso. A los actores se les asigna una complejidad basada en el 

tipo de actor, es decir, si son interfaces con usuarios o si son interfaces con otros sistemas 

(apio protocolo). También se utilizan factores de entorno y de complejidad técnica para 

afinar el resultado. http://es.wikipedía.orgfwiki/Puntos_ de_ caso_ de_ uso. 
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presupuesto y control de costos de forma que el proyecto se pueda 

completar dentro del presupuesto aprobado 12
. 

La estimación de costos del proyecto implica desarrollar una 

aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar 

cada una de las actividades contempladas en el cronograma, esto 

incluye, entre otros, la mano de obra, los materiales, Jos equipos, Jos 

servicios y las instalaciones, así como categorías especiales tales 

como una asignación por inflación o un coste por contingencia. Al 

hacer una aproximación de los costos, el estimador debe considerar 

incertidumbres significativas que pueden devenir en variaciones de las 

estimaciones, incluyendo los riesgos. 

En caso de estar disponibles y ser de aplicación a las condiciones de 

proyecto, pueden contrastarse las estimaciones de costo de 

experiencias pasadas. 

La preparación del presupuesto de costos consiste en sumar los 

costos estimados de las distintas actividades del cronograma para 

poder establecer una línea base de costo, que servirá para la 

supervisión del rendimiento del proyecto. 

Deben incluirse dentro del presupuesto las reservas para 

contingencias de gestión. Estas reservas son presupuestos 

destinados para cambios no planificados. 

12 Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) Tercera 

Edición, pág. 157 
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J> Planificación de los recursos humanos del proyecto 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los 

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

Consiste eri la planificación, adquisición y asignación de tareas y 

responsabilidades a los recursos humanos con relación a la 

elaboración de los entregables del proyecto. Documentar los roles 

dentro del proyecto y las relaciones de comunicación. 

La gestión de Recursos Humanos se ocupa (o debe ocuparse) de 

contribuir a un mejor presente, gestionando el desempeño y la 

satisfacción del personal y contribuir a un mejor futuro gestionando los 

flujos y stocks del talento y del conocimiento humano. 

Entender por qué se logran (o no) los resultados, comprender las 

causas, las barreras y las palancas comportamentales, culturales, 

organizacionales, ambientales y técnicas para asegurar la mejora del 

desempeño tanto a nivel individual como colectivo es uno de los 

primeros insumas para guiar la gestión. 

Existen diversos formatos para documentar los roles y las 

responsabilidades de los miembros del equipo. La mayoría de los 

formatos corresponde a uno de estos tipos: 

a. Jerárquico, que utiliza el organigrama tradicional para mostrar 

los cargos y las relaciones en un formato gráfico descendente. 
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la estructura de desglose de la organización (OBS), por sus 

siglas en ingles, es similar a la EDT, pero en lugar de estar 

ordenada según un desglose de los productos entregables del 

proyecto, está ordenada según los departamentos, las 

unidades o los equipos existentes de una organización. 

b. Diagramas basados en una matriz. Una matriz de asignación 

de responsabilidades (RAM) se usa para ilustrar las 

conexiones entre el trabajo que debe realizarse y los miembros 

del equipo del proyecto. 
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EDT/ ENTREGABLE 
DE EP JP LT AP 

1.0 Gestión del Proyecto 

1.1 Inicio del Proyecto 

1.1.1 Project Charter V V, A R V 
1.1.2 Scope Statem ent V V, A R V 
1.2 Planificación del Proyecto 

1.2.1 Plan del Proyecto V V, A R V p 

1.3 Ejecución del Proyecto 

1.3.1 Acta de Coordinación V V, A R V p 

1.4 Seguimiento y Control del Proyecto 

1.4.1 Informe de Estado del Proyecto V V, A R V p 

1.5 Cierre del Proyecto 

1.5.1 Informe de Cierre del Proyecto V V, A R V p 

2.0 Levantamiento de Información 

2.1 Análisis de la Situación Actual 

2.1 .1 Análisis de involucrados V V, A R V p 

2. 1.2 Análisis de problemas V V, A R V p 

2.2 Análisis de la Situación Deseada 

2.2.1 Análisis de objetivos V V, A R V p 

2.2.2 Análisis de alternativas V V, A R V p 

2.3 Formatos de Encuestas, Entrevistas y Cuestionarios V V, A R V p 

2.4 Log de Encuestas, Entrevistas y Cuestionarios V V, A R V p 

3.0 Procesamiento de la Información 

3.1 Reportes de la Información Procesada V V, A R V p 

4.0 Análisis de la Información y Preparación del Entregable 

4.1 Mapa de Procesos V V, A R V p 

Códigos de Responsabilidades: 

R = Responsable del entregable 

A = Aprueba el entregable 

Códigos de Roles del Equipo de 

Proyecto: 

P = Participa 

V= Revisa 

DE = Director Ejecutivo del Proyecto 

JP = Jefe del Proyecto 

EP =Ejecutivo del Proyecto 

AP = Analista de Procesos 

LT = Líder Técnico 

Tabla 37. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

Fuente propia 
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1\,) .... 
C.D 

No 

1 

2 

Perfil 

Requerido 

Analista de 

Procesos 

Secretaria 

Requisitos 
Funciones a Desempeftar 

~ Bachiller Ingeniero Industrial- Ingeniero 

Sistemas. 

- Mfnimo 2 años de experiencia en el 
Recopilar analizar - y 

modelamiento de procesos. 
información. 

- Manejo de herramientas Visio, BpWin, 
- Desarrollo, análisis, diseno 

Project, Office. 
e implementación de los 

- Conocimiento de la metodologra de 

gestión de proyectos PMBOK. 
procesos, normas, funciones 

y mapeo de procesos. 
- Persona dinámica, proactiva, con 

vocación de servicio capaz de trabajar en 
- Gestionar el proyecto . 

equipo y bajo presión; hábil en la sfntesis 

y análisis. 

- Estudios técnicos de secretariado. - Brindar apoyo en el 

- Excelente redacción y ortograffa. levantamiento de la 

- Manejo de office a nivel intermedio. información. 

- Persona dinámica, proactiva, con - Elaboración de informes. 

vocación de servicio capaz de trabajar en - Preparar y tratar la 

equipo y bajo presión. información 

adecuadamente. 

Fecha de Tiempo de 
Can t. Modalidad 

Ingreso Contratación 

Septiembre 
1 9 meses Planilla 

2008 

Septiembre 
1 7 meses Planilla 

2008 

-



Perfil 1 Funciones a Desempeftar 1 Cant. 1 Fecha de 1 tiempode 1 No Modalidad 
-4 Requerido Requisitos Ingreso Contratación 
S» a - Estudiante del svo a 1 O o ciclo de la 
i» 

carrera de ingeniarla industrial o sistémas. (A) 

!:10 - Experiencia m!nima de 6 meses en el - Recopilar y analizar 
'1J modelamiento de procesos. m información. 
::J Practicante - Manejo de herramientas Visio, BpWin, 
c.. 3 - Diagramar procesos. 1 1 1 Octubre 2008 1 3meses 1 Convenio 
CD profesional Projec~ Office. 

"TI o - Participar de las reuniones 
e o - Persona dinámica, proactiva, con 
CD ::J de trabajo. -~ ¡u vocación de servicio capaz de trabajar en 

~1 &t 
~ 'O equipo y bajo presión; hábil en la sfntesis 

a O• y análisis. 
'O ::J 
¡· c.. 

- Bachiller o Egresado de Ingeniarla de CD 

ro Sistemas. - Análisis y Modelamiento de o 
e: 

- M!nimo 1 ai'!o de experiencia en el Sistemas. (il 
o Analista 

modelamiento de sistemas con UML. - Programación de sistemas 1 
1 

C/) Noviembre 
1 1 ::T 4 Programado 2 6meses Planilla 

e: - Mfnimo 1 ano de experiencia como en Java. 2008 
3 r 
m Analista Programador. - Documentación de 
::J o - Conocimiento de Java, Spring, MVC, sistemas. 
C/) 

Java Script, Dreamweaver, HTML, JSP. 



a. Planificación de las compras y adquisiciones 

Comprenden los procesos necesarios para identificar qué comprar o 

adquirir, cuándo y cómo hacerlo. Se identifican los productos o 

paquetes de trabajo que pueden satisfacerse de mejor manera 

comprando o adquiriendo los productos o servicios fuera de la 

organización donde se ejecuta el proyecto. 

Las compras y adquisiciones que se hacen con dinero del estado 

tienen que tener especial cuidado porque son recursos escasos. 

};>- Planificación de los riesgos 

Se determinan qué riesgos podrían afectar al proyecto, se priorizan 

los riesgos, se analiza la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Se 

desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

Para hacer una gestión de riesgo el primer el paso que hay que dar 

es: 

a) Identificar el riesgo: Para identificar el riesgo se pueden utilizar 

estándares o guías para tomar la guía de que considerar como 

riesgo y que no. 

b) Análisis de riesgos: Analizar los riesgos nos puede llevar 

incluso a abrir un proyecto totalmente nuevo. Y ese análisis nos 

debe determinar el impacto . que va a tener en alcance, en 

tiempo, en costo y en calidad; por lo tanto analizarlo 

correctamente y de la mejor manera, con los alcances e 
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impactos correspondientes es muy importante. El análisis de 

riesgos evalúa los riesgos identificados para determinar la 

probabilidad de ocurrencia, el impacto del riesgo, el impacto 

acumulativo de múltiples riesgos y la prioridad de cada riesgo. 

e) Planificar la respuesta a los riesgos: El proceso de planificar la 

respuesta a los riesgos desarrolla opciones y determina 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Se abordan los riesgos 

en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades 

en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto, 

según sea necesario. 

d) Una de las salidas más importantes de este proceso es el plan 

de respuesta de riesgos, en el cual se documenta la estrategia 

de respuesta elegida para cada riesgo identificado, las 

acciones detalladas para implementar la estrategia y el 

responsable de dicha implementación. 

e) Control, monitoreo y gestión de todos Jos riesgos: Puede pasar 

que un riesgo que planeamos no se convierte en un evento; sin 

embargo el riesgo una vez que transcurre el proyecto 

desaparece y aparecen otros nuevos; entonces es un proceso 

constante de identificación, análisis y evaluación y monitoreo 

de los riesgos. Por lo tanto hay que estar muy pendientes hacia 
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todos los riesgos que puedan ocurrir no solo al inicio del 

proyecto sino durante todo el ciclo de vida, del proyecto. 

No nos limitemos en hacer la lista de riesgos que nos van a afectar 

el proyecto, también debemos analizarlos, planearlos y 

gobernarlos. 

Se puede utilizar la Matriz de Probabilidad de Impacto, dicha 

matriz específica combinaciones de probabilidad e impacto que 

llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, 

moderada o alta. Pueden usarse términos descriptivos o valores 

numéricos, dependiendo de la preferencia de la organización. 

A continuación se presenta un ejemplo sobre planificación de 

riesgos: 
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Código Estimación 
Entregables Objetivo Estimación Probabilidad Tipo de 

del Descripción del Riesgo Trigger de 
Afectados Afectado de Impacto xlmpacto Riesgo 

Riesgo Probabilidad 

Alcance 

Falta de apoyo y 
Cumplimiento 

Tiempo 0.20 0.06 
con los Todo el 0.3 

R001 Compromiso Costo BAJO 
requerimientos Proyecto 

de la Alta Dirección 
del proyecto 

Calidad 

Total Probabilidad x Impacto 0.06 

N 2.0 Alcance 0.20 0.06 
~ 

Ausencia en las 
Levantamiento Tiempo 0.20 0.06 

No disponibilidad de 0.3 
de Información Costo 

tiempo y/o ausencia de reuniones de 
R002 3.0 Calidad MODERADO 

interés por parte del coordinación y 
Procesamiento 

· personal entrevistas 
de la Total Probabilidad x Impacto 0.12 

: 
Información .. 

" Resultados de 
Expectativas muy altas Todo el 

R003. encuestas y 0.5 Alcance 0.20 0.10 ALTO 
.. de los stakeholders Proyecto 

entrevistas 
· . . . 



Código Estimación 
Entregables Objetivo Estimación Probabilidad Tipo de 

del Descripción del Riesgo Trigger de 
Afectados Afectado de Impacto xlmpacto Riesgo 

Riesgo Probabilidad 

Dado que se requiere Alcance 0.20 0.10 

Mapear los Procesos de Cumplimiento Tiempo 0.40 0.20 ' 

0.3 
Negocio, se necesitará con los Todo el Costo 0.40 0.20 R004 ALTO 
destacar personal a requerimientos Proyecto Calidad 

~ 

tiempo completo y del proyecto 
¡ 

parcial 
Total Probabilidad x Impacto 0.50 

1.0 Gestión de Alcance 

Metodologfa de trabajo 
Resultado se 

Proyectos 
0.1 

Tiempo 

R005 inadecuada para el 2.0 Costo MUY BAJO 
encuestas 

desarrollo del proyecto Levantamiento Calidad 0.30 0.03 

de Información Total Probabilidad x Impacto 0.03 .. 

Conversaciones 
.. 

Solicitud de adicionales o consultas - Todo el 
ROO&. no contemplados en el informales. 0.2 Alcance MUY BAJO 

alcance Resultados de 
Proyecto 

las encuestas 
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Código 
Descripción del Entregables 

Prob.por 
Tipo de Responsable Respuestas Tipo de Respons. de la Fecha Plan de 

del 
Riesgo 

Trigger 
Afectados 

Impacto 
Riesgo del Riesgo Planificadas Respuesta Respuesta Planificada Contingencia 

Riesgo Total 

1. Coordinación 

contilua con los M ligar 
Acción 

JH 
Continua 1. AnáUsls de Resultados de 

stakeholders 
Expectativas muy aniilisis de 

Todo el 
stakeholders 

R003 aftas de los involucrados, 0.50 ALTO 08/JH 2. Solicitar 2.Reprogramaci 
Proyecto Al filaliZar 

stakeholders encuestas y feedback de los 
cada 

ón del 

entrevistas stakeholders Mitigar JH cronograma 
entrevista o 

mediante 
reunión 

encuestas 

Dado que se 

~ 

requiere Mapear 1. Contratación 
Mitigar JH Setiembre 

los Procesos de CumpHmlento de personal 2008 

Negocio, se con los Todo el 
1. Reprogramaci 

R004 0.5 ALTO 08/JH ón del 
neceslará requerirrientos Proyecto 2. Llrritar el 
destacar personal del proyecto Setiembre 

cronograma 
alcance del Evitar JH 

a tle mpo completo 2008 
proyecto 

y parcial 

1.Programar con 
Durante la 

2.0 
tiempo el 

elaboración 
cronograma de Mitigar JH 

No disponibilidad levantamiento del 1. Analizar 
Ausencia en las entrevistas y 

de tiempo yfo de Información cronograma causas 
reuniones de 0.12 

MODERA 
RAIOB 

reuniones 
R002 ausencia de 3.0 2. Tomar 

coordinación y DO 2.Comunlcación 
. interés por parte Procesamiento acciones 

entrevistas y coordinación 
del personal de la Acción correctivas 

lnfannación 
informal con los Mitigar OB 

continua 
stakeholders 



Código 
Descripción del Entregables 

Prob.por 
Tipo de Responsable Respuestas Tipo de Respons. de la Fecha Plan de 

del 
Riesgo 

Trigger 
Afectados 

Impacto 
Riesgo del Riesgo Planificadas Respuesta Respuesta Planificada Contingencia 

Riesgo Total 

1. comunicación 
1. Analizar 

cumplimiento y coordinación 
causas 

Falta de apoyo y 
2. Evaluar 

Compromiso con los Todo el forma 1 con el Acción 
R001 0.08 BAJO RAIOB M ligar JH s~uación 

de la Ala requerimientos Proyecto Sponsory Continua 

Dirección del proyecto Ejecutivo del 
2. Tornar 

Proyecto 
acciones 

correctivas 

~ 

~ 

1. Programar Durante la 

1.4.1 lnfonnes con tiempo la elaboración 
1. Analizar 

Milgar JH causas 
Desaprobación de 

Conversaciones 
de Estado del elaboración de del 

2. Tomar 

R007 
los Informes 

o consultas 
Proyecto 

0.08 BAJO JH 
los informes cronograma 

acciones 
mensuales o 

informales 
1.5.1 lnfonne 2. Presentar 

Una semana correctivas 
infonne final de Cierre del borrador antes 

Proyecto 
Evitar JH antes de la 3. Monitorear 

de emitir versión 
fecha lfmite resutados 

mal 

1. Solicitar 
Al final2ar 

feedback de los 
cada 

participantes Miigar JH 
entrevista o 

f.o Gestión de 
mediante 

Metodologfa de reunión 1. Evaluar 

trabajo Proyectos 
encuestas 

necesidades 
Resultado se MUY 2. Comunicación 

ROO~ Inadecuada para 2.0 0.03 JH 2.Tomar 
encuestas BAJO y coordilación 

el desarroUo del Levantamiento acciones 
-~ ·- " infonnal con los 

proyecto de Información Acción correctivas 
stakeholders Mitigar OB 

continua 
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)- Planificación de las comunicaciones 

Determina las necesidades de información y comunicación de los 

interesados en el proyecto. Lo cual significa que se establece qué 

información debe compartirse, a quiénes debe ser distribuida, cómo 

será distribuida y en qué forma llegará tal información. 

La comunicación puede concretar o deshacer proyectos. Los jefes de 

proyectos tienen la gran responsabilidad de construir modelos de 

comunicación sólida que ayude, como instrumento para tener 

información clara, concisa y oportuna para atender las metas, 

expectativas, tareas, revisiones, retroalimentación y el asesoramiento 

requerido durante el ciclo del proyecto para promover el éxito y la 

transparencia en el proyecto. 

Se debería tener un plan de comunicación para manejar la 

comunicación de proyectos. 

El objetivo de un plan de comunicación debe ser: 

a) Proporcionar comunicación precisa y concisa 

b) Involucrar a todos los stakeholders (interesados) necesarios y 

mantener contacto regularmente para mantener transparencia 

durante todas las transacciones. 

e) Tener canales claros de comunicación con roles y 

responsabilidades bien definidas. 
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d) Facilitar revisiones y retroalimentación de las entregas de 

proyectos y el rendimiento del proyecto ya sea interna o 

externamente. 

e) Aclarar dudas, superar desafíos y prevenir riesgos que afecten 

al proyecto 

f) Crear una relación de confianza entre las partes. 

g) Entrenar, motivar y asesorar los equipos del proyecto. 

El proceso de gestión de la información e interesados implica poner la 

información necesaria a disposición de los interesados en el proyecto 

de manera oportuna, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo 

polémicas con ellos. 

Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de 

que el proyecto no se desvíe de su curso debido a conflictos sin 

resolver, mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma 

sinérgica y limita las interrupciones durante el proyecto. 

Los Jefes de Proyectos deberían darse cuenta de que el motivo es 

incluir toda la información y personas necesarias y que el lema es 

proporcionar comunicación honesta y oportuna acerca del proyecto. El 

tener un enfoque hacia la gente y el proceso es importante para hacer 

efectiva la comunicación. 
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Responsable Metodologia o Frecuencia de 
Código de 

Información Contenido Formato Grupo RéCeptor Elemento 
de Comunicar Tecnologta Com unicac:ión 

WBS 

Daos y comunicación Sponsor, Ejecutivo 
Documento digital 

Iniciación del Project Coordinador (WORD, PDF) vra 1.1.1 Project 
sobre la iniciación del del proyecto y Una sola vez 

Proyecto Charter del Proyecto correo electrónico e Charter 
proyecto usuarios 

impreso 

~ 

Datos preliminares Sponsor, Ejecutivo 
Documento digital 

Iniciación del S cope Coordinador (WORD, PDF) vra 1.2.1.1 Scope 
sobre el alcance del del proyecto y Unasolavez 

Proyecto Statement del Proyecto correo electrónico e Statement 
proyecto usuarios 

impreso 

w Planificación detallada 

del proyecto: Alcance, 
Sponsor, Ejecutivo 

Documento digital 

Planificación Tiempo, Costo, Plan de Coordinador (WORD, PDF) vfa 1.2.1 Plan de 
del proyecto y Una sola vez 

del Proyecto calidad, RRHH, Proyecto del Proyecto correo electrónico e Proyecto 
usuarios 

Comunicaciones y impreso 

Riesgos 

Estado actual, 

Sponsor, Ejecutivo 
1.4.2 

Progreso, Pronostico 
Estado del Informe de Coordinador Informes de 

de Tiempo y Costo, del proyecto y Documento impreso Mensual 
Proyecto Estado del Proyecto estados del 

Problemas y usuarios 

Pendientes 
Proyecto 
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Información detallada Sponsor, Ejecutivo 
Documento digital 

1.3.1 Actas 
Coordinación Acta de Coordinador (WORD, PDF) vra 

de las reuniones de del proyecto y Semanal de 
del Proyecto Coordinac. del Proyecto correo electrónico e 

coordinación semanal usuarios Coordinación 
impreso 

Datos y comunicación Sponsor, Ejecutivo 
Documento digital 

1.5.1 Informe 
Cierre del Cierre del Coordinador (WORD, PDF) vra 

sobre el cierre del del proyecto y Una sola vez de Cierre del 
Proyecto Proyecto del Proyecto correo electrónico e 

proyecto usuarios Proyecto 
impreso 
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Guía para eventos de comunicación 

Guías para reuniones 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora y - lugar con los 

participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 

facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los 

métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el 

proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los 

resultados de la reunión). 

6. Se debe terminar puntuaL 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los 

participantes (previa revisión por parte de ellos). 

Guías para correo electrónico 

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
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1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto, Comité de 

Gestión y Usuarios deberán ser enviados por el Jefe de Proyecto 

con copia al Director Ejecutivo de Proyecto, para establecer una 

sola vía formal de comunicación. 

2. Los enviados por los Usuarios y recibidos por cualquier persona 

del Equipo det Proyecto deberán ser copiados al Jefe del 

Proyecto y el Director Ejecutivo de Proyecto (si es que éstos no 

han sido considerados en el reparto), para que todas las 

comunicaciones con los Usuarios estén en conocimiento de los 

responsables del Proyecto. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, 

deberán ser copiados a una lista de correo (creada por el Jefe de 

Proyecto) que contiene las direcciones de los miembros, para 

que todos estén permanentemente informados de lo que sucede 

en el proyecto. 

b) Aprobación del Plan de Gestión del Proyecto 

El Jefe de Proyecto envía mediante el sistema u otro medio el documento a 

los Participantes del Proyecto con la finalidad de que sea revisado en un 

plazo determinado y se espera que éstos comuniquen las observaciones que 

crean convenientes a fin de llegar a una nueva versión de consenso. De no 

recibir observaciones en dicho plazo, se dará por entendido que el 

documento refleja la conformidad de quienes lo recibieron. 
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La aprobación del documento se oficializa con la conformidad del Director 

Ejecutivo de Proyecto y sirve para comprometer a todos los Participantes del 

Proyecto a culminar con éxito el Proyecto. 

Cambios al Plan de Gestión del Proyecto 

Una vez aprobado el Plan de Gestión del Proyecto (el cual es susceptible de 

cambios}, como consecuencia de una Solicitud de Cambio Aprobada, el Plan 

de Gestión del Proyecto puede ser sujeto de modificaciones en términos de 

alcance, tiempo, y/o costos del proyecto. 

También es posible modificar el Plan de Gestión del Proyecto sin necesidad 

1 

de modificar las líneas base del proyecto, como por ejemplo la reasignación 

de responsables a las tareas del proyecto. Este tipo de cambios puede ser 

realizado directamente por el Jefe de Proyecto. 

111.3.3.3 Etapa de Ejecución 

A. Objetivo 

Gestionar las actividades necesarias para completar el trabajo definido en el 

Plan de Gestión del Proyecto a fin de cumplir con los requerimientos del 

proyecto y satisfacer a los interesados del proyecto. 

B. Actividades 

En esta etapa se ejecuta el trabajo planificado en el plan de gestión del 

proyecto. 
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El Jefe de Proyecto debe de reunirse con cierta frecuencia planeada (por 

ejemplo una vez a la semana) con los miembros del equipo para comparar 

los avances contra lo planeado, identificar problemas que pudieran poner en 

riesgo el proyecto y planear las acciones correctivas necesarias para 

garantizar el éxito del proyecto. 

Las actividades específicas de la etapa de ejecución del proyecto, se 

muestran en el siguiente gráfico. 
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Figura 68. Actividades de la etapa de ejecución 
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a) Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

El Jefe de Proyecto convoca a reuniones periódicas con la finalidad de dirigir 

y gestionar la ejecución del proyecto con relación a los términos establecidos 

en el plan de gestión del proyecto. 

Luego de efectuarse las reuniones de gestión se deja constancia de los 

acuerdos y conclusiones en el Acta de Coordinación del Proyecto. 

Esta actividad es necesaria para dirigir las diversas interfaces técnicas y de 

la organización que existen en el proyecto, a fin de ejecutar el trabajo 

definido en el plan de gestión del proyecto. Como parte de la ejecución del 

proyecto y entrada al proceso de informar el estado del proyecto, se recoge 

información sobre el estado de los productos entregables y sobre qué trabajo 

se ha realizado. 

b) Distribución de la información 

El Jefe de Proyecto distribuye la información a los participantes de las 

reuniones y demás involucrados, según lo definido en el plan de 

comunicaciones del proyecto (documento incluido en el plan de gestión del 

proyecto). 
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111.3.3.4 Etapa de Seguimiento y Control 

A. Objetivo 

la etapa de seguimiento y control del proyecto tiene por objetivo medir y 

supervisar regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones 

respecto al plan de gestión del proyecto, de tal forma que se puedan 

identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar las medidas 

correctivas, cuando sea necesario para controlar la ejecución del proyecto. 

B. Actividades 

Para contar con un proyecto exitoso es indispensable mantener un control o 

seguimiento a todos los parámetros básicos del proyecto: 

> Alcance: Cantidad y Estado de los requerimientos, número de 

cambios 

> Tiempo: Cumplimiento de las fechas y retrasos contra lo planeado. 

> Costo: Comparar los costos reales con los planeados. 

> Progreso: Comparar el avance real con el planeado, desviación de 

fechas. 

> Calidad. Defectos, resultados de pruebas y revisiones, ritmo en que 

se han encontrado y corregido los errores 

> Riesgos. Cantidad de riesgos, y el tiempo en los que se han 

solucionado. 

El Jefe de Proyecto envía o presenta en una reunión el informe de estado 

del proyecto al Director responsable con información como la anteriormente 
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mencionada. En dichas reuniones deben de revisarse los planes, los cuales 

deben de actualizarse y en caso necesario realizar las correcciones 

necesarias para corregir cualquier desviación. 

Las actividades específicas de la etapa de seguimiento y control del 

proyecto, se muestran en el siguiente gráfico. 

(ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL] 
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................ del¡!'!"yecto ·~ Equipo del Proyecto 

~ El Jefe del Proyecto ', El Equipo del Proyecto ; 
elaixlra Informe de Estndo · .. registra control serrana! · 

del Proyeoto de horas Y av.mce 

-----. • 
-

i'EJ'
1

i-~- EIJe!adeiProyecto,analizael 
, C<ml•doGc$0<r\ átl .' Informo de estado del proyecto, 
' - j respecto a lo panificado 

'¡ 1 El Jefe del Proyecto convocará al 
Conité de Gestión del Proyecto a una 

reunión de gestión en donde se 
evaluara la soñcitud de cambio 

Nuevos 
Requerimientos · 

"" 
.) 

, Participantes 1 
del Proyecto ' 

Figura 69. Actividades de la etapa de seguimiento y control 

Fuente propia 

a} Elaboración del Informe de Estado del proyecto 

La elaboración del Informe de Estado del proyecto, comprende las siguientes 

actividades específicas: 
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» Registro de información de avance del proyecto 

El Equipo del Proyecto registra semanalmente la información del 

estado de avance de las tareas asignadas y del esfuerzo realizado. El 

ingreso de la información se realiza en el formato Control semanal de 

horas y avance del anexo 1 y es remitido el primer día útil de cada 

semana por medio del sistema al Jefe del Proyecto. 

En el informe semanal de avance, los miembros del Equipo del 

Proyecto informan las horas de trabajo por cada entregable trabajado. 

Asimismo, se informa el avance real del entregable. 

» Elaboración del Informe de Estado 

El Jefe del Proyecto, consolida la información recibida de los 

miembros del Equipo del Proyecto y la registra como avance real del 

proyecto en el cronograma base, con lo cual se realiza el análisis de 

valor ganado usando la herramienta Ms Project. Con esta información 

el Jefe del Proyecto elabora el Informe de Estado del Proyecto. 

Para la elaboración del Informe de Cierre del Proyecto es necesario 

disponer del informe/informes de estado del proyecto, donde se 

precise que Jos entregables han sido terminados y aceptados o el 

proyecto ha sido cancelado. 

El Jefe del Proyecto registra el Informe de Estado del proyecto en el 

repositorio asignado especialmente para almacenar información de 

los proyectos, que a la postre servirá para la Gestión del 
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Conocimiento; y comunica a todos los interesados del proyecto de 

acuerdo al plan de comunicaciones. 

b) Control integrado de cambios 

Esta actividad se realiza a lo largo de todo el proyecto, desde su inicio hasta 

su cierre. 

El control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se 

desarrollan exactamente acorde con el plan de gestión del proyecto. El plan 

de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y otros 

productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión 

cuidadosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos. 

La actividad de Control Integrado de Cambios incluye las siguientes 

actividades específicas: 

)' Análisis de variaciones 

El Jefe del Proyecto analiza el Informe de Estado del proyecto, 

compara el informe con lo planificado para encaminar el proyecto de 

modo que se encuentre en los parámetros establecidos en la línea 

base del proyecto y evalúa si es necesario realizar cambios. 

De requerirse la Solicitud de Cambio, el Jefe del Proyecto procede a 

formalizar la Solicitud de Cambio, y en caso de no requerirse la 
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Solicitud de Cambio se procederá a aprobar las acciones correctivas y 

acciones preventivas necesarias a fin de encaminar el proyecto. 

» Elaboración del requerimiento de cambio 

En esta actividad hay dos fuentes de entrada: Análisis de Variaciones 

y los nuevos requerimientos de los interesados. 

Cualquier Participante del Proyecto puede solicitar alguna 

modificación o nuevos requerimientos que consideren necesarios 

mediante una Solicitud de Cambio dirigida al Jefe del Proyecto. 

los cambios pueden clasificarse en aquellos que modifican las líneas 

bases del proyecto y aquellos que no la modifican. En ambos casos 

se debe registrar formalmente la Solicitud de Cambio. 

El Jefe de Proyecto revisa las solicitudes de cambio y evalúa su 

impacto con respecto al alcance, el tiempo y costo del proyecto, dicho 

análisis es registrado, de manera adicional, como parte de la 

información de la Solicitud de Cambio. 

» Evaluación del requerimiento de cambio 

El Jefe de Proyecto convocará al Comité de Gestión de Proyecto a 

una reunión de gestión en donde se evaluará la Solicitud de Cambio. 

En la reunión de gestión se determina si se acepta o rechaza el 

cambio. 
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El Jefe de Proyecto informa el resultado de la evaluación de la 

Solicitud de Cambio a la persona que solicitó el cambio y a los 

Participantes del Proyecto. 

Con el fin de atender los cambios aprobados, el Jefe de Proyecto 

retorna a la etapa de planificación del proyecto para realizar los 

cambios aprobados. 

111.3.3.5 Etapa de Cierre 

A. Obietivo 

Registrar y formalizar el cierre o término del proyecto. 

B. Actividades 

La etapa de cierre del proyecto tiene por objetivo finalizar formalmente un 

proyecto, entregar el producto terminado a terceros o cerrar un proyecto 

cancelado. 

Si se da por finalizado un proyecto antes de completarlo es necesario 

investigar y documentar las razones por las cuales se realizaron ciertas 

acciones. 

Las actividades específicas de la etapa de cierre del proyecto, se muestran 

en el siguiente gráfico. 

245 



-·· 
S Jefe del Proyecto convoca a todos 
los Participantes 001 Proyecto con el 
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Figura 70. Actividades de la etapa de cierre 

a) Elaboración del Informe de Cierre del Proyecto 

Una vez terminados todos los entregables planificados, el Jefe del Proyecto 

elabora el Informe de Cierre del Proyecto, utilizando el formato F6, para ello 

requiere el(los) informe(s) de estado del proyecto, donde se precise la 

información de entregables terminados y aceptados o el proyecto cancelado. 

b) Aprobación del cierre del proyecto 

El Jefe de Proyecto convoca a una reunión de gestión para cerrar 

formalmente el proyecto, para lo cual utiliza el Informe de Cierre. del 

Proyecto, mediante el cual se deja constancia de la entre1~a final y 

aceptación por parte del líder Usuario del producto, servicio o resultado final 

que el proyecto estaba autorizado a producir. 
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El Director Ejecutivo del Proyecto es quien aprueba el documento. El Informe 

de Cierre debe ser enviado a todos los Interesados del proyecto (quienes 

fueron informados al inicio del proyecto). 

e) Reunión de cierre del proyecto 

El Jefe de Proyecto convoca a todos los Participantes del Proyecto con el fin 

de exponer los resultados del proyecto y formalizar el cierre del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

IV.1 SELECCION DE LA HERRAMIENTA DE COMPUTO 

IV.1.1 CRITERIOS DE SELECCION 

Para realizar la comparación, de las alternativas de clientes de cómputo, se 

decidió utilizar una serie de diversos criterios, cada uno con un valor posible 

por cada criterio. 

[Sistema 
SCAPJ d] . . 

[Criterios · 
de 

selección] 

rg, 
S-

[Otros sistemas] 

Figura 71. Esquema de selección del sistema SCAP frente a otros 

Fuente propia 
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Para realizar la comparación entre softwares utilizamos ciertos criterios que 

corresponden a los usados, normalmente, para medir la calidad de un 

software13. Estos son: 

1. Funcionalidad: Conjunto de requisitos relacionados a la existencia de 

las capacidades de un software. 

• Pertenencia: existencia de funciones apropiadas para las tareas 

especificadas. 

• Precisión: capacidad de entregar resultados correctos o con un 

grado de error acotado. 

• lnteroperabilidad: habilidad de interactuar con determinados 

sistemas. 

• Adherencia: compatibilidad con estándares, convenciones o 

regulaciones. 

• Seguridad: habilidad de prevenir el uso no autorizado, tanto 

intencional como accidental, de programas y datos. 

2. Confiabilidad: Capacidad de mantener un nivel adecuado de servicio, 

bajo ciertas condiciones y por cierto tiempo. 

• Madurez: atributos relacionados con la frecuencia de faltas por 

errores del software. 

13 Fuente: Curso "Administración de la Calidad de Software 1 (ST254U)" de la carrera 

dictado en el ciclo 2005-1 por el lng. Cesar Chavarri Arias. 
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• Tolerancia a fallas: habilidad de funcionar aún después de ciertas 

fallas. 

• Recuperabilidad: capacidad, tiempo y costo para restablecer un nivel 

de servicio y recuperar datos después de una falla. 

3. Usabilidad: Atributos o requisitos relacionados con el esfuerzo y la 

evaluación del uso realizado por los usuarios. 

• Entendibilidad: posibilidad que los usuarios reconozcan los 

conceptos y su aplicabilidad 

• Aprendibilidad: esfuerzo necesario para adquirir un determinado 

nivel de destreza 

• Operabilidad: esfuerzo necesario para operar y controlar la 

operación del software. 

• Agrado de uso: evaluación subjetiva hecha por los usuarios. 

4. Mantenibilidad: Atributos o requisitos relacionados con el esfuerzo 

necesario para hacer modificaciones. 

• Análisis: esfuerzo de diagnosticar deficiencias o causas de fallas o 

de identificar las partes a modificar. 

• Cambio: esfuerzo para hacer un cambio. 

• Estabilidad: riesgo de efectos inesperados por realizar un cambio. 

• Desmotrabilidad: esfuerzo de comprobar o validar la corrección. 
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5. Portabilidad: Habilidad del software. de ser transferido de un ambiente a 

otro de ejecución. 

• Adaptabilidad: capacidad de adaptarse a otros ambientes usando los 

medios del software. 

• Instalación: esfuerzo de instalación en un determinado ambiente. 

• Adecuación: adherencia de estándares o convenciones de 

portabilidad. 

• Reemplazo: posibilidad de ser usado en lugar de otro software, en el 

ambiente del otro. 

6. Eficiencia: Relación entre el nivel de rendimiento y la cantidad de 

recursos usados bajo ciertas condiciones. 

• Uso del tiempo: requisitos relacionados con el tiempo de respuesta, 

tiempo de procesamiento o tasas de servicio. 

• Uso de recursos: cantidad de recursos, duración del uso. 

IV.1.2 SELECCION DE UNA ALTERNATIVA 

A continuación mostramos un cuadro donde comparamos el software SCAP 

con 2 softwares similares como son el Ms Project 2003 (de Microsoft) y el B

kin Project Monitor (de 8-kin). A cada criterio lo clasificamos con las 

categorías: Alto (3 puntos), medio (2 puntos), bajo (1 punto) o ninguno (O 

puntos). 
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B-kin Project 
Funcionalidad SCAP MSPROJECT 2003 

Monitor 

1. Funcionalidad 

Alto, porque tiene todo 
Media, porque 

Alta, porque tiene tiene una cantidad 
Pertenencia lo principal para 

diversas opciones. aceptable de 
manejar un proyecto. 

opciones. 

Alta. Los cálculos son Alta. Los cálculos son Alta. Los cálculos 
Precisión 

precisos. precisos. son precisos. 

Alta. Se 

complementa con 

B-kin Content .. 

Media. Con el 
Manager y B-kin 

lnteroperabilidad Baja. Con el Ms Excel Web Galleries. 
WBSChart Pro 4.4 

Exporta datos a 

Ms Project y Ms 

Excel 

Alta. Basado en el Media. Basado a 
Adherencia Baja. No precisa. 

estándar PMBOK medias en el PMBOK 

Medio, porque 

Alta, porque tiene logueo Baja. Cualquiera puede tiene logueo de 

Seguridad de usuarios y estable entrar y modificar los usuarios, pero no 

perfiles de usuarios. datos. maneja perfiles de 

usuario. 

2. Confiabilidad 

Media, porque 

Baja, porque es nuevo Alta, porque tiene tiene un tiempo 
Madurez 

todavía. tiempo en el mercado. corto en el 

mercado. 

Baja, porque un error Alta, porque 
Tolerancia a Alta, porque trabaja con 

también maneja suele cerrar la 
fallas transacciones. 

aplicación. transacciones. 

Alta, porque solo hay 
Alta, también hay Alta, hay que volver 

Recuperabilidad 
que reiniciar el servidor 

abrir el programa luego que reiniciar el 
de aplicaciones luego de 

de una falla. servidor. 
una falla grave. 
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Funcionalidad SCAP 
B-kin Project 

MSPROJECT 2003 
Monitor 

3. Usabilidad 
--

'' Alta, porque los nombre Media, porque tiene Alta, porque tiene ·,.., 

Entendibilidad_ 
•" 

de las opciones son muchas opciones y no_ opciones 
' ' 

sencillas. son tan intuitivas. sencillas. 
' 

".' Alta, porque no 
Bajo, porque· es 

,, Alta, porque se puede cuesta mucho 

Aprendibili~ad 
necesario llevar un 

aprender en poco tiempo 
CUI"$0 para aprender a 

trabajar aprender 

el funcionamiento. como funcionan 
', usarlo correctamente. 

las opciones. 

Alta, porque a 
1 Alta, porque a todas las Alta, porque a todas 

~perabilid~d opciones pueden opciones ingresan 
todas opciones se 

se se 
·, .. ingresar fácilmente. normalmente. 

ingresan 

normalmente. 
'"""" 

'' Medio, tiene 
''.. ~ . 

Medio, pero puede ser Alto, porque es uno de buena 
Agrado de, uso 

mejorado. Jos más usados presentación y es 
'' 

amigable. 

4. Mantenibilidad 

Atta, porque el sistema 
Ninguno. Es 

Análisis· tiene una arquitectura en Ninguno. Es propietario 
'' propietario 

" 
capas. 

_,, , Alta, porque el sistema 

está basado en un Ninguno. Es 
Cambio Ninguno. Es propietario 
' ' ,, dominio que puede propie~ario 

" '. 
modificarse. 

·''• Alta, porque sus 
Ninguno. Es 

Estabilidad- cambios normalmente Ninguno. Es propietario 

no generan otro efectos. 
propietario -

' ' 

' ,_ ·"' Alta, porque la 

corrección se lo puede Ninguno. Es 
-Demostrabilidad Ninguno. Es propietario 

-' validar inmediatamente y propietario 
' ' 

víaweb. 

5. Portabilidad ., 

Baja, porque solo es Alta, porque es 
Adaptabilidad . Alta, porque es Online 

para Windows. Online 
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Funcionalidad SCAP 
B·kin Project 

MSPROJECT 2003 
Monitor 

Media, porque si se Alta, porque el 
Alta, porque el cliente no 

Instalación instala y no es difícil cliente no lo tiene 
lo tiene que instalar. 

hacerlo. que instalar. 

Alta, porque no requiere Baja, el formato de su Alta, porque no 

de archivos de trabajo. archivo de trabajo requiere de 
Adecuación 

Los datos se guardan en (.mpp) no es un archivos de 

· Base de datos. estándar. trabajo. 

Alta, porque puede 
Alta, porque 

Alto, porque puede puede funcionar 

Reemplazo funcionar en paralelo a 
funcionar en paralelo a 

en paralelo a otro 
otro software de su 

· otro software de su tipo. software de su 
tipo. 

tipo 

6 •. Eficiencia 

Medio, porque depende Medio, porque 

Uso del tiemp() de la velocidad del Alto, porque es rápido. depende del 

servidor. servidor. 

Alto, porque el cliente no 
Alto, el 

necesita muchos Medio, porque necesita 
porque 

cliente no necesita 
· Uso de. recursos recursos tal como mas memoria y espacio 

una maquina de 
memoria o espacio en en disco. 

muchos recursos. 
disco. 

Tabla 43. Comparación del software SCAP con otros softwares similares. 

Fuente propia 

Ahora procedemos a tabular los datos de la tabla anterior con sus 

respectivos puntajes. A cada criterio le hemos establecido unos ciertos 

pesos del 1 al 5 que fueron escogidos por el Director del Instituto de 

Investigación. Los valores totales fueron hallados usando un promedio 

ponderado simple. 
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Comparación Ms B·kin 

de softwares Project Project 
Peso SCAP 2003 monitor 

1. Funcionalidad 5 13 11 13 
Pertenencia .3 3 2 
Precisión 3 3 3 
lnterooerabilidad 1 2 3 
Adherencia 3 2 3 
Seguridad 3 1 2 
2. Confiabilidad 3 7 7 .,.:a 
Madurez 1 3 2 
Tolerancia a fallas 3 1 3 
Recuperabilidad 3 3 3 
3. Usabilidad 4 11 9 11 
Entendibilidad 3 2 3 
Aprendibilidad 3 1 3 
Operabilidad 3 3 3 
Agrado de uso 2 3 2 
4. Mantenibilidad 5 12 o :0 
Análisis· 3 o o 
Cambio 3 o o 
Estabilidad 3 o o 
Demostrabilidad 3 o o 
s: Portabilidad 2 12 8 . 12 
Adaptabilidad 3 1 3 
Instalación 3 2 3 
Adecuación 3 2 3 
Reemplazo 3 3 3 
6. Eficiencia 2. 5 5 ···5 
Uso del tiempo 2 3 2 
Uso de recursos 3 2 3 

10.67 6.57143 7.95238 

Tabla 44. Resultados de la comparación del software SCAP con sus 

similares. 

IV.2 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE HIPÓTESIS 

Para poder medir nuestra variable «Gestión de proyectos de 

investigación» definimos ciertos indicadores o criterios. Cada criterio tiene 

un peso determinado que indica su importancia para la organización. Estos 

valores fueron el resultado de la evaluación de los planes del IIFIIS, con la 
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aprobación del Director del Instituto de Investigación, Comité y Equipo del 

Proyecto, con quienes en forma conjunta se asignaron los pesos. 

Los criterios de selección poseen una importancia estratégica, que va de 1 

hasta 5 (1 es el de menor valor y 5 es el de mayor valor de importancia 

estratégica) y es asignado por el Director del IIFIIS; y un peso de 

ponderación, que va de 1 hasta 5 (1 es el de menor valor y 5 es el de 

mayor valor de importancia) y es producto de las buenas prácticas. 

IV.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para evaluar las alternativas de solución posible se designaron los 

siguientes criterios de evaluación: 

Criterios Metodológicos 

1. Independencia 

2. Compatibilidad 

3. Flexibilidad 

4. Pragmatismo 

5. Adaptabilidad al cambio 

1. Independencia: este criterio se incluye debido a que existe el interés, de 

parte del instituto, de aplicar la metodología en cualquier tipo de proyecto, no 
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importando el tamaño, ni las áreas de aplicación o focos de la industria. Se 

le asignó el peso de 4. 

2. Compatibilidad: este criterio se incluye debido a que el IIFIIS tiene 

pensado mezclar metodologías, de acuerdo a las necesidades de un 

proyecto. Por ejemplo para un proyecto de desarrollo de software, se puede 

utilizar la metodología propuesta para la gestión del proyecto y; para el 

desarrollo del software, se puede utilizar Prince2 o Métrica 3. Se le asignó el 

peso de 4, debido a la complejidad de los proyectos y a la necesidad de 

combinar dos o más metodologías. 

3. Flexibilidad: este criterio se incluye debido a que no existe una 

metodología que se adecue perfectamente a todos los proyectos, y en 

muchas ocasiones los jefes de proyecto se encuentran que en la práctica, 

deben de modificar y adaptar dicha metodología a cada proyecto 

determinado. 

La presente metodología de gestión entrega al jefe de proyecto, en 

colaboración con el equipo de proyecto, la responsabilidad de determinar 

qué procesos son apropiados, y el grado apropiado del rigor para cada 

proceso, para cualquier proyecto dado. Se le asignó el peso de 3. 

4. Pragmatismo: este criterio se incluye debido a que . en muchas 

oportunidades no se requiere ser demasiados estrictos con los controles, no 

siendo necesaria la utilización estricta de las . mismas, y por tanto no 
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obligando a una elevada burocracia para determinados proyectos. Se le 

asignó el peso de 3. 

5. Adaptabilidad al cambio: este criterio se incluye debido a que el IIFIIS 

considera el cambio como una premisa necesaria e indispensable en todo 

proyecto, pues entiende que los cambios son inherentes a la gestión de 

proyectos y aprovecha esta situación para realimentar todo el proceso de 

manera continua a los cambios del sistema. Cuantos más cambios mejor, 

luego es una metodología totalmente pragmática a los tiempos de 

incertidumbre y constante cambio que vivimos actualmente. Se le asignó el 

peso de 5. 

Criterios técnicos 

1. Tiempo de Aprobación del ACP 

2. Tiempo de avances 

3. Tiempo de aprobación del PGP y de control de cambios 

4. Calidad del documento ACP 

5. Comunicación entre los miembros del equipo 

1. Tiempo de Aprobación del ACP. Este criterio se incluye debido a que 

existe el interés de medir la duración de la etapa de inicio de los proyectos. 
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2. Tiempo de avances. Este criterio se incluye debido a que existe el 

interés, del instituto de investigación, de estimar el periodo promedio que el 

jefe de proyecto usa para presentar los informes de avance de su proyecto. 

3. Tiempo de aprobación del PGP y de control de cambios. Este criterio 

se incluye debido a que luego de que un cambio en el proyecto es aprobado 

se necesita determinar en promedio en cuanto se presentará el nuevo plan 

de gestión del proyecto. Además es de interés medir el tiempo en promedio 

que se tarda el equipo del proyecto desde que presenta un cambio hasta 

que este es aprobado. 

4. Calidad del documento ACP. Este criterio se incluye debido a que es 

necesario medir la calidad del primer documento que presentan los jefes de 

proyectos para que su proyecto sea aprobado. 

5. Comunicación entre los miembros del equipo. Este criterio se incluye 

debido a que actualmente no se sabe con que frecuencia coordinan los 

miembros del equipo. 
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Criterios 
Importancia Peso de 

Descripción 
EstratéGica Ponderación 

Aspectos Metodológicos 

'' Independencia de la metodologfa de las áreas de aplicación o focos de la Industria, 
1.tndepe11denc¡a a 4 es decir, puede ser utiffzada sin problemas en proyectos de tacnologfa de la 

infonnación, da cons1rucci6n, de minería, de agricultura, etc. 

¡a. compatibilidad 
Compatibilidad y Adaptabilidad ccn el resto da metodologlas y procesos que existan 

2 4 en la organización, por lo que la metodologla se adapta a la organización y no la 
organización a la metodologfa. 

3. Flexibilidad .; 4 3 
Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades, 
dependiendo. del tipo de proyecto. 

Las plantillas a herramientas utilizadas son adaptables a cualquier estructura o tipo 
4. Pragmátfsmo 5 3 de proyecto, no siendo necesaria la utilización estricta de las mismes, y por tanto no 

obligando a una elevada buracracia para detenninados proyectos. 

Considerar el cambio como una premisa necesaria e indispensable en todo 
S. Adaptabilidad 4 5 

proyecto. y por tanto la Gestión de Cambios adquiere una relevancia trascendental. 
al~amblo· Luego es una metodologfa totalmente pragmática a los tiempos de incertidumbre y 

constante cambio que vivimos actualmente. 

Tabla 45. Tabla criterios de selección 

Fuente propia 

IV.2.2 SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Criterios Metodológicos 

Los criterios de selección son: 

1. Independencia 

2. Compatibilidad 

3. Flexibilidad 

4. Pragmatismo 

5. Adaptabilidad 

Para medir los diferentes criterios, se escogió dos proyectos, que 

llamaremos proyecto 1 y proyecto 2, que tenían una duración de 3 meses, 
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aproximadamente, cada uno. El primero se gestionó con el sistema actual de 

gestión; el segundo se gestionó con el sistema propuesto. 

Criterio 1: Independencia 

El sistema actual de gestión, depende en muchos casos del conocimiento en 

un área de aplicación del jefe de proyecto. La gestión del proyecto 1 tuvo 

inconvenientes debido a que la ejecución dependía mucho del conocimiento 

del jefe, por tal motivo se le asigna un peso de 1. 

El sistema propuesto de gestión, puede ser utilizada sin problemas en 

proyectos de tecnología de la información, de construcción, de minería, de 

agricultura, etc. Se le asigna un peso de 3. 

Criterio 2: Compatibilidad 

El sistema actual de gestión no es compatible con otras metodologías, 

debido a que es un sistema informal. La gestión del proyecto 1 tuvo 

complicaciones, debido a que el equipo utilizó otra metodología para el 

desarrollo de software, ello motivó que surgieran inconvenientes, por tal 

motivo se le asigna un peso de 1. 

El sistema propuesto de gestión, permite la inclusión de otra metodología, ya 

sea de una metodología para el desarrollo de software (métrica 3) o para la 

gestión de la calidad de los proyectos (lso 10006). Durante la gestión del 

proyecto 2 no se encontraron inconvenientes al utilizar la metodología RUP 

para el desarrollo del software. Se le asigna un peso de 3. 
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Criterio 3: Flexibilidad 

El sistema actual de gestión, dentro de la informalidad, es flexible debido a 

que toma en consideración parámetros como: tamaño, costo, tiempo y 

calidad del proyecto. Durante la gestión del proyecto 1 se presentaron 

problemas en la gestión de los cambios, los cuales fueron resueltos gracias 

a las habilidades de los miembros del proyecto, por tal motivo se le asigna 

un peso de 2. 

El sistema propuesto de gestión, dependiendo del tipo de proyecto, es 

flexible porque es susceptible de cambios o variaciones según las 

circunstancias o necesidades. Durante la gestión del proyecto 2, los 

problemas o inconvenientes que se presentaron se pudieron resolver gracias 

a que de antemano se había precisado que el Proyecto 2 es un proyecto 

Tipo 1, por lo tanto no era necesario aplicar toda la rigidez de la metodología. 

Se le asigna un peso de 2. 

Criterio 4: Pragmatismo · 

El sistema actual de gestión, puede parecer sencillo de gestionar y hasta 

puede resultar práctico; pero no es efectivo porque carece del proceso de 

seguimiento y control, de procedimientos y formatos que permitan al Jefe de 

Proyecto realizar una gestión adecuada del proyecto. Se le asigna un peso 

de 1. 

El sistema propuesto de gestión, permite gestionar de manera práctica 

porque de acuerdo con el tipo de proyecto se utilizan los formatos 
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(formularios), es decir el Jefe y Equipo de Proyecto deciden que formatos 

van a utmzar en la gestión del proyecto. También la metodología propuesta 

resulta práctica porque no depende de la estructura de la organización, es 

decir si se decide en un momento determinado cambiar la estructura del 

IIFIIS no será necesario modificar la metodología sino solo adaptarla. Se le 

asigna un peso de 3. 

Criterio 5: Adaptabilidad al cambio 

El sistema actual de ge~tión, no puede gestionar adecuadamente los 

cambios, ya sean debido a factores internos o externos al proyecto, lo que 

en ocasiones ha generado que proyectos se paralicen, cancelen o se hayan 

cambiado significativamente el alcance, costos y tiempo sin ser analizados 

las posibles implicancias de dichos cambios. Se les asigna un peso de 2. 

El sistema propuesto de gestión, considerar el cambio como una premisa 

necesaria e indispensable en todo proyecto, es una sistema totalmente 

pragmático a los tiempos de incertidumbre y constante cambio que vivimos 

actualmente. Se le asigna un peso de 4. 
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Importancia Peso de · Sistema Sistema 
Resultado Resultado 

Criterios 
Estratégica Ponderación Actual Propuesto 

Sistema Sistema 
Actual Propuesto 

1.lndependencla. 3 4 1 3 3 9 

2. Compatibilidad 2 4 1 3 2 6 
·· .. 

3. Fle~bllidad 4 3 2 2 8 8 

4. Prag~a~smo · 5 3 1 3 5 15 

5. Adaptabilidad·. 
4 5 2 4 8 16 ' . ' ' 

al Cambio 
Total 26 54 

Tabla 46. Cuadro resumen de criterios de evaluación metodológicos 

Fuente propia 

Criterios Técnicos 

Son los siguientes : 

Criterio 1: Tiempo de Aprobación del ACP 

En el sistema actual de gestión, se pide al jefe de proyecto que presente un 

documento llamado "informe de inscripción" del proyecto, el cual es un 

formato donde se piden datos básicos del proyecto. En la gestión del 

proyecto 1 se presentó dicho formato, el cual no fue aprobado rápidamente 

porque después se les pidió datos adicionales no considerados en dicho 

formato, por lo cual esto causó una demora. El tiempo usado por el proyecto 

1 fUe de 5 días. 

El sistema· propuesto de gestión, en vez de usar un formato simple de 

inscripción usa el formato ACP (Acta de Constitución del Proyecto) en el cual 
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se le pide al jefe de proyecto información sobre las variables más 

importantes del proyecto como son: Tiempo, Costos, Alcance, Recursos 

Humanos. Además se le pide información metodológica y estratégica del 

proyecto (objetivos, importancia, metas, hitos, etc.). El sistema le da un 

tiempo de 2 días al Director del Instituto para que apruebe un proyecto 

registrado en el sistema, si el Director observa el ACP le da 2 días más al 

jefe de proyecto para que lo corrija. Sino el sistema aprueba o desaprueba 

automáticamente el ACP, respectivamente, a los casos mencionados. 

Criterio 2: Tiempo de avances 

En el sistema actual de gestión, se pide al jefe de proyecto que presente un 

informe de avance mensual del proyecto. En la gestión del proyecto 1 se 

presentó un informe de avance del proyecto después de 15 días 

aproximadamente de terminado el mes. 

En el sistema propuesto de gestión, se puede elaborar un informe de estado 

del proyecto rápidamente. los datos de cumplimiento de alcance, costo y 

tiempo se obtienen automáticamente de los datos ingresados al sistema. 

Luego en el informe, también, se pueden colocar otros datos como: temas 

pendientes por resolver, acciones correctivas, etc. El sistema da un plazo 

máximo de 5 días, contados desde que termina el mes, para que el jefe de 

proyecto elabore y presente el informe, sino le avisa al Director para que 

este tome alguna medida correctiva. 
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Criterio 3: Tiempo de aprobación del PGP y de control de cambios 

En el sistema actual de gestión. no se controlan bien los cambios en los 

proyectos porque estos no se registran formalmente. Los cambios en los 

proyectos dan como resultado un nuevo plan de gestión del proyecto. En la 

gestión del proyecto 1, se realizaron cambios al cronograma planteado 

inicialmente, los cuales fueron comunicados verbalmente al Director del 

Instituto, el cual los tomó en consideración para ver si eran factibles debido a 

que implicaban más presupuesto también. Para aprobar estos cambios el 

director se tomó 8 días aproximadamente. 

En el sistema propuesto de gestión. para realizar un cambio se presentan 

solicitudes de cambio, las cuales al ser aprobadas, automáticamente 

modifican el plan de gestión del proyecto. En la gestión del proyecto 1, el 

sistema da un tiempo de 3 días para que el Director conteste a la solicitud. Si 

no la aprueba el sistema le avisa al jefe de proyecto y le da 2 días para que 

conteste. 

Criterio 4~ Calidad del documento ACP 

El ACP es el documento que se presenta en la etapa de inicio del proyecto. 

Este documento es importante porque contiene los objetivos del proyecto y 

además define inicialmente el plan de gestión del proyecto (cronograma, 

costos, personal, etc.). En la gestión del proyecto 1, se presentó el formato 

de inscripción de proyectos del instituto de investigación, el cual no es muy 
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exigente. De un puntaje del 1 al 1 O, a este formato se le dio 4 ptos según el 

criterio Director del Instituto. 

En el sistema propuesto de gestión, el ACP es mas exigente ya que está 

basado en tos formatos de presentación de proyectos al IGI-UNI (Instituto 

General de Investigación), al propio IIFIIS, al Concytec y en criterios propios 

conversados conjuntamente con el director del instituto. De un puntaje del 1 

al10, a este formato se le dio 8 ptos según el criterio Director del Instituto. 

Criterio 5: Comunicación entre los miembros del equipo 

En la gestión del proyecto 1, se realizaron un promedio 3 reuniones por mes 

entre los miembros del equipo con el director del instituto de investigación 

para realizar coordinaciones, sin embargo no todos tos miembros del equipo 

podían asistir a todas las reuniones. 

En el sistema propuesto de gestión, mejora la comunicación entre los 

miembros del equipo porque las reuniones son coordinadas con anticipación 

con la ayuda del sistema y la conclusiones de esta son cargadas 

inmediatamente por el responsable designado, con lo cual cada miembro del 

equipo puede revisar frecuentemente la agenda prevista en el proyecto y las 

conclusiones a las que se está llegando, a pesar de no poder asistir a las 

reuniones. Con el sistema se pueden establecer reuniones semanales. 
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Importancia Sistema Sistema 
Resultado Resultado 

Criterios Sistema Sistema 
Estratégica Actual Propuesto 

Actual Propuesto 

t.· Tiempo de 
3 S días 2días 100% 160% 

Aprobación del ACP 

2. Tiempo de 
4 

Restraso de 15 Retraso máximo 
100% 167% 

avances " días de 5 días 

3. Tiempo de 
aprobación del PGP 

3 S días 3dfas 100% 163% 
y de control de 
cambios 
4~ Calidad del 4 de 10 S de 10 

documento ACP 
5 (formato (formato 100% 200% 

simple) exigente) 

S de 10 
7de 10 

fi. Comunicación (Reuniones 
entre los miembros' 4 

(3 reuniones 
semanales 100% 140% 

del equipo 
por mes con 

difundidas 
poca difusión) 

inmediatamente) 

Mejora Total 100% 168% 

Tabla 47. Cuadro resumen de criterios de evaluación técnicos 

Fuente propia 

En el cuadro anterior, se muestra el cálculo del porcentaje de mejora de 

cada criterio de evaluación del sistema propuesto con respecto al actual. El 

total se calcula con un promedio ponderado usando como pesos a la 

importancia estratégica cuyos valores fueron definidos por el Director del 

Instituto. 

%mejora= (diferencia alternativas) 1 (alternativa actual) 

268 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES : 

1. Según los resultados, que se muestran en la tabla 4 7, obtenidos se 

prueba la hipótesis principal: "la implementación del sistema aumenta 

la efectividad del proceso de gestión del proyectos del IIFIIS", y se 

cumple con el objetivo principal de la investigación. 

2. Según Jos resultados, que se muestran en la tabla 46, obtenidos 

podemos afirmar que el uso de la metodología de gestión de 

proyectos propuesta es beneficiosa, porque permite al IIFIIS mejorar 

la gestión, optimizando sus procesos para intentar lograr ser más 

competitiva. 

3. Según los resultados, que se muestran en la tabla 46 y 4 7, obtenidos 

se prueba la hipótesis secundaria: "En la medida que la 

automatización de procesos alcance los estándares deseados, influirá 

favorablemente en la gestión de proyectos", y se puede afirmar que el 

software SCAP es el software más apropiado para ser aplicado en la 

automatización de la metodología · de gestión- de proyectos de 

investigación en eiiiFIIS-UNJ. 
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4. La gestión de proyectos es un tema relativamente nuevo en el Perú. 

Muchas entidades públicas y privadas están adoptando metodologías 

de gestión y, hoy en día requieren profesionales capacitados y 

certificados. Contar con una metodología, herramientas y capital 

humano capacitado puede ser una ventaja competitiva que permita a 

las organizaciones volverse más rentables. 

5. El uso eficiente de Jos recursos, es clave para la optimización de los 

costos operativos de la organización, con mucha más razón en estos 

tiempos de crisis. Durante la gestión de los proyectos surgen 

problemas que se pueden resolver en base a la experiencia del Jefe 

de Proyecto; pero hay problemas complejos que por falta de 

planeamiento ocasionan sobrecostos en los proyectos o reducción del 

alcance que afectan a la organización. Por lo tanto gestionar 

proyectos de manera informal ya no es una opción para una 

organización mediana o grande en el Perú. 

6. Las estadísticas de proyectos exitosos son desalentadoras, solo un 

32% de los proyectos fueron entregados a tiempo, en presupuesto y 

según requerimientos. Un 44% comprometieron seriamente el 

presupuesto, recursos y los tiempos. Un 24% de los proyectos fueron 

cancelados antes de su culminación o entregados y nunca usados. 

Los números nos deben llevar a la reflexión, estamos dispuestos a 

poner en riesgo las inversiones de nuestras organizaciones o seremos 

capaces de dar seguridad y confianza. 
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7. Si bien es cierto el uso de una metodología de gestión no garantiza al 

100% que el proyecto sea exitoso, nos da la posibilidad de disminuir 

la incertidumbre que todo proyecto posee, de modo que si se 

presenta un riesgo se pueda mitigar su impacto. 

8. Existen numerosas metodologías de gestión de proyectos, tales como 

el PMBOK, ISO 10006, PRINCE2, CM MI, METRICA 3, etc., que nos 

pueden ayudar a gestionar nuestros proyectos. El uso de cualquiera 

de ellos dependerá de cual se adapta mejor a nuestra organización o 

del conocimiento que tengamos en el uso de dicha metodología. 

9. Cada metodología posee ventajas y desventajas, y depende de 

nosotros sacarles el mayor provecho, ya sea usando solo una 

metodología o combinando dos o más, aunque debemos tener en 

cuenta que el uso de más de dos metodologías puede resultar muy 

complejo y puede dificultar la gestión de los proyectos. 

1 O. La investigación en las universidades, así como la ciencia y la 
' 

tecnología juegan un papel importante, porque contribuyen al 

desarrollo sobre la base de las capacidades humanas y financieras 

con que cuenta el país. Por tal motivo es de suma importancia 

incrementar el presupuesto asignado a la investigación, porque un 

país sin investigación es un país "ignorante". 

11. Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han constituido 

en el principal paradigma tecnológico de la actualidad, con una gran 

velocidad de evolución. Las universidades requieren modernizar la 
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gestión, hacerla transparente, eficiente y permitir una creciente 

participación y el reforzamiento de sus institutos de investigación. Se 

requiere también contar con bases de datos que permitan el buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Proyectos, una moderna 

gestión académica y, como consecuencia, una contribución al 

desarrollo del país. 

RECOMENDACIONES : 

1. El sistema de gestión de proyectos propuesto se puede implementar 

en cualquier instituto de investigación u organización debido a la 

flexibilidad y adaptabilidad con la que fue desarrollado. 

2. La evolución de la facultad, así como las últimas tendencias en 

ciencia y la tecnología y del entorno académico y cultural en el país, 

demuestran la conveniencia y la necesidad de introducir algunos 

cambios en la política de investigación o creación de nuevas políticas 

de investigación y de gestión. 

3. Se debe implementar una cultura de gestión de proyectos para que 

las personas comiencen a pensar en términos de gestión de 

proyectos y sea muchísimo más fácil la implementación de la 

metodología y herramienta de gestión. 

4. Se debe desarrollar e implementar un procedimiento de Identificación 

y Diseño de Programas y Proyectos, que· tenga como objetivo la 

elaboración del perfil del programa o proyecto institucional. La 
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formulación de cada programa y/o proyecto debe incluir una clara 

descripción de Jos beneficios o impactos a lograr, que permitan 

realizar una evaluación de su aporte al logro de los objetivos 

institucionales. 

5. Se debe desarrollar e implementar un procedimiento de Evaluación de 

Impacto del Programa/Proyecto, que tenga como objetivo la 

evaluación de su contribución a los objetivos y metas de la 

organización. 

6. Para una mejor utilización de la metodología y herramienta de gestión 

se debe desarrollar un plan de capacitación a todos los usuarios. 

7. Desarrollar un proyecto para la implementación de los procesos de 

gestión del conocimiento y luego lograr la sistematización. 
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INTRODUCCIÓN 

La metodología usada para desarrollar el sistema SCAP está basada en la 

metodología de gestión de proyectos PMBOK del PMI y en el proceso 

unificado Rational (RUP). 

De la metodología PMBOK usamos sus procesos de gestión a saber: 

Iniciación, planificación, ejecucion, seguimiento y control, y cierre. Además 

en cada proceso de gestión se tienen que elaborar respectivos documentos 

de gestión, como por ejemplo el presente documento, el plan de gestión del 

proyecto. 

De la metodología RUP usamos su plan de iteraciones incluído en el 

artefacto plan de desarrollo del software del flujo Gestión de Proyecto; en él 

se definen tiempos estimados de entregas parciales de los diferentes 

artefactos que establece el RUP para documentar un software. Es así que 

para realizar la planificación del proyecto elaboramos, un plan de 

iteraciones RUP el cual nos permite planificar la entrega de productos 

parciales del sistema antes de la fecha de término del proyecto. Estos 

productos parciales pueden ser revisados oportunamente por el Ejecutivo del 

Proyecto (responsable de aprobar los productos del proyecto) para ser 

posteriormente corregidos u aprobados. Para elaborar los artefactos nos 

basamos en la notación UML y en el paradigma Desarrollo Dirigido por 

Modelos (MDD). 
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[Proyecto 
SCAPl 

1 ~:J basado en basado en 1 ~~J 

1 
UML2.0 ~ r M~D 

---

procesos del PMBOK del PMI 
y proceso RUP 

[Proyecto 
SCAP 

terminado] 

Figura 1: Metodología usada para desarrollar sistema SCAP 

Fuente propia 
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto Sistema de control y administración de proyectos 

Código del proyecto 

Ejecutivo del 
lng. Eduardo Cieza de León Tuesta 

proyecto 

Coordinador del 
Jesús Hilario Ramos 

proyecto 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

4.1 Propósito/Necesidades del Negocio 

El Sistema de Control y Administración de Proyectos (SCAP) esta basado en 

la Metodología de Gestión de Proyectos del Project Management lnstitute 

(PMI). El objetivo de la metodología es la de Crear un entorno propicio que 

permita a los participantes de un proyecto, gestionar adecuadamente 

los proyectos, contribuyendo con el cumplimento de los objetivos 

estratégicos institucionales. 
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la Metodología de Gestión de Proyectos describe las etapas, actividades y 

formatos requeridos para ejecutar un proyecto de inicio a fin. Esta 

metodología explica como se inicia, planifica, ejecuta, controla y finalmente 

como se cierra un proyecto. Es aplicable a todos los proyectos de 

investigación de la institución. 

El Sistema de Control y Administración de Proyectos (SCAP) busca impulsar 

cambios significativos y acordes con· la realidad de la investigación 

universitaria en el Perú. Esta situación, exige modificar comportamientos 

arraigados e intereses de los diversos actores tradicionales de la actividad 

de investigación. 

4.2 Objetivos del Proyecto 

El objetivo del proyecto es crear un producto de software de gestión de 

proyectos que sea flexible, fácil de usar y de acceso web minimizando los 

costos del proyecto. Es por eso, que las herramientas de software usadas 

para el desarrollo y modelamiento serán de tipo Open Source. 

4.3 Objetivos del Producto 

El objetivo del sistema es la de Mejorar el proceso de seguimiento y control 

de los proyectos, garantizando la calidad y cumplimiento de las actividades 

de investigación mediante un cambio metodológico y cultural en los modos 

de seleccionar proyectos de investigación, de asignar y usar recursos y de 

valorar los productos de la investigación. 
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3. Aprobación del Documento 

Nombre y 
Rol Firma Fecha 

Apellido 

lng. Eduardo Ejecutivo del 

Cieza de León Proyecto 

Jesús Hilario Coordinador del 

Ramos Proyecto 
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4. Anexos 

4.1 EDT - Estructura de Desglose del Trabajo 

La herramienta a utilizar para la elaboración de la Estructura de Desglose del 

Trabajo es el software Chart Pro. Ver figura 2. 

4.2 Diccionario EDT 

Es una descripción detallada de los entregables del proyecto, considerando 

como información de planificación tales como fechas de cronograma, 

asignación de responsabilidades y criterios de aceptación, etc. Ver figura 3. 

286 



I'V 

~ 

-5.2 F"I~J1ific..lci0n del 
,..rnyecto 

L5.2.1 ~l.>n de 
Ge~:,ondcol 

P(úy~~r() 

6.l Ej.,cución del 
Proyc-c:o 

p,.t'_),.~t;l(.' 

~ro¡·t!'cto 

1 SGt 1 

f.'.lot.h.-tlo 1.ft:J U~!J04::ÍO 

~
PIDneam•ento 
F.l!l•···•!e!Jic(• 
Es:.tn.ae:tur.l 
Orgam=:,:,clonat 
Cto~Ario de 
terrnu1o5 d~l 
rtt)Docio 
Ror~:s. ctct negocio 

CitJ.tjf' ... f-n¡t dt:'l Cd:SO:S. 

de u!i.o del ~~~:cma 
E~p~lrlc~cJon ele 

_ .. lO~ l;l159!· di::" U150 

Uotlclo de- Cm;.or.. 
de U"'O del fiC!~OCIO 

E.$oflt.U:il'ic ... ciotl df!' 
C.l!!0-05. deU!!.O 

-Ot:~etiJ)é'oiC»l 

Oi!~gram.l! de 
1}-(0C.C);.O)!.. 

Rogl:!!'l del negoclo
R~!Ji~tro.!:-. 

·-ncpor.cs. y 
Regr.,:m~n~o~ 

Arc:tUI~ec1Ur3 

An¡uiTt::Cll1f.'l IO{IiC...'l 

U'attr~m.n de 
COillJl()fl(!'tl~C:t. 

Oiit!Jr~n1~ d"! 
PñqUI!lh!t !S d~ 
Subs.l~tcnt.J!i 

[Oiagnl~lM €flltiOtHI • 
R~l"cion 

lnt~nf~'tCtJ'!l- ,.t., 
U5Uilfl0 

An .. hiot~lü de 
de~~rrollo 

Figura 2: Estructura de desglose de trabajo 

Fuente Propia 

Ua:Jgr~m~ tfe 
Oc:liiJ;tlin91m 

f.iosnu-31 de Usu~rlo 
Plan de 
C.otp ... 1r:itdc:ic;')n 

r .. t3nu3J a e 5opon:e 
)' •:oufig¡uc~•eion d•~t 
~~~tem:~ 

U~t~n-.-..1 d(tl 
St~~eOlll 

Glo'!HU'10 de 
rt1nnincu' 



1\J 
CXl 
CXl 

N' 

EDT 

Nombre del 

Entregable 

E1.0 1 Gestión del proyecto 

E2.1 1 f',¡lodelo del negocio 

E2.2.1 1 Listado de Re qu erimie ntos 

r·,·lodelo de Casos de uso 
E2.2.2 

del sistema 

Descripción del entregable 

Documentación de la planificación y control del 

proyecto seg Cm la rn etod olog ia del Pf·¡lL 

Permite a los stakehol de rs (interesad os del 

sistema) conocer qué procesos del negocio 

serán involucrados por el sistema. Además, 

también. permite comprender la estructura y 

dinámica de la organización. problemas actuales 

e identificar posibles mejoras. 

Requerimientos obtenidos a partir de las 

entrevistas con los usuarios. 

El modelo de Casos de Uso presenta las 

fu ncionali da des del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante 

Diagramas de Casos de Uso y sus respectivas 

especificado nes. 

Fechas 
Responsables Aprobado por 

Planificadas 

i,-;icio:15l05/2007 
Jesús Hilario (R} Eduardo Cieza 

Fin: 31/12/2008 

Jeslis Hil ario t:R) Eduardo Cieza 

Fausto Soriano (R) Eduardo Cieza 

Ramón De la Cruz 
Eduardo Cieza 

(R) 



-r:C Nombre del Fechas 
Descripción del entregable Res pon sables Aprobado por 

EDT EntregableT Planificadas 

Este modelo establece_ sin incluir aspectos de 

Análisis de los casos de implementación, la realización de los casos de Ramón De la Cruz 
E3.1 Eduardo Cieza 

uso uso en clases y roles que colaboran para (R) 

atender cada caso de uso. 

Este modelo estable las clases del sistema que Ramón De la Cruz 
E3.2 Dominio del sistema Eduardo Cieza 

~ 
van a persistir en la base de datos. (R) 

~ 
Este modelo estable la arquitectura lógica y 

E3.3 Arquitectura Jorge Diaz (R) Eduardo Cieza 
n·sica del sistema. 

Describe la representación lógica de los datos 
Ramón De la Cruz 

E3.4 lvlodelo de datos persistentes. de acuerdo con el enfoque para Eduardo Cieza 
(R) 

modelado relacional de datos. 

Descripción de las herramientas usadas en el 
E3.5 Herramientas de soporte lvlarco López (R) Eduardo Cieza 

ambiente de desarrollo del soft~vare_ 

Estos componentes incluyen: ficheros Ramón De la Cruz 
E4.1 lmpl eme ntación Eduardo Cieza 

ejecutables, ficheros de código fuente. ':/ todo (R), Pedro 

. --



"' (O 
o 

u= Nombre del 

EDT Entregable 

E4.2 1 Base de datos 

E5.1 1 Prueba 

Fechas 
Descripción del entregable Responsables Aprobado por 

Planificadas 

otro tipo de ficheros necesarios para la 1 r·.-Járquez (P). 

implantación y despliegue del sistema 1 Fausto Soriano 

(P) .. lvlarco López 

(P) 

Consiste en la base de datos implementada. en 
Ramón De la Cruz 

base al modelos de datos. en un DBf'v'lS: además Eduardo Cieza 
(R) 

también comprende a la data inicial del sistema. 

Cada prueba es especificada mediante un 

documento que establece las condiciones de 

ejecución, las entradas de la prueba. y los 

resultados esperados. Estos casos de prueba 
Jesús Hil ario (R) Eduardo Cie:za 

son aplicados como pruebas de regresión en 

cada iteración. Ca da caso de prueba llevará 

asociado un procedimiento de prueba con las 

instrucciones para realizar 1 a prueba. ':/ 



"' co ...... 

N' 

EDT 

E5.2 

Nombre del 

Entregable 

Oocum entació n del 

sistema 

·- . 

Fechas 
Aprobado por 1 

Descripción del entregable Responsables 
Planificadas 

dep en di en do del tipo de prueba dicho 

procedimiento podrá ser automatizable mediante 

un script de prueba. 
1 

Documentos y facilidades de uso del sistema. 

tales como: Guías del Usuario. Guías de Jesús Hilario (R). 

Operación. Guías de 1'..-lantenimiento y Sistema Ramón De la Cruz Eduardo Cieza 

de Ayuda en Línea. Se elaboran los más (P) 

importantes. 

--· ------ --·· 

Figura 3: Diccionario de estructura de desglose de trabajo 

Fuente Propia 



Responsabilidades mínimas, a asignar por cada entregable. 

R Responsable del Entregable 

p Participa en la elaboración del entregable 

A Aprueba el entregable 

F Facilita la elaboración del entregable 

4.3 Cronograma del Proyecto 

Para realizar el cronograma del proyecto cabe indicar que se están 

considerando 20 días por mes, con el fin de descontar los días sábados, 

domingos y feriados. Además también se debe considerar que los 

participantes del proyecto tienen una disponibilidad a tiempo parcial. A 

continuación mostramos el cronograma de actividade$ del proyecto, el cual 

lo separamos en periodos bimestrales y estimaos los días necesarios para 

cada actividad. 
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A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 

~ 
Actividad(") 

Capacitación para poder desarrollar E4.1 

Desarrollar E2. 1 

Desarrollar E22.1 

Desarrollar E2.2.2 

Desarrollar E3.1 

Desarrollar E3.2 

Desarrollar E3.3 

Desarrollar E3.4 

Desarrollar E3.5 

Desarrollar E4.1 

Desarrollar 4.2 

Duración 

(Dias) 

60 

60 

180 

120 

140 

200 

60 

120 

20 

300 

80 

Jun- Ago- Oct-

Jul Set Nov 

2007 2007 2007 

40 20 00 

40 20 00 

00 20 40 40 

00 20 

40 

40 

20 00 

40 

20 00 

Die- Feb- Abr- Jun- Ago- Oet-
Die 

Ene Mar M ay Jul Set Nov 
~o o~ 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

40 40 

40 40 40 20 

40 40 40 20 

40. 40 40 40 

20 00 

40 40 40 40 

40 40 40 40 . 40- 40 20 
. 

2o¡oc 20,00 :20 1 

1 



Jun- Ago- Oct- Die- Feb- Abr- Jun- Ago- Oct-
Duración Die 

Actividad ("') Jul Set Nov Ene Mar M ay Jul Set Nov 
(Olas) ~008 

2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 
1 

A12 Desarrollar Er_1 220 40 40 40 40 40 20 ¡ 

A13 Desarrollar 5.2 80 20 00 20 oc 20 00 20 

A13 Desarrollar E 1.0 380 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 

"' ~ -- ----- - - - -- ---------

(*) Cada actividad está relacionada con realizar un entregable del proyecto. 

Figura 4: Cronograma del proyecto 

Fuente Propia 



2.6.1. Plan de Iteraciones según el RUP 

Debido a que el presente proyecto consiste en el desarrollo de software podemos usar el proceso iterativo e 

incremental de RUP, el cual está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo 

largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto pero van 

desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. A continuación se muestran un 

plan con mínimo 2 iteraciones por cada fase del ciclo de vida del software. 
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Desarrollador 

Arquitecto del sistema 
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RESUMEN 
', ., ' 

El modelo de negocio del instituto de investigación nos permite tener un 

marco para comprender las actividades que se realizan como parte de la 

misión de su organización así comó las relaciones entre ellas. En esta se 

incluyen tanto los lineamientos estratégicos del instituto así como las 

principales funciones de negocio que forman parte de su actividad, 

expresado en la sintaxis de los diagramas de casos de uso de negocio. Es a 

partir de este modelo que generamos un análisis de los módulos y opciones 

a considerar en el sistema de información a desarrollar como parte 

fundamental del modelo funcional de la aplicación. 

12 VISIÓN J 
Ser un instituto de investigación modelo a nivel nacional que fomenta la 

generación de conocimiento a través de sus líneas y grupos de 

investigación. 

MISIÓN 

Somos el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas de la UNI (IIFIIS), que promueve la investigación científica, 

investigación aplicada y la innovación tecnológica, mediante la ejecución de 

proyectos aplicativos, de adecuación e innovaciones en el ámbito de 
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nuestras competencias, dirigidos al fortalecimiento interno, comunitario y del 

país, satisfacemos las necesidades empresariales de la pequeña y mediana 

empresa, y las oportunidades de negocios que requieran tecnología 

adecuada, trabajo especializado e interdisciplinario. 

Nuestra misión busca que la investigación en la UNI se convierta en la 

esencia de su accionar y seamos reconocidos como un Instituto de 

Investigación modelo que fomenta la generación de conocimiento a través 

de sus líneas y grupos de investigación comprometidos y organizados con 

alta capacidad de discernimiento científico y tecnológico basado en el trabajo 

cooperativo, productivo, sistemático y creativo de sus miembros. · 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

De acuerdo al reglamento de organización y funciones de la facultad, el 

Instituto de Investigación de la FIIS posee la siguiente estructura: 

a) Consejo Directivo, presidido por el Director del Instituto 

b) Comité de Control, Evaluación y Financiamiento 

e) Secretaría 

d) Líneas de Investigación, encabezada por un coordinador. 

e) Grupos de Investigación, cada una con una estructura similar: Jefe de 

Proyecto, Equipo Consultivo y Equipos de Trabajo 
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Figura 1: Organización del instituto de investigación 

Fuente Propia 

El comité de evaluación, control y financiamiento es un órgano del instituto 

encargado de velar por el correcto desarrollo de las actividades a nivel de 

todo el instituto, así como evaluar y obtener financiamiento para nuevos 

proyectos, así como elaborar el presupuesto para los que ya se encuentren 

en marcha. Asimismo propone medidas administrativas y correctivas a la 

dirección. 

Como se puede observar, la estructura organizacional del instituto de 

investigación es dinámica y depende de las líneas de investigación que se 

encuentren en actividad. Cada línea tiene un coordinador que se encarga de 

supervisar las actividades de su línea, fomentar la relación y comunicación 

entre los equipos de trabajo así como dar seguimiento al desarrollo de los 

proyectos de investigación. Una misma persona puede ser coordinadora de 

dos líneas, dependiendo de la cantidad de proyectos que tenga bajo su 

responsabilidad. 
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AREAS FUNCIONALES 
' 1 

Las áreas funcionales agrupan aquellas funciones con características 

comunes y que comparten cierto tipo de información. Debemos hacer notar 

que estas áreas no se relacionan necesariamente con la estructura 

organizacional sino con las actividades que se realizan como parte de la 

misión organizacional; este listado es resultado de una identificación previa 

de las funciones que se desarrollan en el instituto en base a entrevistas 

previas con los usuarios. 

Area Funcional Funciones 

Elaboración del presupuesto de investigación 

Adquisición de materiales y equipos 

Obtención de Financiamiento para proyectos 

Asignación de presupuesto a proyectos 

Control de pagos por proyecto 
Administración 

Control de ingresos propios 

Asignación y control de uso de bienes 

Realizar Inventario de Bienes 

Control de Préstamo de bienes 

Registro de gastos varios 
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Area Funcional Funciones 

Formulación de Proyectos 

•" Recepción de carpetas de Proyectos 

Codificación y Clasificación de Proyectos 

Evaluación de Proyectos 

Convocar Reuniones de Coordinación de Áreas 

Registro de actividades realizadas 

Control de Avance de Proyecto 

Ampliación del plazo para informes 

Control de riesgos por proyecto 

Penalización de proyectos 

Gestión de Envío de comunicados a miembros 

Proyectos Elaboración de informe económico 

Elaboración de informe técnico 

Asignación de expediente a proyectos 

Generación de pagos y subvenciones 

Registro de bienes materiales generados por proyecto 

Registro de propiedad intelectual del proyecto 

Cancelación de proyecto 

Suspensión de proyecto 

Reapertura de proyecto 

. ' 
Finalización o cierre de proyecto 
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Area Funcional Funciones 

Registro de contactos por área de conocimiento 

Registro de Resúmenes de proyecto 

Registro de artículos y contribuciones 

Elaboración de Publicaciones 
Administración 

Elaboración de directorios temáticos 
del 

Mantenimiento hemeroteca/videoteca 
conocimiento 

Mantenimiento de banco de tesis/informes 

Mantenimiento de referencias bibliográficas 

Mantenimiento de enlaces web 

Registro y aviso sobre eventos de capacitación 

Asignación de responsables por Area 

Aprobación de Proyectos 

Aprobación del presupuesto 

Aprobación de pagos y subvenciones 

, Elaboración del plan de investigación 

Dirección Elaboración de memoria anual 

Coordinación para proyectos multidisciplinarios 

Envío de comunicaciones a externos 

Supervisión de administración 

Envío de comunicaciones a responsables de proyecto 

Convocatoria a eventos científicos 
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En el siguiente diagrama de paquetes se muestran las dependencias entre 

las distintas áreas funcionales de la institución. Las flechas punteadas 

indican relación de dependencia entre los paquetes, es decir, un paquete o 

área de negocio puede tener una flecha que apunta hacia otro paquete del 

cual depende, ya sea porque en este último existen procesos que generan 

los datos que requiere o son prerrequisitos de los procesos contenidos 

dentro del primero. 

1 
Gestión del Conocimiento 

A 
1 

1 

. 
' 

Gestión de Proyectos ____________ ~ 

Administración y Finanzas 

.----,1 

' ' 1 

V' 

Dirección 

Figura 2: Áreas funcionales 

Fuente Propia 
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GLOSARIO DEL NEGOCIO 

Termino Concepto 

Boletines Son publicaciones periodísticas del instituto. 

Consejo de Coordinación Central de 
CCCI 

Investigación. 

CF Consejo de Facultad. 

cu Caso de Uso. 

Son publicaciones, generalmente mensuales, 

Cuaderno de trabajo del instituto. Contiene artículos de los 

proyectos. 

Enmendar planilla Remover o añadir gente de un puesto. 

IGI Instituto General de Investigación 

Jefe de la unidad Es el decano, quien preside al Consejo de 

Organizacional Facultad. 

Son las áreas de conocimiento que existen 
Línea de. investigación 

para clasificar a Jos proyectos de investigación. 

Es un recuento de todos los proyectos 
Memoria anual 

realizados durante el año. 

Referido a los documentos quiere decir 

Observar hacerles algunas críticas acerca de puntos que 

podrían mejorarse. 

OCI Oficina de Control Interno de la universidad. 
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Termino Concepto 

Pesetear Solicitar algo con insistencia. 

Es el documento donde se definen los objetivos 
Plan de investigación 

y metas del instituto. 

·Es el dinero anual que se destina a la facultad 

para que se reparta exclusivamente a los 
Presupu~sto de 

gastos de los proyectos de investigación. El 
investigación de la 

criterio que la UNI usa es que este monto sea 
facultad 

proporcional a la cantidad de proyectos 

presentados. 

Refrendar 
Firmar un documento. 

Reglamento de Proyectos de Investigación del 

RPI-IGI Instituto General de Investigación de la 

Universidad. 

Es una persona que puede desempeñar varios 

Secretaria . de los roles de los definidos para el área de 

administración y finanzas. 

Reglamento Interno del Instituto de 
RI.IIFIIS ... 

Investigación de la FIIS. 

Nota: Ver también glosario de términos del área de gestión de proyectos 
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ROLES DEL NEGOCIO 

ACTORES INTERNOS 

Dlrecclon::Comiú de 
lnvestlgaclon 

Gestion de proyectos::Jefe 
del Proyecto 

---~[> 
Dlreccion::Director 

f,fecuthrodel 
Proyecto 

Dlrecclon::coctrdlnador de 
Linea 

{Alias "' Coordinador de Área ••• } 

Cl)mlté de Gestión 

Gestlonde 
proyectos::Equlpo Usuario 

Admlnlstraclon y 
flnanzas:Tesoreria 

Admlnlstnlclon y 
flnanzns::AuxDiar de 

admlnlstrnclon 

<J-
Uder Usunrlo 

Figura 3: Actores internos 

Fuente Propia 

7.1.1 ÁREA DIRECCIÓN 

1. ROL: Comité de Investigación 

. ' " 

Gestlonde 
proyectos::Equlpo del 

Proyecto 
{Alias "' Eq~ de trabajo} 

Gestlonde 
proyectos::Equlpo 

Cl)nsull:lvo 
{Alias = Asesores} 

'1 

Formado por el director, 2 miembros y 1 alumno elegidos en consejo 

de facultad. 
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Es responsable de supervisar, evaluar, seleccionar, priorizar y 

autorizar la· composición de proyectos, el cual debe estar alineado a la 

visión, misión y objetivos institucionales. 

Funciones: 

• Aprobar el reglamento interno acorde con el RGI-IGI. Es decir 

aprobar las políticas y procedimientos para la Gestión 

Organizacional de Proyectos. 

• Aprobar nuevos proyectos, a incluirse en el plan de proyectos. 

Esto incluye la revisión del presupuesto inicial pedido. Nuevos 

proyectos pueden incluirse en cualquier momento. 

• Aprobar la conformación del plan de proyectos y dentro de él 

decidir las prioridades de los proyectos. 

• Evaluar y aprobar las incorporaciones o el retiro de proyectos. 

• Monitorear el avance de los proyectos. 

• Gestionar constantemente la asignación de los recursos 

disponibles por el instituto a cada uno de los proyectos. 

• Aprobar acciones que beneficien a los proyectos. Es decir, tomar 

acciones correctivas o preventivas para asegurar la generación de 

beneficios de los proyectos, alineando el desempeño real con el 

desempeño esperado. 
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2. ROL: Coordinador de Línea (Coordinador de Área de 

Conocimiento) 

Es la persona que conoce sobre el área de conocimiento específica y 

es el encargado de motivar al Comité de Investigación 

constantemente para este apruebe actividades que impulsen su línea 

de investigación. Puede llegar a ser un jefe de proyecto. 

El coordinador del área de conocimiento tiene las siguientes 

responsabilidades: 

• Plantear estrategias y proponer actividades para potenciar su línea 

a mediano y largo plazo. Estas pueden ser organizar cursos y 

conferencias, proponer nuevos proyectos, invitar a expertos, etc. 

• Coordinar con los Jefes de Proyecto de su línea respectiva los 

avances y actividades de sus proyectos. 

• Asesorar a los proyectos pertenecientes a su línea. 

• Evaluar avances de los proyectos de su línea y emitir su opinión. 

• Dar sugerencias al comité de investigación y a los equipos de 

trabajo. 

3. ROL: Director 

El Director es la persona encargada de gestionar los proyectos que se 

realicen en el Instituto. así como presidir el mismo. 
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El Director tiene las siguientes responsabilidades: 

• Presidir el Comité de Investigación (Comité Evaluador). 

• Informar periódicamente el avance y la cancelación de los 

proyectos ante el jefe de la unidad organizacional. 

• Diseñar mecanismos que permitan impulsar la investigación. 

• Es responsable, junto con los jefes de proyectos, del manejo 

económico para los proyectos. 

• Proponer ante el jefe de la unidad organizacional la creación de 

nuevos proyectos aprobados y evaluados previamente por el 

Comité de investigación. 

• Proponer ante el jefe de la unidad organizacional el destino de los 

bienes excedentes derivados de los proyectos de investigación. 

Estos pueden ser equipos, instalaciones, instrumentos, material 

bibliográfico, etc. 

• Presentar ante el jefe de la unidad organizacional un informe de la 

finalización recomendando un presupuesto para la publicación de 

los resultados. 

• Solicitar al consejo de facultad la aprobación del presupuesto para 

un nuevo asesor de los proyectos. 
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7 .1.2 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

4. ROL: Auxiliar de Administración 

Es el encargado de las labores de logística y otras labores auxiliares. 

Logística 

• Prestar bienes (instalaciones, equipos, muebles, etc.) del instituto, 

previa aprobación del Director, por un periodo de tiempo. El 

solicitante debe dejar un documento que lo identifique como 

perteneciente a la facultad. 

• Exigir la devolución de los bienes prestados pasada la fecha de 

prestación. 

• Registrar, en el cuaderno de cargos, los préstamos realizados. 

• Verificar que los bienes prestados este completo y en buen estado. 

• Tener un inventario de los bienes del instituto. 

Auxiliares 

• Preparar informes requeridos por el director. 

• Atender llamadas de personas. 

• Velar por la seguridad de los bienes. 

• Abrir y cerrar la institución, en ausencia del Director. Antes de 

cerrarla verificar que todos los equipos estén apagados. 
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5. ROL: Tesorería 

Es el encargado de las labores de finanzas. 

• Registrar el pago mensual realizado a cada integrante de los 

proyectos. 

• Elaborar informes económicos requeridos por el director. 

• Avisar a los integrantes de proyectos cuando estén listas sus 

remuneraciones. 

7.1.3 GESTIÓN DE PROYECTOS 

6. ROL: Director Ejecutivo de Proyecto 

El Director Ejecutivo del Proyecto es la persona de rango ejecutivo y 

cuya presencia otorga importancia al proyecto. 

En caso que el proyecto forme parte de un programa el Ejecutivo de 

Programa puede adoptar el rol de Ejecutivo del Proyecto. 

El Ejecutivo de Proyecto, tiene las siguientes responsabilidades: 

• Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto. 

• Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto. 

• Aprobar el Informe de Cierre del Proyecto, dando por concluido el 

proyecto. 

321 



• Participar en los momentos claves como el inicio y término de cada 

etapa o cuando el Jefe de Proyecto estime conveniente convocar 

su participación. 

• Proponer al líder usuario y al equipo usuario como participantes 

del proyecto. 

• Proponer, junto con el Jefe del Proyecto, al equipo consultivo. 

• Resolver los casos de controversia que se puedan generar en el 

comité evaluador. 

• Promover la participación de los usuarios. 

7. ROL: Jefe de Proyecto 

Es la persona responsable de dirigir el proyecto. Tiene el 

conocimiento y la habilidad necesaria para coordinar los esfuerzos y 

organizar las actividades realizadas por los miembros del proyecto 

enfocados en el desarrollo de los entregables del proyecto. 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

• Velar por el éxito y cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

• Aprobar el informe de estado del proyecto. 

• Organizar y gestionar las diversas variables del proyecto: alcance, 

tiempo, costo, participantes, riesgos, comunicaciones y calidad. 

• Establecer hitos de control del proyecto. 

• Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
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• Proponer, junto con el Director Ejecutivo de Proyecto, al equipo 

consultivo. 

• Convocar a reuniones de gestión. 

• Formalizar las solicitudes de cambio. 

• Solicitar la cancelación de proyecto al Comité de Investigación. 

El Jefe de Proyecto debe realizar las siguientes actividades de 

manera continua: 

a. Convocar y dirigir reuniones periódicas (de acuerdo con la 

periodicidad que se considere conveniente para el proyecto) con el 

Comité de Gestión del Proyecto para informar el estado del 

proyecto, mencionando posibles riesgos, problemas y acciones a 

tomar para mitigarlos. 

b. Convocar y dirigir reuniones periódicas (de acuerdo con la 

periodicidad que se considere conveniente para el proyecto) con 

el equipo de trabajo para: 

• Identificar riesgos, problemas y pendientes, así como controlar 

plazos, costos y avance. 

• Hacer seguimiento a los responsables de los entregables y 

actividades definidas en el cronograma de acuerdo con los plazos 

establecidos. 
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• En ambas reuniones se utiliza el acta de coordinación del 

proyecto. 

c. Comunicar vía correo electrónico o algún otro medio que este 

contemplado en el plan de comunicaciones del proyecto a los 

participantes del proyecto las actualizaciones de los documentos 

de gestión. 

d. Informar mensualmente sobre el estado del proyecto a través del 

Informe de Estado del Proyecto. 

8. ROL: Equipo de Proyecto 

Equipo encargado de desarrollar los productos entregables. Son 

propuestos por el Jefe del Proyecto y designados por el Director 

Ejecutivo del Proyecto. Tiene las siguientes responsabilidades: 

• Generar los productos entregables del proyecto. 

• Apoyar a los usuarios en el uso de los productos entregables, así 

como en la corrección y/o realización de mejoras. 

• Dedicar al proyecto el tiempo asignado, así como informar 

periódicamente de acuerdo a lo que establezca el Jefe del 

Proyecto, un registro de sus actividades. 

9. ROL: Líder Usuario 

Persona que conoce al detalle la operatividad y funcionalidad del área 

del usuario solicitante. Es propuesto por el Jefe del Proyecto y 
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designado por el jefe de la unidad organizacional donde labora. Tiene 

las siguientes responsabilidades: 

• Participar activamente en todas las fases del proyecto. 

• Actuar como intermediario entre el Jefe del Proyecto y los 

usuarios. 

• Definir y centralizar los requerimientos de los usuarios. 

• Dar la aceptación a los entregables dirigidos a los usuarios finales 

que elabora el equipo de trabajo a lo largo del proyecto. 

10. ROL: Equipo Usuario 

Pertenecen al área usuaria directamente involucrada con el proyecto, 

pudiendo ser cualquier unidad organizacional. Son propuestos por el 

Director Ejecutivo del Proyecto y designados por el jefe de la unidad 

organizacional donde laboran. Tiene las siguientes responsabilidades: 

• Participar activamente en todas las fases del proyecto. 

• Formular y/o solicitar los requerimientos que van a ser 

incorporados como parte del alcance del proyecto. 

• Validar los productos entregables dirigidos a los usuarios finales 

que elabora el equipo de trabajo a lo largo del proyecto. 
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11. ROL: Comité de Gestión del Proyecto 

Conformado por el ejecutivo del proyecto, Jefe del Proyecto, líder 

usuario y un personal de la oficina de gestión de proyectos (opcional). 

Adicionalmente podrán incorporarse otros interesados que se 

requieran dependiendo de la naturaleza del proyecto. Tiene las 

siguientes responsabilidades: 

• Participar en las reuniones de gestión, en las cuales se revisa el 

estado del proyecto. En estas reuniones se utiliza el formato Acta 

de Coordinación del Proyecto. 

• Monitorear el avance del proyecto. 

• Ayudar a solucionar problemas y evitar riesgos. 

• Revisar y analizar el impacto de las solicitudes de cambio. 

• Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. 

12. ROL: Equipo Consultivo 

Apoya al Equipo de Trabajo y al Jefe de Proyecto con determinado 

conocimiento especializado que resulte de utilidad para lograr los 

objetivos del proyecto. Son propuestos por el Jefe del Proyecto en 

coordinación con el Director Ejecutivo del Proyecto. Este rol es 

opcional y puede ser interno o externo a la institución. 
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ACTORES EXTERNOS 

Entorno::Decano Entorno::Jefe IGI 
{Alias= Instituto General de ..• } 

Entorno::CCCI Entorno::Consejo de facultad 
{Alias= Consejo Central de C ... } 

Figura 4: Actores externos 

Fuente Propia 
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Entorno::Jefe OCI 
{Alias= Oficina de Control 1 ... } 

Entomo::Externo 



Comité de investlgaclon 

o ~Consejo de fllcultad 

Designar comlte de <<ildude>> 
lnvestlgaclon ~--.•..•. 

Director del Instituto 

\ 

~ 
Designar 2 
profesores 

Investigadores ... 

--·~ 

Designar 1111umno del tercio 
estudlantU como Invitado 

··· ......... 

___ <_<_lncfu_de_>;;;..>~ C) 
Proponerlos 

Actualizarlos y 
publicarlos 

anualmente 

Decano 

cea 

.... ·· 

Consejo 
Universitario 

Fijar dlstribuclon 
economlca de 

resultados parciales y 
finales de los proyecto• 

\.C) 
&tablecer criterios 
de evaluaclon de 

proyectos 

<<lnclude>> 

Figura 5: Diagrama de casos de uso del ambiente externo 

Fuente Propia 

1. Decano 

Representa a la máxima autoridad de la unidad organizacional. Es a 

quien informa el Instituto de ,Investigación. El Decano aprueba a los 

miembros del comité de investigación elegidos en sesión con el 

consejo de facultad. 

2. Consejo de Facultad 

Son las personas que votarán a favor de quienes serán los miembros 

del Comité de Investigación. 
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3. Jefe IGI 

Es el máximo representante del Instituto General de Investigación de 

la universidad. Esta unidad se encarga de centralizar el registro de 

todos los proyectos de investigación de las facultades. Además se 

encarga de aprobar el reglamento de los proyectos investigación. 

4. CCCI 

Es el Consejo Central de Coordinación de Investigación el cual se 

encarga de establecer los criterios de evaluación de los proyectos y 

actualizar el reglamento de proyectos de investigación. El CCCI es un 

rol deiiGI. 

5. Jefe OCI 

Es el jefe de la Oficina de Control Interno de la universidad. Cuando 

un proyecto es cancelado a el se le tiene que avisar de aquello, según 

el reglamento de investigación, para que aplique las sanciones legales 

correspondientes al Jefe de Proyecto cancelado. 

6. Externo 

Representa a una persona externa a la universidad que está 

interesado en recibir algún servicio del instituto de investigación. Por 

ejemplo, en consultar una publicación, buscar personas, entre los 

miembros de los equipos de investigación, que sepan de un tema en 

especial, etc. 
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CASOS DE USO POR ÁREA FUNCIONAL 

En base a la descomposición funcional anterior hacemos el análisis de casos 

de uso de negocio, especificando uno o más diagrama por cada área 

funcional con la respectiva descripción de sus casos de uso, relacionados 

cada uno de estos últimos con una función del negocio. 

Leyenda de los casos de Uso 

1 UO SfRAII ESPEOFICADOS ~ 

1 fSP[(lfJCAOOS 

No serán especificados los casos de uso que no se 

automatizarán, es decir que se seguirán haciendo 

manualmente. Esto es con el fin, de ganar tiempo. 

Serán especificados Jos casos de uso que si serán 

automatizados. La especificación consiste en explicar 

todos Jos posibles escenarios del caso de uso. 

18.1 ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN 

8.1.1 CONCEPTO 

Es el área encargada de la elaboración, corrección, aprobación y 

seguimiento de los planes de acción de la unidad organizacional. Esta área 

la dividimos en 2 subtareas: alta y baja dirección. 
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8.1.2 ALTA DIRECCIÓN 

Es aquella que encierra a las funciones del Director de la unidad 

organizacional. 

propone 

-----?>- Diseñar mecanismos para 
impulsar la investlgacion 

Coordinador 
de Unea 

Coordinar con jefes de 
proyectos 

Baborar memoria 
anual 

o~ 
Asignar / 

coordinador de 

linea o 
Baborar plan de 

investigacion 

Comité de 
investigacion ~ 

Decano 

¿ / 
1 

Figura 6: Diagrama de casos de uso principales de la alta dirección 

Fuente Propia 
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1 Especificación de los casos de uso 

8.1.2.1 CU: Informar al decano 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Actores secundarios 

Extensiones 

Informar a la autoridad de las actividades 

desarrolladas por el instituto mensualmente, así 

como también dar a conocer el plan de trabajo 

anual. 

Dirección 

• Se ha elaborado el plan anual de proyectos 

según lo planificado en el proceso de 

identificación y diseño de programas y 

proyecto~. 

• Se ha elaborado el informe de resultados del 

periodo anterior. 

• Aprobación del informe de estado de los 

proyectos. 

• Asignación de recursos para la ejecución de los 

proyectos aprobados. 

• Director del Instituto. 

• Consejo de Facultad. 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna 
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8.1.2.1 CU: Informar al decano 

• No se entrega los informes de estado de los 

proyectos en un plazo determinado. Entonces se 

Excepciones reprograma la emisión de subvenciones y 

subsidios y se restringe la recepción de nuevas 

propuestas de proyectos. 

Expansión del Caso de Uso: 
El consejo de facultad actúa como un actor secundario que recibe la información del 
caso de uso. 

Director del Instituto 

d----~ 
Informar al Decano Decano 

<<lnclude>> .. ---·· C) L . ..--

Proponer destino 
de resultados de 

los proyectos 

«extend>'t-... 

b~'~<·c=~º·••m 
Presentar el plan de ejecucion del plan de 

proyectos proyectos 

'·C) 
Proponer presupuesto para 

publicacion 

Figura 7: Expansión del caso de uso informar al decano 

Fuente Propia 
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8.1.2.2 CU: Diseñar mecanismos para impulsar la investigación 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Elaborar propuestas innovadoras para fomentar la 

investigación en la facultad. 

Dirección 

• Informe de la problemática o situación actual del 

instituto. 

• Asignación de recursos para la ejecución de las 

propuestas elaboradas. 

• Recaudación de recursos propios. 

• Director del Instituto. 

• Coordinador de Línea. 

Actores Secundarios • Comité de Investigación. 

Extensiones • Ninguna 

Excepciones • Ninguna 
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Expansión del Caso de Uso: Diseñar mecanismos para impulsar la 

investigación 

El coordinador de línea diseña mecanismos que fortalecen a su respectiva 

línea, y luego se los propone al Director, quién se encarga de revisarlos y 

aprobarlos. 

Coordinador 
de Unea 

propone 
;:;... 

~ 
Director del Instituto 

¿ 
Diseñar mecanismos para 
impulsar la investigacion 

¿¡ ~ 
<<extend~> \:;:<extend>> 

e/ b 
Organizar eventos 

cientificos 
Aprobar actividades de las 

lineas 

Figura 8: Expansión del caso de uso diseñar mecanismos para impulsar la 

investigación 

Fuente Propia 
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8.1.2.3 CU: Coordinar con jefes de proyectos 

Concertar medios, esfuerzos, iniciativas para una 

Objetivo acción común en busca de mejorar el rendimiento 

de los proyectos. 

Paquete Dirección. 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Actores 

Secundarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Convocatoria enviada por el Director del 

Instituto. 

• Elaboración del Acta de Coordinación de la 

reunión. 

• Director del Instituto. 

• Coordinador de Proyecto 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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8.1.2.4 CU: Elaborar memoria actual 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Actores 

Secundarios 

Extensiones 

Excepciones 

Disponer de una fuente de información histórica que 

sirva de retroalimentación para los futuros 

proyectos y se encuentre a disposición de toda la 

comunidad. 

Dirección. 

• Informes de los equipos de proyectos 

ejecutados durante el año. 

• Publicación de la memoria .. 

• Director del Instituto. 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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8.1.2.5 CU: Asignar coordinador de línea 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Designar al encargado del área de conocimiento, 

quien es la persona que conoce sobre el área de 

conocimiento específica y es el encargado de 

motivar al Comité de Investigación constantemente 

para que éste apruebe actividades que impulsen su 

línea de investigación. 

Dirección. 

• Lista de posibles candidatos. 

• Evaluación de candidatos. 

Post condiciones Ninguna 

Actores Primarios • Director del Instituto. 

Actores 

Secundarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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8.1.2.6 . Elaborar plan de investigación 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

Establecer los lineamientos y prioridades que deben 

seguir los proyectos de investigación para que 

cumplan con los objetivos del instituto. 

Dirección. 

• Contar con información histórica. 

• Difusión de plan de investigación. 

• Director del Instituto. 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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8.1.3 BAJA DIRECCIÓN 

Es aquella que encierra a las funciones del Director de la unidad 

organizacional. 

op;oac ~ 
~Coordinador de Linea 

Nonitorear j 
avance mensual asesorar 
de los proyectos __ - ----

in~~~~~~~~i~n 14 (Ge~;;~~·:: :~·~:a'·~~~~:~cto) 
1 ~ 

: --.____----·- .. -·--·--r·-··--· _ __-
<<.indUOE:>> . ~ 1 • <<Jrxlude:::;.:o-·/ 

C) e::> ~~~d,de» C) 
Aprobar reglamento interno Gestionar el plan de ·-- ----;:? Aprobar plan de proyectos 

proyectos anual anual/mensual 
~' 

<<extend>:; C) 
Invitar especialista de apoyo 

Figura 9: Diagrama de casos de uso principales de la baja dirección 

Fuente Propia 
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1 Especificación de los casos de uso 

8.1.3.1 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

Autorizar los lineamientos y políticas del instituto. 

Dirección. 

• Aprobación del decano. 

• Ninguna. 

• Comité de Investigación. 

• Ninguna. 

• De no aprobarse el reglamento interno del 

instituto, los proyectos se regirán bajo el 

reglamento del periodo anterior. 

8.1.3.2 CU: Gestionar cada proyecto 

Gestionar el proyecto de manera adecuada. 

Dirección 

• Conocimiento de la temática objeto del proyecto. 
Precondiciones 

• Informes de estado del proyecto. 

Post condiciones Ninguna 
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8.1.3.2 cada proyecto 

• Comité de Investigación 
Actores Primarios 

• Coordinador de Línea 

Extensiones • Ninguna 

Excepciones • Ninguna 

8.1.3.3 CU: Invitar espec ista de apoyo 

Fortalecer capacidades de gestión 

Paquete Dirección. 

Precondiciones • Requerimiento de asesoría técnica. 

• Incorporación al Equipo del Proyecto. 
Post condiciones 

• Informe técnico del especialista. 

Actores Primarios • Comité de Investigación. 

Extensiones • Ninguna. 

Excepciones • Ninguna 
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8.1.3.4 CU: Gestionar plan de proyectos anual 

Objetivo 
Optimizar el avance y desarrollo de los proyectos 

desde el comienzo hasta su culminación. 

Paquete Dirección. 

Precondiciones • Plan de proyectos aprobado. 

Post condiciones • Resultados de los proyectos. 

• Comité de Investigación. 
Actores Primarios 

• Director del Instituto. 

Extensiones • Ninguna. 

Excepciones • Ninguna. 

8.1.3.5 : Aprobar plan de proyectos anual/ mensual 

Paquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Disponer de una cartera de proyectos a ejecutar. 

Dirección. 

• Evaluación y selección de los proyectos. 

• Todos los perfiles a ser incluidos tienen que tener 

una subvención aprobada. 

• Se dispone del plan de proyectos conformado por 

todos los proyectos aprobados. 

• Ejecución de los proyectos. 
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8.1.3.5 . Aprobar plan de proyectos anual/ mensual 

• Comité de Investigación . 
Actores Primarios 

• Director del Instituto . 

Extensiones • Ninguna . 

Excepciones • Ninguna . 

Expansión del Caso de Uso: Aprobar plan de proyectos anual/mensual 

El comité de investigación gestiona el plan de proyectos de manera permanente. 

Gestionar el plan de 
proyectos anual ~ = ~ ó» ;-----.____ ~ 

C) <-· ... ~::l~u~e-~>. ... ··· Aprobar plan Comité de lnvestigacion 
Elevarlo a . ...... de proyectos ~extend>> 

CF <<include>> .. _... .· anual/m~nsual"'~~ ~ ~ 

C) L'.· . ,.·· ... -· eS» ~ 

Registrarlo en .-··· 
IGI , ..... ...-< <lnclucle> > Determinar 

,. monto de la 

[;:. . ...- [;:.,·' subven~n<<include>> 

C) C) <<include>> ~ 

Aprobar 
incorporaciones 

Presentar '--.____./ 
perfil Determinar -E-------

\ 

monto a jefe de Definir subvencion 
proyecto mensual del 

~/ 
Jefe del 
Proyecto 

proyecto 
Director 

del 
Instituto 

Figura 10: Expansión del caso de uso aprobar plan de proyectos 

anual/mensual 

Fuente Propia 
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Diagrama de Actividades 

Comté de Investigación 

l Tecrla de dedsicnes ~ 

'· 

SI 

~ 
~ . 

. 
' 

p~ 

-·· .. -

¡~:t~ 1 roreseJeCdOiíad 

. 

-~----',..¡Convocar la presantacicn de 
proyectos de inve<tigaclon 

-- ......... ............... -- .......... 

NO 

' 
,' Motlvo de rechazo 

,' 

Coordinador del Proyecto 

Uerw fcrrnufarlc del ¡rerfíl 
del provecto 

Figura 11: Diagrama de actividades del caso de uso aprobar plan de 

proyectos anual/mensual 

Fuente Propia 
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1 Descripción 

1. Mensualmente el Director lanza una convocatoria pública para que los 

profesores que cumplan con los requisitos para ser Coordinador o Jefe 

de Proyecto, presenten un perfil de un proyecto de investigación .. 

Aunque en la práctica esta convocatoria es tácita ya que los profesores 

presentan proyectos porque hay directivas que los presionan a hacerlo. 

2. El Jefe del Proyecto elabora un perfil del proyecto, según formato 

pedido, el cual luego se lo presenta al Director del instituto. Este formato 

podría variar si el Instituto así lo requiere. Tener en cuenta que los 

perfiles deben pertenecer a alguna línea de investigación, la cual 

puede variar al inicio del año o en el transcurso del mismo. 

3. El Director convoca a una reunión al Comité de Investigación. Las 

reuniones del comité normalmente son una vez al mes. Pero antes de 

dicha reunión, el comité puede ir revisando individualmente algunos 

perfiles, y de esa manera, el día de la reunión formal sólo ver los casos 

más críticos. 

4. El comité asigna un puntaje a los perfiles usando para ello algunos 

criterios de evaluación previamente ya definidos en el reglamento 

interno. Esta calificación se podría basar en la llamada teoría de 

decisiones. Sería conveniente que todos los criterios y pasos a seguir 

estén resumidos en una cartilla de evaluación, la cual sería llenada 

para cada proyecto. Cabe mencionar que los criterios y pesos dados a 

346 



los mismos, podrían cambiar cada cierto tiempo, es decir son 

dinámicos. Además de calificar se registran las observaciones 

hechas a los proyectos. 

4. 1 Si los perfiles aprueban la calificación son separados como perfiles 

preseleccionados. 

4.2Sino el comité decide si tranzar o no con el Jefe del Proyecto. 

4.2.1 Si decide tranzar, lo cual puede ser mediante una simple 

llamada telefónica u otro medio, el comité conversa con el 

coordinador con el fin de superar las observaciones hechas al 

perfil. 

4.2.1.1 Si la conversación resulto en una solución satisfactoria 

se preselecciona el perfil y se sigue con el paso: 

Determinar subvenciones. 

4.2.1.2 Sino es satisfactoria, rechaza el proyecto y registra el 

motivo del rechazo. 

4.2.2Sino se decide tranzar, rechaza el proyecto y registra el motivo 

del rechazo. 

5. Si el comité ya calificó todos los perfiles, pasa a revisar el monto de la 

subvención de los perfiles preseleccionados. Esto incluye determinar el 

monto para el jefe del proyecto, para los demás participantes y para el 

resto del proyecto. El Director y el Jefe del Proyecto coordinan y 

aprueban los montos. Luego el comité calcula si el presupuesto 

disponible por el instituto es suficiente para subvencionar todos los 

perfiles preseleccionados, teniendo en cuenta que se tiene que 
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subvencionar, también, los proyectos no concluidos del año anterior, 

lo cual lo saca del plan de proyectos actual. 

5. 1 Si fuera insuficiente el Director tranza con los coordinadores de 

proyecto para buscar solucionar el problema de la falta se 

subvención. Lo cual podría ser que el Director o el coordinador 

busque alguna alternativa de subvención, recortarle ala subvención, 

alargarle el periodo del proyecto, etc. Si se llega a un acuerdo se 

determina la subvención que quedará y se continúa con el siguiente 

paso. Sino se llega a algún acuerdo se coloca al perfil en la cola de 

proyectos en espera, lo cual quiere decir que, será considerada para 

el próximo o posteriores meses. El coordinador verá cuando lo volverá 

a presentar o reactivar el perfil que ya había presentado. 

6. El comité conforma y aprueba el plan de proyectos del año. 

El Director se encarga de publicar la relación de proyectos de dicho plan 

para que sea de conocimiento público. Esta publicación podría mostrar 

los puntajes obtenidos. Además avisa a los coordinadores los 

resultados de la evaluación. Al mismo tiempo el Director también 

prepara unos 2 formatos de cada perfil, uno para presentarlo al Decano 

de la facultad y otro para presentarlo al Instituto General de 

Investigación de la UNI. 
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Especificación del diagrama de actividades 

Agente Comité de Investigación 

Calificar perfil recibido del 
Actividad 

- proyecto 

Precondiciones 

• El perfil esta de acuerdo al formato aprobado por el instituto . 

• El perfil está correctamente llenado . 

Poscondiciones 

• El perfil recibe una calificación, según la cual podrá ser 

preseleccionado o rechazado. 

Actividad 
1 

Preseleccionar perfil 

Precondiciones 

• Perfil debe tener una calificación . 

• La calificación del perfil debe ser mayor o igual a la nota mínima . 

Poscondiciones 

• El perfil pasa a tener el estado de preseleccionado . 
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Actividad 
1 

Determinar subvenciones 

Precondiciones 

• El perfil tiene que haber sido preseleccionado . 

• El perfil debe proponer una subvención o especificar sino la 

requiere. 

Poscondiciones 

• El perfil pasa a tener el estado de subvencionado si hay 

suficiente presupuesto, sino pasa al estado no subvencionado. 

Aprobar plan anual/mensual de 
Actividad 

proyectos 

Precondiciones 
1 

• Todos los perfiles a ser incluidos tienen que tener una 

subvención aprobada. 

Poscondiciones 

• Se dispone del plan de proyectos conformado por todos los 

proyectos aprobados. 
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Agente. Director del Instituto 

Convocar la presentación de 
Actividad 

' 
proyectos de investigación 

Precondiciones 

• Tiene que haber un presupuesto disponible para la 

investigación. 

• Proyectos alineados con las líneas de investigación y/o 

intereses de la institución. 

Poscondiciones 

• Se ha publicado la convocatoria . 

Actividad 
1 

Convocar reunión de comité 

Precondiciones 

• Tiene que haber una cierta cantidad acumulada de perfiles 

nuevos o pasados para evaluar. 

• Evaluación de políticas y gestión de la actividad de la 

investigación. 

Poscondiciones 

• Los miembros del comité han sido comunicados de la reunión . 
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Tranzar con coordinador del 
Actividad 

proyecto 

Precondiciones 

• Tiene que haber habido observaciones a la subvención del 

perfil. 

Poscondiciones 

• Si no se logró un mutuo acuerdo entre Director y coordinador, el 

perfil pasa al estado de en Espera. 

Publicar plan de proyectos 
Actividad 

actualizado 

Precondiciones 

• Tienen que haber un plan de proyectos aprobado . 

Poscondiciones 

• El Director publicó el listado de perfiles presentados, donde 

indica si fueron aprobados y la puntuación obtenida. 

Actividad 
1 

Registrar proyectos en IGI 

Precondiciones 

• Tiene que haber un plan de proyectos aprobado . 

Poscondiciones 

• Se comunica y envía al IGIIos perfiles de proyectos aprobados . 
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Actividad 
1 

Presentar proyectos a Decanato 

Precondiciones 

• Tiene que haber un plan de proyectos aprobado en las fechas 

correspondientes al calendario. 

Poscondiciones 

• Se comunicó al decano, oficina de economía y planificación los 

perfiles de proyectos aprobados. 

Agente Coordinador de Proyecto 

Llenar/modificar formulario del 
Actividad 

perfil del proyecto 

Precondiciones 

• El coordinador tiene que ser un profesor ordinario a tiempo 

completo o con dedicación exclusiva. 

Poscondiciones 

• Se elaboró y envió el perfil al Director . 
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8.1.3.6 CU: Monitorear avance mensual de los proyectos 

Objetivo Disponer de una cartera de proyectos a ejecutar. 

Paquete Dirección. 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

• Evaluación y selección de los proyectos. 

• Todos los perfiles a ser incluidos tienen que tener 

una subvención aprobada. 

• Se dispone del plan de proyectos conformado por 

todos los proyectos aprobados. 

• Ejecución de los proyectos. 

• Comité de Investigación. 

• Director del Instituto. 

Extensiones • Ninguna. 

Excepciones • Ninguna. 

354 



Expansión del Caso de Uso: Monitorear avance mensual de los 

proyectos 

El comité de investigación monitorea el avance mensual de los proyectos. 

O «lndlde» 0· 0 «extend» 

Mooitorear avance ---- ..,... Evaluar ..:<-···--····---- Aprobar o 
mensualdelosproyectos o ..-/7 infor~s informe 

..------ econom~eos 

.-----«extend>:Ytecnicos Presentar 

O ?' IW~Iizar ~indiide>> «extend» _.__. informe de 
_ _....---> acc10nes \ ,/ conocimiento 

-::<extend>> correctivas "<<extend>> o~ /' 
~r:;:: ·.,_ Le__-··· -~ 

«3tend> ~Oextend» O Presentar <--~~~.e.~.~ 

Suspender 
proyectos 

Actualizar datos informes Presentar 
del proyecto k.\ \'::., av1nces '1¡::-<<extend» 

C!lncelar ~ '<~extend» "·,,., o 
proyectos 'i' 'O '· 

1 puede soicitar Presentir 

b
\«intlude» Presentable' infofin'!':e 

entrega s , 
«incklde>:/ 1 

k<incrude» 
¡;. 1 ..-----?> Comunicar o 1 cancelacion ~ 

Director ¡ \ ~ o· del ~ Jefe del Publicar 

Instituto ~ ~ ~ Proyecto resultados 
Exponer en 
acto publico 

Jefe IGI Jefe OCl Decano 

Figura 12: Expansión del caso de uso monitorear avance mensual de los 

proyectos 

Fuente Propia 
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l Diagrama de Actividades 

Comité de Investigación Director Ejecutivo del Proyecto 

[Informe de estado 
pe! proyecto 1 

Revisar informes ¿_--
~~---------------------4~~ 

' 
' , 

[Informe de estad 
del proyecto 
~ 

' , 

SI Actualizar datos del 
,..---1----':;.t: proyecto 

• 

Figura 13: Diagrama de actividades del caso de uso monitorear avance 

mensual de los proyectos 

Fuente Propia 
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j Descripción 

1. El coordinador del Proyecto presenta al comité de investigación el 

informe mensual del avance de su proyecto dentro de una fecha 

establecida. En este informe mensual se describe el estado de los 

entregables del proyecto. 

2. El comité de investigación revisa los avances mensuales entregados por 

cada uno de los coordinadores de proyectos. En esta revisión se evalúa 

la calidad del informe y el cumplimiento de la fecha de entrega. 

2. 1 Si el comité realiza observaciones a los avances entregados por 

cada coordinador de proyecto {por retraso o por la calidad del 

avance), el director ejecutivo se reúne con el coordinador del 

proyecto observado para llegar a un acuerdo sobre el curso que va 

tener el proyecto. Después de esto, el monitoreo para el avance 

entregado se da por concluido. 

2. 1. 1 Si la negociación es satisfactoria, el ejecutivo del proyecto en 

representación del comité de investigación, le permite al 

coordinador actualizar los datos de su proyecto, lo cual podría 

incluir actualizar su cronograma de entregables. 

2. 1.2 En caso contrario, el ejecutivo del proyecto en representación 

del comité de investigación, penaliza al coordinador. Dentro de 

los tipos de penalización se encuentran: la suspensión, el 

recorte del presupuesto otorgado, y en última instancia la 

cancelación del proyecto. 
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2.2 En caso contrario, el monitoreo del avance entregado culmina sin 

. ninguna observación. 

Especificación del diagrama de actividades 

Agent~ Comité de Investigación 

Actividad 
~ Revisar avance 

Precondiciones 

• El informe del avance a revisar se encuentra en estado 

'registrado'. 

Poscondiciones 

• El informe del avance queda en estado 'revisado' . 

Agente Director Ejecutivo del Proyecto· 

Tranzar Director y Coordinador 
Actividad 

del proyecto 

Precondiciones 

• El avance revisado ha sido observado por el comité . 

• Se realiza la comunicación entre el director y el coordinador del 

proyecto. 

Poscondiciones 
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• El director con el coordinador llegan a un acuerdo en común. 

Actividad Penalizar el proyecto 

Precondiciones 

• Los argumentos dados por el coordinador del proyecto sobre el 

avance de su proyecto no satisficieron al director. 

• Se realiza la comunicación entre el director y el coordinador del 

proyecto. 

Poscondiciones 

• El director en representación del comité penalizó al proyecto . 

• El estado del proyecto quedó como 'penalizado' . 

Agente Jefe del Proyecto . 

Actividad 1 Presentar avance (informe mensual) 

Precondiciones 

• El avance es presentado antes de la fecha límite . 

Poscondiciones 

• El informe de avance se encuentra en estado 'registrado' . 
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Actividad 
1 

Actualizar datos del proyecto 

Precondiciones 

• Los argumentos dados por el coordinador del proyecto sobre el 

avance de su proyecto satisficieron al director. 

Poscondiciones 

• Los datos del proyecto fueron actualizados . 

• El estado del proyecto quedó como 'modificado' . 

8.2 AREA FUNCIONAL: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

8.2.1 Concepto 

Es el área funcional encargada de las siguientes funciones: 

1. Asegurar el correcto funcionamiento de los circuitos administrativos: 

contabilización de ingresos, egresos y gastos, control del pago a . 

miembros de los proyectos, seguimiento y control de planilla. 

2. Confeccionar, registrar y controlar la información económica del 

instituto asegurando la máxima fiabilidad de la información. 

3. Elaborar periódicamente los estados de cuentas del instituto. 

4. Optimización de circuitos y flujos administrativos y de información. 
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8.2.2 Administración y Finanzas 

Es aquella que encierra a las funciones del Director de la unidad 

organizacional. 

Director del 
Instituto 

Tesorerfa 

Figura 14: Diagrama de casos de uso principales del área funcional 

administración y finanzas 

Fuente Propia 
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1 Especificación de los casos de uso 

8.2.2.1 CU: Obtener financiamiento para proyecto 

Establecer las fuentes de financiamiento para los 
Objetivo 

proyectos de CTI en un periodo ya presupuestado. 

Paquete Administración y Finanzas 

Precondiciones 

• Se ha elaborado el presupuesto del instituto, ya sea 

anual o semestral. 

• Se· disponen de proyectos de CTI en curso con 

necesidades de financiamiento no cubiertas. 

Post condiciones • Asignación de presupuesto. 

Actores Primarios • Jefe del Proyecto. 

Extensiones 

Excepciones 

• Ninguna 

• Si no se confirman fuentes de financiamiento en un 

plazo determinado. Entonces se reprograma la 

emisión de subvenciones y subsidios y se restringe 

la recepción de nuevas propuestas de proyectos. 
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8.2.2.2 CU: Elaborar presupuesto del proyecto 

Objetivo 

Establecer el presupuesto del proyecto para las 

diversas actividades a desarrollarse durante la 

ejecución del proyecto. 

Paquete Administración y Finanzas 

Precondiciones • Conocimiento técnico del proyecto. 

Post condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Presupuesto aprobado. 

• Asignación de recursos al proyecto. 

• Jefe del Proyecto. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 

8.2.2.3 CU: Presentar informe de actividades 

Mantener informado al Comité de Investigación, Director 

Objetivo Ejecutivo del Proyecto y Participantes del Proyecto del 

estado del proyecto. 

Paquete Administración y Finanzas 

Precondiciones • Informe de Estado del Proyecto del periodo evaluado. 
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8.2.2.3 CU: Presentar informe de actividades 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Observaciones realizadas por los Participantes del 

Proyecto. 

• Jefe del Proyecto. 

• Cualquier interesado en el proyecto, debidamente 

autorizado, puede solicitar un informe del proyecto al 

Jefe del Proyecto. 

• Ninguna. 

8.2.2.4 CU: Elaborar presupuesto de investigación 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Establecer la distribución de los ingresos reales y 

proyectados del instituto para las diversas actividades 

a desarrollarse en un periodo. 

Administración y Finanzas 

• Se dispone de la cantidad de recursos asignados 

por la facultad al instituto. 

• Se ha finalizado un periodo presupuestado 

anteriormente. 
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8.2.2.4 CU: Elaborar presupuesto de investigación 

Post condiciones • Presupuesto aprobado. 

Actores • Jefe del Proyecto. 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Director del Instituto 

• Asignación de partidas del presupuesto a proyectos 

en curso. 

• Ninguna. 

8.2.2.5 CU: Asignar presupuesto a proyectos 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post 

condiciones 

Actores 

Establecer la distribución de montos a los proyectos 

para la ejecución de los mismos. 

Administración y Finanzas 

• Se dispone de la cantidad de recursos asignados 

por la facultad al instituto. 

• Disponibilidad de recursos propios. 

• Presupuesto aprobado. 

• Ejecución del proyecto. 

• Director del Instituto. 
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8.2.2.5 CU: Asignar presupuesto a proyectos 

Extensiones 

Excepciones 

• Asignación de partidas del presupuesto a proyectos 

en curso. 

• Ninguna. 

8.2.2.6 CU: Adquirir materiales y equipos y equipos 

. . BUSINESS USE CASE 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

Mantener equipado el instituto para el mejor trabajo de 

los grupos de investigación. 

Administración y Finanzas 

• Requerimientos de los grupos de investigación. 

• Iniciativa del Director del Instituto. 

• Asignación de equipos y materiales a los grupos de 

investigación. 

• Equipamiento del instituto. 

• Director del Instituto. 

• Ninguna. 

• Si se realizan donativos de organizaciones, no hay 

necesidad de adquirir equipos y materiales. 

366 



8. . 7 CU: Aprobar subvenciones adicionales 

Asignar montos adicionales a los proyectos que así lo 

Objetivo ameriten, de modo que puedan continuar con la normal 

ejecución del proyecto. 

Paquete Administración y Finanzas 

Post condiciones • Asignación de subvención adicional. 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

8.2.2.8 CU: 

Objetivo 

Paquete 

• Director del Instituto. 

• Ninguna. 

• Si el Jefe de Proyecto consigue subvención 

adicional de organizaciones, no hay necesidad de 

aprobar subvención adicional. 

Mantener un seguimiento y control del pago a los 

miembros de los grupos de proyecto y generar una 

comunicación con la oficina central de economía. 

Administración y Finanzas 
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8.2.2.8 CU: Controlar planillas 

Precondiciones 

• Se ha asignado el expediente de economía 

respectivo a determinados proyectos. 

• Se han generado pagos por materiales o 

subvenciones a los miembros del proyecto. 

Post condiciones • Registro de ingresos y egresos. 

Actores Primarios • Tesorería. 

Extensiones • Ninguna. 

Excepciones • Ninguna. 

8.2.2.9 CU: Registrar gastos varios 

Mantener un registro detallado de las salidas menores 

Objetivo de recursos que son directamente ejecutadas y que se 

encuentren en el rubro "Otros Gastos" del presupuesto. 

Paquete Administración y Finanzas 

Precondiciones • Se ha elaborado el presupuesto de investigación. 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

• Registro de egresos. 

• Tesorería. 
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Extensiones • Ninguna. 

Excepciones • Ninguna. 

8.2.2.10 CU: Controlar ingresos propios 

Objetivo 

Mantener un registro detallado de las entradas de 

recursos que no corresponden al presupuesto asignado 

por la facultad y que son generados por actividades 

internas. 

Paquete Administración y Finanzas 

• Se ha realizado algún evento de capacitación, 

Precondiciones seminario o una publicación científica que genere 

ingresos para el instituto. 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Registro de ingresos. 

• Tesorería. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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8.2.2.11 CU: Registrar ingresos y egresos 

Objetivo 

Paquete 

Mantener un registro detallado de los ingresos y egresos 

del instituto de investigación para un mejor control de 

recursos. 

Administración y Finanzas 

• Información de los gastos varios. 

• Información de los ingresos propios. 

Precondiciones • Presupuesto asignado por la facultad. 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Se han generado pagos por materiales o 

subvenciones a los miembros del proyecto. 

• Registro de ingresos y egresos. 

• Tesorería. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 

8.2.2.12 CU: Realizar inventa de bienes 

Objetivo 
Mantener actualizado la Base de Datos de los bienes 

del instituto para un mejor control. 
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8.2.2.12 CU: Realizar inventario de 

Paquete Administración y Finanzas 

• Lista de bienes. 

Precondiciones • Codificación de bienes. 

• Lista de bienes adquiridos. 

Post condiciones • Actualización de la Base de Datos de los bienes. 

Actores Primarios • Auxiliar de administración. 

Extensiones • Ninguna 

Excepciones 

• El departamento de logística se encarga de 

inventariar los equipos del instituto, por lo cual se 

depende de ellos para tener la lista lo que puede 

ocasionar no tener actualizado la Base de Datos. 

8.2.2.13 CU: Elaborar informes solicitados 

Objetivo 

uete 

Precondiciones 

Mantener informado a todos los interesados de los 

avances, logros, actividades, recursos, docentes, etc, 

de los proyectos. 

Administración y Finanzas 

• Solicitud enviada. 

Post condiciones • Informe enviado a los interesados. 
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8.2.2.13 CU: Elaborar informes solicitados 

Actores Primarios • Auxiliar de administración. 

Extensiones • Ninguna 

Excepciones • Ninguna 

8.2.2.14 CU: Entregar constancias y certificados 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Post 

condiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Premiar el esfuerzo individual y colectivo de: docentes, 

alumnos y participantes en los proyectos por la 

culminación exitosa de los proyectos y logros alcanzados 

en concursos y otros eventos. 

Administración y Finanzas 

• Lista de participantes de los proyectos. 

• Lista de ganadores de concursos y otros eventos. 

• Ninguna. 

• Auxiliar de administración. 

• Ninguna 
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8.2.2.14 Entregar constancias y certificados 

8.2.2.15 restar Bienes 

Objetivo 

aquete 

Precondiciones 

Post condiciones 

Actores Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

Facilitar el préstamo de un bien, sea éste de tipo 

material de lectura e información de proyectos y 

equipo a la comunidad FIIS con el fin de incentivar la 

investigación. 

Administración y Finanzas 

• Se tiene todos los bienes inventariados. 

• Se cuenta con una base de datos de los bienes. 

• Solicitud de préstamo en caso de equipo. 

• Registro del bien prestado. 

• Registro de la devolución del bien. 

• Auxiliar de administración. 

• Ninguna 

• Ninguna 
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1 Descripción del caso de uso 

1. Solicitante le pide a la secretaria o al Director, que se le pueda prestar 

algún bien de investigación. 

2. La secretaria pide la aprobación o visto bueno del Director, para que el 

bien solicitado sea prestado. 

2. 1. Si se aprueba el préstamo, El solicitante debe dejar cualquier tipo 

documento que lo identifique como perteneciente a la facultad, luego 

la secretaria registra el préstamo en su "cuaderno de cargos", en 

donde se apuntan los siguientes datos: prestador (puede ser la 

secretaria de la mañana, de la tarde, o el Director), solicitante, bien 

prestado, fecha del préstamo, fecha de devolución. 

2.2. La secretaria tiene que estar al tanto de la fecha de devolución. Si el 

bien no se devuelve a tiempo, la secretaria se comunica con el 

solicitante y le exige que lo devuelva. 

2.3. Cuando el bien es devuelto, la secretaria le entrega su documento al 

solicitante. Registra la devolución y coloca el bien en su lugar físico. 
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Diagrama de Actividades 

SoHcitante 

• 

Devolver bien 

Auxiliar Administrativo Director del Instituto 

Tomar medidas 
respectivas 

Figura 15: Diagrama de actividades del caso de uso prestar bienes 

Fuente propia 
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Especificación del diagrama de actividades 

Agente Solicitante 

Actividad 
1 

Pedir préstamo de bien 

Precondiciones 

• El solicitante debe ser integrante de la comunidad FIIS . 

• El solicitante debe estar apto para solicitar un préstamo . 

Poscondiciones 

• Registrar datos del solicitante . 

• Registrar datos del bien prestado . 

Actividad J Devolver bien 

Precondiciones 

• Préstamo de bien al solicitante . 

• El solicitante debe estar apto para solicitar un préstamo . 

Poscondiciones 

• Registrar datos del solicitante . 

• Registrar datos del bien prestado . 
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Agente Auxiliar Administrativo 

Actividad 
1 

Solicitar aprobación de Director 

Precondiciones 

• Solicitud de préstamo de bien . 

Poscondiciones 

• Respuesta a la solicitud . 

Actividad 
1 

Prestar bien 

Precondiciones 

• Solicitud aprobada por el Director . 

• Disponibilidad del bien . 

Poscondiciones 

• Seguimiento del préstamo del bien . 

Actividad 
1 

Monitorear bienes prestados 

Precondiciones 

• Reporte de bienes prestados . 

Poscondiciones 

• Informe de bienes prestados . 
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Actividad l Pedir devolución 

Precondiciones 

• Reporte de incidencia (falta cometida por el usuario) . 

Poscondiciones 

• Devolución del bien . 

Actividad 
1 

Registrar devolución 

Precondiciones 

• Devolución del bien . 

· Poscondiciones 

• Imponer castigos de acuerdo a la gravedad de la falta . 

Agente 
1 

Director del Instituto 

Actividad 
1 

Aprobar préstamo 

Precondiciones 

• Solicitud de préstamo . 

Poscondiciones 

• Respuesta a la solicitud . 
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Actividad l Tomar medidas respectivas 

Precondiciones 
'• ,;, .. 

• Registro de incidencias . 

Poscondiciones 

• Sanción en caso sea necesario . 

8:2.2.16 CU: Controlar préstamo de bienes 

Mantener un registro detallado de los 
Objetivo 

· permita aplicar sanción en caso sea necesario. 

Paquete Administración y Finanzas 

• Se tiene todos los bienes inventariados. 

Precondiciones • Se cuenta con una base de datos de los bienes. 

• Registro de bienes prestados. 

Post condiciones • Registro de incidencias. 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

• Auxiliar de administración. 

• Ninguna 

• Ninguna 
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8.3 AREA FUNCIONAL: GESTION DEL CONOCIMIENTO 

8.3.1 Concepto 

Es el área funcional encargada de la transferencia del conocimiento y 

experiencia de los diferentes equipos de investigación, de modo que pueda 

ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización. 

Usualmente el proceso de gestionar el conocimiento requiere técnicas para 

capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los trabajadores, para 

transformarlo en un activo intelectual que preste beneficios y se pueda 

compartir. 

En la actualidad, la tecnología permite entregar herramientas que apoyan la 

gestión del conocimiento en las empresas, que apoyan la recolección, la 

transferencia, la seguridad y la administración sistemática de la información, 

junto con los sistemas diseñados para ayudar a hacer el mejor uso de ese 

conocimiento. 

El proceso de la Administración del Conocimiento, también conocido en sus 

fases de desarrollo como .. aprendizaje corporativo", tiene principalmente los 

siguientes objetivos: 

1. Identificar, recoger y organizar el conocimiento existente. 

2. Facilitar la creación del nuevo conocimiento. 
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3. Iniciar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad 

de las personas a través de organizaciones para producir un realzado 

funcionamiento de negocio. 

8.3.2 Gestión del Conocimiento 

Administrador de 
Conocimiento 

"<. 
<<flc~h 

' ....... 
'•. 

~<lndude>> 
' . 
' 

' 

«indude>~ 

Jefe de Proyecto 

\~ 
Miembro del Equipo 

de Proyecto 

«indude>> 

"'· '•, ', 
<<lndude>>. 

Coordinador de Unea 

Figura 16: Diagrama de casos de uso del área funcional gestión del 

conocimiento 

Fuente propia 
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1 Especificación de los casos de uso 

8.3.2.1 CU: Mantenimiento de información por 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Mantener actualizados los diversos catálogos de 

información que son parte del conocimiento generado 

por el instituto a través de sus proyectos o 

adquisiciones. Esto se subdivide en el mantenimiento 

de contactos, banco de tesis e informes de ingeniería, 

hemeroteca, videoteca, mantenimiento de enlaces web, 

mantenimiento de artículos y contribuciones de 

terceros. Todos ellos poseen una funcionalidad similar. 

Gestión del Conocimiento. 

• Se registra una salida, entrada o modificación de 

alguna información de interés a registrarse en el 

banco de información histórica del instituto. 

Post condiciones • Registro de incidencias. 

Actores 

Primarios 

Incluye 

Extensiones 

Excepciones 

• Administrador de Conocimiento. 

• Elaboración de directorios temáticos. 

• Ninguna 

• Ninguna 
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8.3.2.2 CU: Registrar resúmenes de proyecto 

Objetivo 

Paquete 

Precondiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

8.3.2.3 C:U: 

Objetivo 

Registrar el resumen ejecutivo final del proyecto 

realizado en el banco de información del instituto, para 

su empleo y consulta posterior. 

Gestión del Conocimiento. 

• Se ha finalizado de manera satisfactoria la 

realización de un proyecto de CTI 

• Jefe de Proyecto. 

• Ninguna 

• Ninguna 

publicaciones 

Elaborar un artículo de interés a ser incluida en las 

memorias, cuadernos de trabajo u otras publicaciones 

del instituto para la comunidad universitaria. 

Paquete Gestión del Conocimiento. 

• Se ha finalizado de manera satisfactoria alguna de 
Precondiciones 

Actores 

Primarios 

las etapas de la realización de un proyecto de CTI. 

• Miembro del Equipo del Proyecto. 
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8.3~2.3 CU: El publicaciones 

Extensiones • Ninguna 

Excepciones • Ninguna 

8.3.2.4 CU: Registrar y publicar aviso sobre eventos de capacitación 

Realizar una convocatoria con respecto a un evento de 

Objetivo capacitación como parte de las actividades de 

investigación de alguno de los proyectos del instituto. 

Paquete Gestión del Conocimiento. 

• Se solicita y aprueba algún tipo de capacitación por 
Precondiciones 

Actores 

Primarios 

Extensiones 

Excepciones 

parte del equipo de trabajo del proyecto. 

• Coordinador de Línea. 

• Ninguna 

• Ninguna 

384 



<LOGO> 

, 

ANEXO 3 

< INGRESE EL NOMBRE DEL 

SISTEMA> 

Manual del sistema 

Versión x.y 

Autor: Ramón Miguel De la Cruz Lázaro 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

Lima- Perú 

Junio 2009 



Nombre del Sistema 

fNDICE 

1. MODELO DEL NEGOCIO .................................................................. 387 

1.1 Planea miento Estratégico ........................................................... 387 

1.2 Estructura Organizacional ........................................................... 388 

1.3 Glosario de términos del negocio ................................................ 390 

1.4 Roles del negocio ....................................................................... 390 

1.5 Modelo de casos de uso del negocio .......................................... 391 

CU 1. <Nombre del caso de uso> ............................................... 392 

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA .................................................. 393 

2.1 Listado de requerimientos ........................................................... 393 

2.2 Modelo de casos de uso del sistema .......................................... 396 

CU 1. <Nombre del caso de uso> ............................................... 398 

3. ANÁLISIS '( DISEr\JO DEL SISTEMA ................................................. 400 

3. 1 Identificación de accesos de los Perfiles del sistema .................. 400 

3.2 Análisis de los casos de uso ....................................................... 401 

3.3 Dominio del sistema .................................................................... 401 

3.4 Arquitectura del sistema .............................................................. 402 

3.4.1 Arquitectura lógica ............................................................... 402 

3.4.2 Arquitectura física ................................................................ 403 

3.5 Modelo de datos ......................................................................... 404 

3.5.1 Diseño del Modelo Físico de Datos ...................................... 404 

3.5.2 Diccionario de datos ............................................................ 404 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ................................................... 404 

4. 1 Ambiente de desarrollo ............................................................... 404 

5. PRUEBAS DEL SISTEMA ................................................................. 405 

5.1 Ver/Editar ACP-EPAP ................................................................. 405 

CUP 1. Escenario 1 ................................................................... 406 

6. DESPLIEGUE DEL SISTEMA ............................................................ 406 

6.1 Requerimientos de despliegue .................................................... 406 

386 



Nombre del Sistema 

_ 1. MODELO DEL NEGOCIO 

Permite a los stakeholders (interesados del sistema) conocer qué procesos 

del negocio serán involucrados por el sistema. Además, también, permite 

comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender 

problemas actuales e identificar posibles mejoras. 

1.1 Planeamiento Estratégico 

Consiste en la definición de las condiciones actuales y futuras (deseadas) 

del negocio; y en la elaboración de estrategias que nos permitan llegar 

desde dichas condiciones actuales hasta las deseadas. Los elementos de un 

plan estratégico son : 

• Vision: Define como quiere verse la empresa en el futuro. 

• Mision: Define la funcion principal de la empresa (giro y ámbito 

principalmente). 

• Objetivos: Define objetivos generales y específicos. Estos deben 

deducirse a partir de la misión. Los objetivos específicos van asociados 

con metas (medida y plazo). 

• Cultura Organizacional: Identifica principios y valores. Los valores no 

varían en el tiempo. 

• Situacion actual: Enumera los problemas de la organización. 
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• Factores críticos de exito: Son los procesos o áreas de la organización 

que deben ir bien para que se cumplan los objetivos. Pueden ser 

controlados. 

• FODA: Identifica Fortalezas y Debilidades (aspectos internos), 

Oportunidades y Amenazas (aspectos externos) de la organización. 

Llamado también OPEDEPO (Oportunidades, peligros (amenazas), 

potencialidades (fortalezas), debilidades). 

• Fuerzas competitivas: Identifica clientes, proveedores, competencia 

actual, nueva competencia, productos sustitutos, organismos 

reguladores. 

• Estrategias: Son líneas de acción que se deben ejecutar para poder 

cumplir con la visión, misión y objetivos. 

• Políticas: Son normas o reglamentos para cumplir. con las estrategias de 

la empresa. Ejemplos: política sobre los empleados, de precios, de 

plazos de entrega y la forma de contrarrestar la competencia. 

1.2 Estructura Organizacional 

Consiste en describir la estructura existente y funcional de la organización. 

Sus elementos son : 

• Organigrama: Identifica a los responsables de cada unidad 

organizacional existente. 
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• Unidades organizacionales : Describe las funciones de cada unidad 

organizacional o departamento existente. 

• Ubicaciones : Identifica los locales o sucursales existentes de la 

organizacion. 

• Areas funcionales y funciones: Identifica a las areas funcionales (o 

procesos) de la organización, agrupando funciones de acuerdo a 

objetivos y misión, sin respetar el organigrama. Cada area funcional 

debería estar asociado a un recurso (p ej., con este formato Recurso-

>Area funcional tenemos: personai->RRHH, dinero-> Finanzas, 

materiales->Logistica, equipos->lngeniería, informacion->Sistemas, 

producto->Produccion y Comercializacion). 

Número Proceso o area funcional del Negocio 

1. <Nombre del proceso o área 1 > 

2. <Nombre del proceso o área 2> 

• Consisténcia de funciones: Cada area funcional debe tener funciones 

que den a soporte a: 1) ciclo de vida de un recurso: Planificacion, 

lncorporacion, Administracion, Desincorporación. 2) estrategias del 

negocio. Por ejemplo se podría usar una Matriz Funciones, Recurso, 

fase del ciclo vida del recurso, estrategia. 

• Matriz Unidades Organizacionales vs ·funciones : Verificar que las 

unidades organizacionales (UO) abarquen todas las funciones. 
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• Descomposición funcional : Consiste en identificar y subdividir los 

procesos de cada área funcional. Para modelar esto se· puede usar la 

notación IDEFO, o la notación BPMN u otra similar. 

1.3 Glosario de términos del negocio 

Es un listado de las palabras usadas comunmente, en el día a día, por los 

trabajadores del negocio. A continuación se muestra una tabla que puede 

ser usada para definir el glosario de términos. 

Término Concepto 

<Término 1> <Concepto del término 1 > 

<Término 2> <Concepto del término 2> 

1.4 Roles del negocio 

Son los tipos de trabajadores del negocio, conocidos también como actores 

del negocio. Los roles del negocio se definen por cada area funcional. Se 

puede usar el siguiente formato. 
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Area 1: <Nombre del área> 

Rol 1 : <Nombre del rol> 

Descripción : <Breve resúmen de lo que hace este rol> 

Funciones: <Listado de funciones o responsabilidades que debe realizar el 

rol> 

Rol 2 : <Nombre del rol> 

Descripción : 

Funciones: 

Area 2: <Nombre del área> 

Rol 3 : <Nombre del rol> 

Descripción : 

Funciones: 

Rol 4 : <Nombre del rol> 

Descripción : 

Funciones: 

1.5 Modelo de casos de uso del negocio 

Este modelo es usado para representar gráficamente lo que cada rol o actor 

del negocio realiza en la organización, se agrupan por área funcional y es 

posible representarlos con el siguiente formato: 

1. <Nombre del Area Funcional> 

<Breve descripción del área funcional> 

1.1 <Nombre del subárea funcional> 

<Breve descripción del subárea funcional> 

<Diagrama de casos de uso del subárea funcional 1.1 > 
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CU 1. <Nombre del caso de uso> 

Objetivo 

Paquete 

condiciones 

Actor 

Primario 

Excepciones 

perspectiva del actor primario del CU> 

<Paquete del CU. Cuando se elaboran los 

de software, estos se suelen clasificar u organizar en carpetas 

llamados paquetes, los cuales pueden tomar Jos nombres de las 

áreas funcionales y pueden contener subpaquetes. > 

ir antes de que el actor ejecute este 

< Hechos a ser cumplidos por el CU > 

<Es el actor responsable de iniciar el CU> 

, colaboran en 

,..i,..inn<!:lll.c~.~ esPE~cielles que realizarse en caso que 

el CU no pueda ejecutarse normalmente, en su flujo normal> 

<Diagrama de casos de uso que detalla los "includes" y "extensions" del presente 

CU> 

<Diagrama que describe gráficamente las actividades que realizan los actores 

involucrados en el presente CU. Además aparecen los documentos utilizados en 

las actividades y las condiciones que pueden aparecer en el flujo normal de 

actividades> 

Descripción de ~~~r:~raar11o~ 

<Es una explicación que dice lo que sucede en cada actividad del diagrama de 

actividades. Se puede usar un párrafo por cada actividad a explicar> 
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Especificación de actividades 

< Es un enunciado de las reglas del negocio (precondiciones y 

poscondiciones) de cada una de las actividades del diagrama de actividades. 

Se puede usar el siguiente formato > 

Actor <Nombre del actor1 del diagrama> 

Actividad 1 <Nombre de la actividad 1 del diagrama> 

Precondiciones 

<Listado de precondiciones> 

Poscondiciones 

<Listado de poscondiciones> 

. Actividad j <Nombre de la actividad 2 del diagrama> 

Precondiciones 

<Listado de precondiciones> 

Poscondiciones 

<Listado de poscondiciones> 

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

2.1 Listado de requerimientos 

Es una enumeración de los requisitos o requerimientos funcionales y no 

· funcionales del sistema. 

• Requerimientos Funcionales (RF) 
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Relacionados con la funcionalidad especifica del sistema a implementar. 

Requerimiento 
NO Descripción Prioridad 

funcional 

<Descripción detallada del requisito a 
1 <Requisito 1> <1 al S> 

cumplir> 

2 <Requisito 2> 

• Requerimientos no Funcionales <RNF> 

Relacionados con las características especiales del sistema a implementar, 

tales como seguridad, desempeño, escalabilidad, etc. 

NO Requerimiento 
Descripción Prioridad 

no funcional 

<Conjunto de requisitos relacionados a la 
1 Funcionalidad <1 al S> 

existencia de las capacidades de un Sw> 

<Existencia de funciones apropiadas para las 
1.1 Pertenencia 

tareas especificadas> 

Precisión 
< capacidad de entregar resultados correctos 

1.2 
o con un grado de error acotado > 

<habilidad de interactuar con determinados 
1.3 lnteroperabilidad 

sistemas> 

< compatibilidad con estándares, 
1.4 Adherencia 

convenciones o regulaciones> 

< habilidad de prevenir el uso no autorizado, 

1.5 Seguridad tanto intencional como accidental, de 

programas y datos > 

< capacidad de mantener un nivel adecuado 

2 Confiabilidad de servicio, bajo ciertas condiciones y por 

cierto tiempo > 
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No Requerimiento 
Descripción 

no funcional 
Prioridad 

' < atributos relacionados con la frecuencia de 
2.1 Madurez 

faltas por errores del SW > 

Tolerancia a < habilidad de funcionar aún después de 
2.2 

fallas ciertas fallas > 

< capacidad, tiempo y costo para restablecer 

2.3 Recuperabilidad un nivel de servicio y recuperar datos después 

de una falla > 

< Atributos o requisitos relacionados con el 

3. Usabilidad: 
1 

esfuerzo y la evaluación del uso realizado por 

los usuarios > 

3.1 Entendibilidad 
< posibilidad que los usuarios reconozcan los 

conceptos y su aplicabilidad> 

< esfuerzo necesario para adquirir un 
3.2 Aprendibilidad 

determinado nivel de destreza > 

< esfuerzo necesario para operar y controlar 
3.3 Operabilidad 

la operación del SW > 

3.4 Agrado de uso 
< evaluación subjetiva hecha por los usuarios 

> 

< Atributos o requisitos relacionados con el 

4. Mantenibilidad esfuerzo necesario para hacer modificaciones 

> 

< esfuerzo de diagnosticar deficiencias o 

4.1 Análisis causas de fallas o de identificar las partes a 

modificar> 

4.2 Cambio <esfuerzo para hacer un cambio> 

4.3 Estabilidad 
< riesgo de efectos inesperados por realizar 

un cambio> 

< esfuerzo de comprobar o validar la 
4.4 Demostrabilidad 

corrección > 
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NO Requerimiento 
Descripción Prioridad 

no funcional 

< habilidad del SW. de ser transferido de un 
5 Portabilidad 

ambiente a otro de ejecución > . 

5.1 Adaptabilidad 
< capacidad de adaptarse a otros ambientes 

usando los medios del SW > 

< esfuerzo de instalación en un determinado 
5.2 Instalación 

ambiente> 

< adherencia de estándares o convenciones 
5.3 Adecuación 

de portabilidad > 

< posibilidad de ser usado en lugar de otro 
5.4 Reemplazo 

SW, en el ambiente del otro > 

< relación entre el nivel de rendimiento y la 

6. Eficiencia cantidad de recursos usados bajo ciertas 

condiciones > 

< requisitos relacionados con el tiempo de 

6.1 Uso del tiempo respuesta, tiempo de procesamiento o tasas 

de servicio > 

6.2 Uso de recursos < cantidad de recursos, duración del uso > 

2.2 Modelo de casos de uso del sistema 

Este modelo es usado para representar los requerimientos del sistema a 

desarrollar como casos de uso. Los casos de uso del sistema se agrupan 

por módulos del sistema. A continuación se un formato para especificar los 

casos de uso nel negocio: 
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Modulos del sistema 

Aquí se encuentran las opciones principales del sistema 

Menu principal hacia el resto de módulos. 

Seguridad 

Este modulo identifica a los peñiles de usuario que 

contempla el sistema y explica el proceso de autorización 

y reconocimiento de usuarios en el sistema. 

Este módulo comprende las opciones de mantenimiento 

de las diversas tablas del sistema. Para realizar el 

Administración mantenimiento de una tabla se pueden realizar cualquiera 

del sistema 
de las 4 operaciones CRUD: crear, buscar, modificar, 

eliminar. 

<Nombre de <Descripción del módulo 1 > 

otro módulo 1> 

<Nombre de <Descripción del módulo 2> 

otro módulo 2> 

Tabla 1. Formato de descripción de módulos del sistema. 

En la tabla se han colocado 3 módulos que normalmente encontramos en 

un sistema. Luego, se pueden agregar otros módulos. 

Fuente propia 

1. <Nombre del módulo 1> 

<Diagrama de casos de uso del módulo. Es un gráfico donde los actores 

del negocio realizan un caso de uso del negocio/sistema. En este 

diagrama se pueden identificar para caso de uso: actores primarios, 

actores secundarios y extensiones. Si el diagrama resultara ser muy 
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complejo al tener algunos casos de uso relaciones de <<includes>> y 

<<extends>>, aquí solo mostrariamos el caso de uso, mientras que sus 

relaciones lo mostraríamos en otro diagrama llamado expansión del caso 

de uso> 

cu 1. <Nombre del caso de uso> 

Objetivo 

Requerimiento 

asociado 

<Es el hecho o transacción que debe realizar el sistema> 

<Numero de requerimiento con el que se relaciona el presente 

CU. Por ejemplo: RF1 > 

Expansión 

<Diagrama que muestra los CUque incluyen y extienden al presente CU. Estos CU 

se asocian con relaciones <<includes>> y <<extends>> del CU, respectivamente> 

Diagrama de actividades 

< Gráfico que muestra las actividades que realiza el sistema y el usuario para 

cumplir con el caso de uso> 

Descripción de escenarios 

<Es una explicación detallada de lo que el usuario y el sistema realizan para 

cumplir con el presente CU, pudiendo, dicha explicación, mencionar cómo es que el 

usuario trabaja sobre el prototipo diseñado. En un diagrama de actividad se pueden 

presentar un flujo principal y varios flujos secundarios de las activiades. Se puede 

usar un párrafo por cada actividad a explicar> 

Prototipo 

<Son imágenes que muestra el diseño, en borrador, de las pantallas o interfaces de 

usuario (formularios y reportes) que el sistema va a tener para realizar este caso de 
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uso. El prototipo es un acuerdo entre el usuario y el desarrollado. 

En la etapa de reauisitos, sirven para acordar, con el usuario, el contenido de 

información (Campos de texto, etiquetas, combos, imagenes, botones, etc.) y la 

funcionalidad (p ej. qué se debe mostrar luego de presionar tal botón) de las 

interfaces gráficas de usuario del sistema. La funcionalidad se refiere a las 

respuestas del sistema frente a las acciones del usuario. Se puede construir un 

prototipo para cada caso de uso. 

En la etapa de analisis y diseño, se debe verificar que el contenido de información 

(p ej. formularios) de los prototipos sea consistente con el dominio del sistema. Por 

ejemplo: los campos, combos y aras de texto de los formularios deben relacionarse 

con los atributos de Jos elementos del dominio del sistema. 

En la etapa de implementación sirve como una guía para que los programadores 

construyan las interfaces de usuario y sepan como relacionar el dominio del sistema 

con los formularios de dichas interfaces> 

• Paquete : <Es la carpeta lógica donde se encuentra el CU> 

• Precondiciones: <Es una referencia a las reglas del negocio que deben 

cumplirse previamente a la ejecución de este CU> 

• Poscondiciones o condiciones de éxito: <Son los hechos que si son 

cumplidos, implican que el CU ha terminado de ejecutarse.> 

• Actores primarios: <Es el actor o perfil de usuario que ejecuta esta opción del 

sistema o CU. Un actor no es lo mismo que un usuario. Un actor puede 

implicar a varios usuarios> 
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• Actores secundarios: <Son los actores que reciben o entregan información al 

presente caso de uso> 

• Trigger o disparador: <Es el evento que debe suceder para que el CU de 

inicie. Por ej. dar click a una opción del sistema, otro ejemplo sería, cuando se 

llega a una determinara hora y fecha el sistema ejecuta automáticamente una 

acción> 

• Extensiones: <Es la enumeración de los CU que extienden al presente CU> 

• Excepciones: <Son condiciones especiales que podrían presentarse si es que 

el caso de uso no se ejecuta normalmente. Por ej. Si el CU no se ejecuta 

correctamente que al usuario se le muestre un determinado mensaje> 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 Identificación de accesos de los Peñiles del sistema 

Rol Opciones a las que tiene acceso 

• <Opción 1 > 
<Nombre del Rol1 > 

• <Opción 2 > 

• <Opción 3 > 
<Nombre del Rol 2 > 

• <Opción 4 > 
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3.2 Análisis de los casos de uso 

En esta tarea se realiza, para los casos de uso relevantes, y consiste en 

detallar la interacción de objetos que intervienen en la realización del caso 

de uso. También se recomienda elaborar, en algunos casos, una descripción 

textual de los diagramas para obtener una mejor comprensión de ellos. 

CU 1. <Nombre del caso de uso> 

Diagramas de Interacción 

< Diagrama de secuencia> 

<Diagrama de comunicación UML 2 (antes: de colaboración)> 

< Diagrama de tiempos> 

<Diagrama global de interacción> 

3.3 Dominio del sistema 

<Modulo 1> 

<Diagrama de Clases> 

<Diagrama de transición de Estados (*)> 

(*) Este diagrama se elabora para las clases que pasen por varios estados. 

Clase Descripcion 

<Nombre de la clase> 

<Ordenados 

alfabeticamente> 

401 



Nombre del Sistema 

3.4 Arquitectura del sistema 

3.4.1 Arquitectura lógica 

3.4.1.1 Capas del sistema 

Muestra como un sistema está dividido en agrupaciones lógicas mostrando 

las dependencias entre esas agrupaciones. Aquí se pueden mostrar las 

capas lógicas en las que se divide el sistema. 

<Diagrama de paquetes> 

3.4.1.2 Frameworks usados en el sistema 

Framework Capa(s) Descripción 

<capa o 

capas del <descripción de la funcionalidad del 
<nombre> 

sistema con framerwork> 

relacionadas> 

3.4.1.3 Componentes del sistema 

Consiste en realizar el particionamiento lógico de la aplicación. Describe el 

software del sistema : sistemas operativos, subsistemas, middleware, 

gestores de bases de datos, sistemas de ficheros, software de base, 

herramientas y utilidades de gestión propias del sistema, etc. 
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<Diagrama de componentes> 

Componente Funcionalidad Uso 

<Relación de servicios que brinda. También 

mencionar si es JSP, Servlet, EJB, 4GL, 
<privado. 

<Componente 1 > 1 o 
VBX, etc> público> 

• Privado: cuando el componente es usado solo por el presente sistema. 

• Público: cuando su uso es compartido por varios sistemas o es 

reutilizado de otro sistema. 

3.4.2 Arquitectura física 

Consiste en realizar el particionamiento físico de la aplicación. Describe el 

hardware (Procesadores, unidades de almacenamiento, estaciones de 

trabajo) y las comunicaciones (Diseño de la topología de red, protocolo, 

nodos de red, etc) del sistema. 

<Diagrama de despliegue> 

Nodo Descripción 

<Nombre de 
<Descripción del nodo. También se pueden colocar las 

un nodo del 

diagrama> 
características que necesita tener.> 
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3.5 Modelo de datos 

3.5.1 Diseño del Modelo Físico de Datos 

<Diagrama Entidad-Relación del Modelo Físico de Datos> 

3.5.2 Diccionario de datos 

Nombre de Tabla: 

Descripción de Tabla: < Resumen que explica qué tipos de datos almacena la tabla> 

Campo o columna Decripción Observación 

<Alguna 

<campo 1> < Descripción del campo 1 > observación> 

<campo2> < Descripción del campo 2> <Alguna observación> 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

4.1 Ambiente de desarrollo 

< Características del Servidor en la cual se 
Hardware 

desarrollara> 

Sistema Operativo < Sistema Operativo del Servidor> 

Herramientas de < Lenguajes de Programación que se usara para la 

Construcción codificación.> 

Base de Datos 
< Nombre del gestor de Base de Datos que se usará 

para la construcción> 

< Nombre del Software que se usara para el 
Software de 

Desarrollo en Entorno WEB (Jbuilder, Java 
aplicaciones 

Webserver, etc.)> 

Servidor WEB 
< Nombre del Software para la Web (Apache, Planet, 

etc.)> 
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5. PRUEBAS DEL SISTEMA 

Para cada uso que deseemos probar primero tenemos que identificar todos 

los posibles escenarios del caso de uso y luego para cada escenario 

elaborar una caso de prueba. 

Para cada uso que deseemos probar primero tenemos que identificar los 

diferentes escenarios del caso de uso y luego para cada escenario elaborar 

una caso de prueba. 

5.1 Ver/Editar ACP-EPAP 

Diagrama de actividades 

<opcional, porque este diagrama se lo puede encontrar en la especificación 

del caso de uso visto en la sección de« Requerimientos» > 

Generación de escenarios 

<Del diagrama de actividades del caso de uso se pueden identificar todos 

los posibles escenarios o caminos a seguir> 

Escenario Nodo1 Nodo2 Nodo3 

1 <Estado inicial> <Estado final 1 > -
2 <Estado inicial> <Estado final2> -
3 <Estado inicial> <Estado final 3> -

< Escenario : Es un posible camino de ejecución de cada caso de uso. 

Cada camino es un escenario de uso. > 
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Identificación y evaluación de casos de prueba 

CUP 1. Escenario 1 

Descripción 
< Breve descripción del desarrollo y objetivos del caso de 

prueba> 

Condiciones 
< Descripción de las condiciones de ejecución que se deben 

de ejecución 
cumplir antes de iniciar el caso de prueba, por ejemplo, que se 

haya realizado correctamente el login en el sistema> 

Entrada 

< Descripción paso a paso de la ejecución del caso de prueba. Aquí se deben 

definir Jos datos de prueba > 

< Datos de prueba : Valores de prueba asociado a cada caso de prueba> 

Datos de entrada 

<campo1> <valor1> 

<campo2> <valor2> 

Resultado Esperado 

<Es el mensaje o pantalla que se espera que salga luego de realizar el 

caso de prueba. > 

Evaluación de la prueba 

<Estado del caso de prueba, que puede ser por ejemplo: propuesta, 

pendiente de evaluación, realizada y satisfactoria, etc.> 

Realizada : !§TI 1 Satisfactoria : ~ 

< Pantalla del sistema con el resultado esperado > 

6. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

6.1 Requerimientos de despliegue 

Aquí se especifican requerimientos relacionados a los siguientes tipos: 

• Capacitación: cursos de capacitación, recursos necesarios para la 

capacitación, etc 
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• Infraestructura : Equipos computacionales necesarios tales como 

máquinas para el servidor y los clientes, topología de la red, etc. 

• Instalación : Permisos necesarios para realizar la instalación del 

sistema, aplicaciones adicionales necesarias que deben instalarse, etc. 

Requerimientos de despliegue 

Número Tipo Descripción 

<capacitación, 
< Descripción del requerimiento > 

1. infraestructura o 

instalación> 

2. 
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1 ntroducción 

Según la metodología RUP, el sistema puede ser documentado con los 

artefactos más importantes de los siguientes flujos de trabajo. 

• Análisis del negocio: Comprende modelo de casos del negocio, 

glosario de términos del negocio, documentación del alcance, matriz de 

trazabilidad, plan de iteraciones, etc. 

• Requerimientos del Sistema: Comprende al modelo de casos de uso 

del sistema 

• Análisis del Sistema: Contiene Diagramas de actividad y estado, 

prototipos de las interfases de usuario, interfases con otros sistemas 

• Diseño del Sistema: Comprende la arquitectura del sistema, modelo de 

componentes y distribución. 

• Implementación: Código fuente del Sistema 

• Pruebas: Plan de pruebas 

• Despliegue o Transición: Manual de usuario. 

En el presente manual abarcaremos algunos de estos artefactos 

mencionados. 
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1. Modelo del Negocio 

El modelo de negocio tiene como objetivo principal entender como funcionan 

los procesos de la organización. Y debido a que es un tema amplio, que 

abarca a varios artefactos, lo vamos a tratar en un anexo propio (Ver anexo 

«Modelo de negocio>>). 

1 ' " 

Planea miento 
Estrategico 

incluye¡ ~nduye 

[!] l
." --. .:_...;_o_• 

-~--, .. _ -. 

1 " 

' 

' 

Estructura 
Organizacional 

incluy~ ~cluye 

1 1·.-. ·-·--. --·-·-·-

1 -
" 

Modelo de 
casos uso del 

negocio 

incluye' ~ incluye 

1 l
. ,_ ·-·=..:=: , __ . 
·--. 

Vision Mision del Areas Organigrama Roles casos de uso por 
del negocio funcionales del area funcional 

negocio negocio 

Figura 1. Artefactos y subartefactos del modelo de negocio 

2. Requerimientos del sistema 

El sistema SCAP que se propone, pretende implementar un sistema de 

Seguimiento y Control de Proyectos basado en la Metodología de Gestión 

de Proyectos que esta enmarcada dentro de la Gestión Organizacional de 

Proyectos. 

Además, como complemento, también se ambiciona que este sistema de 

soporte a las tareas administrativas del IIFIIS como son, la emisión de 

reportes sobre el estado actual de los proyectos, balances económicos de 
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los proyectos, registrar la logística de los proyectos, registrar préstamos de 

materiales que realiza el instituto, etc. 

Algo adicional que se ambiciona, es también, que el sistema gestione el 

conocimiento generado por los proyectos de investigación, es decir que en 

lugar que esos conocimientos estén guardados en publicaciones que muy 

raras veces la comunidad lee, estén administrados dinámicamente por el 

sistema, el cual se encargará de distribuirlos, gestionar sus actualizaciones, 

clasificarlos, etc. 

Para el éxito del proyecto eiiiFIIS debe establecer procedimientos y políticas 

bien definidas. Las políticas son el conjunto de directrices, orientaciones, 

criterios y lineamientos que gobiernan la gestión organizacional de proyectos 

deiiiFIIS. 

Por ahora, el sistema tendrá los siguientes módulos mostrados en la tabla. 

En el diagrama, los módulos son representados como paquetes. 

Modulos del sistema 

l 

Sistema 
1 1 rl 

·¡ Seg~ridad 1 MenuPrindpal Administracion Gestión de 
del Sistema Proyectos 

Aquí se encuentran las opciones principales del sistema 

Menú principal que verán los usuarios. 
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Este módulo comprende las opciones de mantenimiento 

de las diversas tablas del sistema. Para realizar el 

Administtación mantenimiento de una tabla se pueden realizar cualquiera 

del sistema 

Gestión 

proyectos 

Seguridad 

de las 4 operaciones CRUD: crear, buscar, modificar, 

eliminar. 

Este modulo identifica a los peñiles de usuario que 

contempla el sistema y explica el proceso de autorización 

y reconocimiento de usuarios en el sistema 

2.1 Menú principal 

A continuación mostramos el diagrama de casos de uso del menú principal. 
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· . Seguridad 

C)<ext~»C> 
Cerr~r Ingresar a opddn 
sesión autorizada 

Gestión de 
usuarios 

<<extend>> Administracion del Sistema 

-___....;>~ Ingresar a 

Usuario 

crear Revwar 
Proyecto entregables 

<<extend>> C) 
Mantenimiento de la base 

de datos del sistema 

Figura 2. Caso de uso : Menu principal 

Fuente propia 

CU 1. Ingresar a menu principal 

Objetivo ¡Ingresar al menu principal del sistema. 

Diagrama de actividades 

Similar a su caso de uso base 'Ingresar a opción autorizada'. 

Descripción de escenarios 

Muestra una pantalla con el conjunto de opciones del sistema. Cada opción 

del sistema hereda del CU « Ingresar a opción autorizada ». Esto, 

último, no se observa en la figura «Caso de uso: Menu principal», por 

razones de simplificación del diagrama. 
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Prototipo : Menu principal del sistema 

SCAP 

Gestión de Administración Segmidad 
Proyectos del sistema 

- Opcionl 
1-- - Opcionl 1- - Opcionl 

- Opcion2 - Opcion2 - Opcion2 

- Opcion3 - Opdon3 - Opdon3 

Opciones del menú principal 

1. Gestión de Proyectos 

• Mis proyectos 

• Crear un Proyecto 

• Buscar proyectos 

• Revisar entregables 

• Ver investigadores 

2. Administración del Sistema 

• Ubicaciones 

• Gestión de Países 

• Gestión de Ubigeos 

• Gestión de Tipos de centro poblados 

• Gestión de Vías 

2.1. Organizaciones 

• Gestionar Organizaciones. 

• Gestionar Sectores Económicos 

• Gestionar Tipos de Organización 

• Gestionar Tipos de Sociedades 

• Gestionar tipos de dependencias 
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• Gestionar situaciones laborales 

• Gestionar cargos 

• Gestionar dependencias 

• Gestionar trabajadores 

2.2. Universidad 

• Gestionar Categorías de los Profesores 

• Gestionar Dedicación de los Profesores 

• Gestionar Tipos de Alumnos 

• Gestionar profesores 

• Gestionar especialidades 

• Gestionar estudiantes 

2.3. Personas 

• Gestionar Personas. 

• Gestionar Tipos de Documentos de Identidad 

• Gestionar Grados Académicos 

• Gestionar Profesiones 

• Gestionar Estados Civiles 

2.4. Ciencias 

• Gestionar Nomenclaturas UNESCO 

2.5. Proyectos 

2.5.1. Menú integración 

• Gestión de Roles del PMBOK 

• Gestión de Líneas de Investigación. 

• Gestión de Tipos de Proyectos. 

• Gestión de Áreas Temáticas. 

• Gestión de Ambitos de Proyectos. 
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• Gestión de Principios de Concytec. 

• Gestión de tipos de ingresos 

2.5.2. Menú costos 

• Gestión de los Tipos de Egresos Concytec 

• Gestión de los Tipos de Egresos UNI 

2.5.3. Menú tiempo 

• Gestión de clasificación de Actividades 

2.6. Configuración 

• Valores por defecto 

3. Seguridad 

• Gestión de usuarios 

2.2 Seguridad del sistema 

Este módulo se subdivide en los siguientes módulos : 

2.2.1 Perfiles de usuario 

El sistema solo usará los perfiles de usuario que son mostrados en la figura. 

Cada uno de estos perfiles tienen una autorización para ingresar a 

determinadas opciones del sistema. Los casos de uso de los siguientes 

módulos nos dicen a que opción o caso de uso tienen autorización cada 

perfil. 
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~~ 
~ ~ ---;~~ 

Adm.,bb"ado< &temo ~ <]--:--- ~ 
Q _57 Participante Coordinador 

~~~.-; jJ ~~~ \Z ~ ··~~ 
~ ~ ~ i~Lt~~~~:n )\ 

Usuario Jefe del Equipo · Dire~or 
Proyecto d 1 Ejecutivo 

e del 
Proyecto Proyecto 

Figura 3. Perfiles del sistema. 

2.2.2 Autorización y reconocimiento 

En el siguiente diagrama 

"'~"--,. O «Mme» O 
')J Ingresar a opción ;. Autorlzaci~n o autorizada del usuano 

~ o<extend>> <<extecS> Gestión de 
usuarios 

Administrador 6 
Mantenimiento 

de una tabla 

Cerrar Reconocimiento 
sesión del usuario 

Figura 4. Caso de uso : Ingresar a opcion autorizada 
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CU 2. Gestión de usuarios 

Objetivo Crear, modificar, eliminar y consultar usuarios del sistema. 

Diagrama de actividades 

Similar a su caso de uso base « Mantenimiento de una tabla » 

Descripción de escenarios 

Similar a su caso de uso base « Mantenimiento de una tabla » 

Prototipo : Consultar/eliminar usuarios 
- Usuario 

Usuario 1 p 

Eliminar 
1 

Nuevo J 
Usuario Nombre Perfil Descripcion 

r Editar lihilario Jesus Hilario ROLE USER Equipo del proyecto 
r Editar rdelacruz Ramón De la Cruz ROLE ADr'y·JIN Jefe de provecto 

Prototipo : Crear/modificar usuarios 
r- Usuario 

Persona f]~~~~n._ º~-}~_g_ruz ___ j 

Perfil usuario l ROLE_ADI'vliN 3 
Nombre de usuario: 1 rdelacruz 

Pass'.>vord 
1 

X:lcitK*:kX~it 

Confirmación de password: 
1 

Regresar j Cambiar clave 
1 

Actualizar 1 
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CU 3. Ingresar a opción autorizada 

. . Permitir al usuario ingresar a una opción, en general del menú, 
ObJetivo 

verificando previamente su autorización. 

Diagrama de actividades 

UsuariO Sisterra 

no autorizado 

autorizado 

Descripción de escenarios 

1. El usuario elige una opción del sistema e intenta ingresar a ella (p. ej. 

Haciendo click sobre un link que representa una opción del sistema). 

2. El sistema ejecuta el CU autorización del usuario, lo cual finaliza en dos 

posibles resultados : 

a. El usuario no tiene autorización para ingresar a la opción. Finaliza 

el caso de uso. 

b. El usuario si tiene autorización para ingresar a la opción. Si 

sucede este caso, a continuación, se le muestra el contenido de 

la opción al usuario. Luego el usuario puede elegir continuar 

navegando en el sistema o cerrar la sesión creada. 

Prototipo: 

Cada opción elegida tiene su propio prototipo. 
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CU 4. Autorización del usuario 

Objetivo 
Verificar si el usuario tiene permiso para ingresar a una 

opción del sistema. 

Diagrama de actividades 

Sistema 

Descripción de escenarios 

1. El sistema verifica si existe una sesion, anterior, abierta por el usuario. 

2. Si encuentra una sesión, a continuación revisa si el usuario está 

autorizado a ingresar a la opción elegida. Si no, el sistema ejecuta el CU 

Reconocimiento del usuario, y si es reconocido revisa su autorización. 

3. Si el usuario si tiene autorización para ingresar a su opción elegida, el 

caso de uso termina. Si no la tuviera, el sistema le muestra un mensaje 

de autorización fallida. 

Prototipo: Autorización fallida 

Usted no tiene permiso para entrar a 
esta opción 
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CU 5. Reconocimiento del usuario 

Objetivo 
una sesión. 

Reconocer la identidad de un usuario del sistema y crearle 

Diagrama de actividades 

Usuario Sistema 

( l Com:a U Autentificación o identificación.~ 
Ingresa sus credenciales con \--1'l---------_J 
credenciales base de datos 

{Mostrar mensaje de __. 
t no {:nacido? 

\(_eco nacimiento fallido JoE--1----< 

(crea sesl~n del 
\._ usuano 

Descripción de escenarios 

1. El sistema le muestra, al usuario, una pantalla que le pide que ingrese 

sus credenciales (usuario y clave). El usuario escribe sus credenciales 

que le han sido proporcionados por el administrador del sistema. Y 

luego presiona el botón "Ingresar. 

2. El sistema compara las credenciales proporcionadas por el usuario con 

la información en su base de datos. 

3. Si las credenciales son válidas, el sistema crea una sesión del usuario. 

La sesión del usuario es un registro temporal que le permte al usuario 

identificarse frente al sistema. 

4. Si las credenciales no son válidas, el sistema le muestra un mensaje de 

reconocimiento fallido y le pide que nuevamente se identifique. 

Prototipo: Reconocimiento fallido e ingresa credenciales 
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jS1stema de Control de Administración y Control de Proyectos - SCAP 

Usuario: 
Contraseña: ' 

1 Ingresar 1 

Ingresar como invitado 

El usuario o clave ingresados son incorrectos 

CU 6. Cerrar sesión 

Objetivo 1 Eliminar la sesión abierta por el usuario al ingresar al sistema. 

Diagrama de actividades 

Sistema 

' ( Buscar archivo de sesión 
\)¡ 

e Elirrinar archivo de sesión 

~ 
Descripción de escenarios 

Esta opción al ser actividada, origina que el sistema primero busque en la 

computadora del usuario, el archivo de sesión creado al momento de 

ingresar al sistema. Cuando se lo encuentra, se procede a borrarlo. 

Prototipo: 

Sin prototipo 
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2.3 Administración del Sistema 

C) C) 
Mantenimiento Mantenimiento ~ 
de ubicaciones de ~ 

Administrador 

~ 
organizacion Mantenimiento 

<<exte > __ L de universidad 

«1ttend» / ~ 
e:=_) <~tend» C) 

• . ~ Mantenimiento[::::> M11ntenímiento de 
~ Mantemm~anto <<extend>> de personas una tabla 

de la base de 5/ 
~~==~=1 <~ C)~ 

d ~ Mantenimiento 
< <exten > efe • • 

«e><tend> 0" .. 
Mantenimiento de la 

configuración del 
sistema 

Figura 5. Casos de uso de la administración del sistema 

CU 7. Matenimiento de la base de datos del sistema 

Realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y 
Objetivo 

consulta de datos de las tablas del sistema. 

Diagrama de actividades 
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Descripción de escenarios 

1. El usuario elige realizar el mantenimiento de cualquiera de las tablas 

agrupadas en grupo de datos, como se muestra en el diagrama. 

2. El funcionamiento de cada mantenimiento esta descrito por el 

CU Mantenimiento de una tabla. Los mantenimientos a realizar estan 

descritos en la descripción del prototipo del CU Ingresar al menú 

principal. 

Prototipo 

No especificado 

CU 8. Matenimiento de una tabla 

Realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y 
Objetivo 

consulta de datos de una tabla del sistema. 

Expansión 

~ _ ------ Eliminar 
"-..____/ ~extend» filas 

Buscar 
filas 

Actualizar fila es 
Mantenimiento <<lnclude~>b 

de una tabla 

<<extend>~ <<include>> . 
~~ Editarflla 

Crear fila 
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Diagrama de actividades 

Descripción de escenarios 

1. Luego de elegir una opción de mantenimiento de una tabla de datos. En 

primera lugar se ofrecen dos opciones : Crear un nuevo registro (botón 

Nuevo) de la tabla o buscar registros (botón Buscar) almacenados 

anteriormente. 

2. Si se elige buscar registros, luego se ofrecerá la opción de poder 

seleccionar algunos registros para ser eliminados (botón Eliminar). Los 

elementos a ser el minados se seleccionan con un Check. 

3. Así también, se podrá elegir uno de los registros, resultantes de la 

búsqueda, para actualizar su contenido en la base de datos. Para hacer 

esto, darle click a la palabra Editar. 
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Prototipo : Buscar/Eliminar registros de la tabla 

Prototipo general de búsqueda y/o eliminación de datos en una tabla. 

- Busqueda 

Campo1 
1 Buscar 1 

Eliminar 1 l-luevo 1 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 
D 
D 
D 

Prototipo : Crear/Actualizar registros de la tabla 

Prototipo general para crear o actualizar datos de una tabla. 
-Tabla 

Campo 1 l 
Campo 2 1 

Campo 3 l Guardar 1 
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CU 9. Mantenimiento de ubicaciones 

Realizar el mantenimiento de las tablas asociadas a las 
Objetivo 

ubicaciones. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos necesarios para cada tabla: 

r- Pais 

Nombre 
1 Perll 

Estado 
1 Activo ~ (Activo o inactivo) 

r- Ubigeo 

Nombre J Lima 

Codigo l 01 

Tipo 1 iSeleccionar'l iJ (Departamento, provincia y distrito) 

Ubigeo 
superior 

1 íSeleccionarl iJ 
- Tipo de Centro Poblado 

I·Jombre 1 URBANIZACIÓN 

Estado ! Activo 3 
-Tipo de: Vía 

Nombre j .A.venida 

Estado 1 Activo 3 
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cu 10. Mantenimiento de organizacion 

Realizar el mantenimiento de las tablas asociadas a las 
Objetivo 

organizaciones. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos necesarios para cada tabla: 
- Organizadon 

Nombre 
1 

RUC l (Activo o inactivo} 

Sigla 
1 

l'lumero de l Fecha inicio 1 
registro publico actividades 

r·.Jro de 
1 1 Productos empleados 

1 3 Paises de 
1 

Tipo de 
exportacion organización 

Tipo de l 3 
sociedad 

.- Tipo de Organización 

Nombre 1 

Estado 1 3 
- Gesticn de Tipo de Sociedades 

Nombre l 
Estado l _:j 

r- Tipo Dependencia 

r·.Jombre 1 

Estado 1 3 
r Situac:ion Laboral 

Nombre 1 

Estado j _:_] 
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- cargo 

r··.Jombre 
1 

Organización 1 Universidad f·.Jacional de Ingeniería 3 
Estado 1 Activo _:j 

- Dependenda 

Organizacion 
1 Universidad Nacional de Ingeniería 3 

Dependencia 
1 FIIS 3 superior 

¡ .. Jombre 
1 IIFIIS 

Puede ejecutar 
1 3 proyectos (Si o no) 

r- Trabajador 

Persona 
1 

_:j' 

Organizacion 
J _:j 

Dependencia 1 3 
Codigo trabajador 1 

Cargo 1 3 
Situación Laboral 1 3 
rvlodalidad de 

1 _:j 
contrato 

Fecha Inicio l Fecha fin 1 
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cu 11. Mantenimiento de universidad 

Realizar el mantenimiento de las tablas asociadas a las 
Objetivo 

universidades. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos necesarios para cada tabla : 
r- Categoría Docente 

I·Jombre 1 

Estado 1 3 
r- Dedicac:ion Docente 

I·Jombre 1 

Estado 1 ~ 
r- Tipo Alumno 

I·Jombre 1 

Estado 1 3 
r- Profesor 

Persona 1 Eduardo Cieza 

Organizacion j Universidad Nacional de Ingeniería _:j 

Dependencia l FIIS 3 
Codigo 1 1234 

Puede ejecutar ~ 1 proyectos (Si o no) 

- Espedalidad 

r·.Jornbre 
1 

Codigo 1 

Facultad 1 _:j 
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- Estudiante 

Persona l Ramón De la Cruz 

Codigo j Promocion 1 

Ciclo relativo 
1 3 

Tipo alumno 1 _:1 
Grado 

1 3 academice 

Titulo 
1 profesional 

Especialidad J __:_] 

cu 12. Mantenimiento de personas 

Objetivo j Realizar el mantenimiento de las tablas asociadas a las personas. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos necesarios para cada tabla: 
r- Dro.1meniD Identid&l 

Nombre 
1 Documento Nacional de Identidad 

Sigla j 

Estado 
1 3 (.A.ctivo o inactivo) 

r- Tipo de Grroo A!:roemic:o 

Nombre l Bachiller 

Estado 1 3 (A.ctivo o inactivo) 
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-Persona 

Nombres l 
Apellidos 1 

Sexo 
J .:J Estado civil l 3 

Documento 
1 3 Nro de 

identidad documento J 

Celular/casa J Trabajo 
1 

Correo 1 

'vVebsite 
1 

Fecha 
1 nacimiento 

Profesion 
1 3 

Direccion envio l de correspondencias 3 
r- Lug:;r Nadm i e1to 

Pais 
J ~ 

Departamento l _:1 
Provincia l 3 
Distrito 

1 _:j 

Grado academice 1 _:j Especificación 1 

Domicilio 1 

r- Profesic·n 

Nombre 1 AI'-IALISTA, SISTEivlA.S INFORMATICOS 

Codigo 1 02 

Nivel 14 3 
Grupo l CREADORES Y ANALISTAS DE SISTEivlAS lt·JFORI·<lATICOS _:j 
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r- Estado Civil 

r·.Jombre 1 Soltero(a:1 

Estado l _:j (Activo o inactivo) 

cu 13. Mantenimiento de ciencias 

Objetivo J Realizar el mantenimiento de la tabla de la nomenclatura unesco. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos de esta tabla: 
r- Ciencias G'lC•mendatura Unesco) 

Nombre 1 Calculo de variación 

Codigo 1 04 

r··Jivel l 3 _:j Grupo 
1 Analisis funcional _:j 

cu 14. Mantenimiento de proyectos 

Realizar el mantenimiento de las tablas asociadas a los 
Objetivo 

proyectos. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos de esta tabla : 
r- Gestion de Roles Pf•1BOK 

Nombre 1 Lider del Proyecto 

Alias PlvlBOI< 1 Coordinador del Proy·ecto. Gerente del proy•ecto. Director del proyecto 

Alias personalizado 1 Jefe proyecto 

Descripción del rol 1 Es el responsable del exito o fracaso del proyecto. 
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- Linea de Investigación 

Nombre 1 Inteligencia Artificial 

Ai1o de creación 
J 2007 

Descripción j Promueve el desarrollo de sistemas inteligentes 

Activo J Activo ~ 

r- Tipo de Proyecto 

Nombre 1 Adaptación de tecnología 

Activo l Activo ~ 

- Area Tema ti ca 

Hombre 
1 Tecnologías de la lnformacion y Comunicación 

Activo J Activo ~ 

- Principio de Concytec 

l'lombre 1 Enfoque demanda 

Activo J Activo ~ 

r- Tipo Ingreso 

Nombre 1 Recursos ordinarios 

Activo 1 Activo ~ 

r- Tipo de Egresos CONCfTEC 

l'lombre l Recursos ordinarios 

Estado 1 Activo ~ 

- Tipo Egreso UNI 

I'Jombre l a.Subvención a los investigadores 

Estado 1 Activo ~ 

r- Clasifkadon Actividad 

Nombre 1 Acti·-,idades de investigación 

Estado 1 Activo ~ 
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cu 15. Mantenimiento de la configuración del sistema 

Realizar el mantenimiento de la tabla de configuración del 
Objetivo 

sistema. 

Prototipo 

Los siguientes prototipos muestran los datos de esta tabla: 

Valores por defecto 

r- Persone; 

Sexo 1 iJ (lvlasculino, femenino) 

Documento de identidad J ~ 

r- Direccion 

Departamento 1 3 
Provincia 1 ~ 

Distrito l 3 
r- Universidad 

Dependencia l 3 
Especialidad 1 3 

-Proyecto 

Representante Legal de Ejecutora Principal 

Trabajador: j iJ 
Rol de Gestion 
del Participante! 3 
Secundario 
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2.4 Gestión del proyecto 

Los casos de uso de la gestíon del proyecto los presentaremos separados 

por etapas {iniciación, planificación, ejecución, control y cierre). Pero 

primero, veremos, en un primer diagrama, los casos de uso en común para 

todas las etapas de la gestión de proyectos. Además tambien veremos, en 

un segundo diagrama los casos de uso que puede realizar el usuario 

externo. 

~>o 

Comité de 
lnvestlgadon 

Partldpante 
del 

Proyecto 

Mis o 
proyectos no realiza 
~ 

Biminar ....---. <7 proyectos 

~ Buscar 
Proyectos 

l\t 

~ <<extend>> O 
Ver 

detalles d>6 
Ver 

l\{J 
Administrador 

Director 
~ecutivo 

del 
Proyecto 

Equipo 
Usuario Coordinador 

deUnea 

Busque da 
avanzada 

de 
proyectos 

resumen 
proyecto 

Figura 6. Casos de uso, en común, a las etapas la gestión de proyectos 
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cu 16. 

Eliminar 
<<exte~ proyectos 

C) 
Buscar ~nd» ~ 

Proyectos ----"-...___,/ 

Busqueda 
avanzada 

de 
Drovectos 

Ver 
resumen 
proyecto 

Figura 7. Casos de uso para el usuario externo 

Buscar Proyectos 

Ofrecer una opción para realizar búsquedas de los proyectos 
Objetivo 

registrados en el sistema. 

Diagrama de actividades 

Partldoante del Proyecto 

Descripción de escenarios 
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1. El participante del proyecto al ingresar a esta opción podrá realizar una 

simple búsqueda o ir a la opción de búsqueda avanzada. La diferencia 

de ambos casos son los criterios de busqueda. 

2. Luego de elegir un criterio de búsqueda, el participante, presiona el 

botan buscar y el sistema le muestra una tabla con los resultados de la 

búsqueda. 

3. Desde los resultados de la búsqueda se puede seleccionar algunos 

proyectos y eliminarlos; o se puede ver el detalle de cada proyecto. 

Prototipo : Busqueda normal 
r- BANCO DE PROYECTOS 

CONSULTE NUESTRA BASE DE DATOS 

Por Código de Proyecto 

Por palabra(s) contenida(s) en el nombre del proyecto, 
iAvuda opciones de bllsgueda} 

¡-(i 
Bllsgueda Avanzada 1 -\ 
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cu 17. 

Objetivo 

Busqueda avanzada de proyectos 

Permitir realizar una búsqueda de proyectos ofreciendo un 

mayor número de criterios de búsqueda que el CU búsqueda 

normal. 

Diagrama de actividades 

Similar a su CU base « Buscar Proyectos » . 

Descripción de escenarios 

Similar a su CU base « Buscar Proyectos » . 

Prototipo : Busqueda avanzada 

A continuación se mostrará el prototipo de búsqueda avanzada de 

proyectos. 

BOSQUEDA AVANZADA DE PROYECTOS 

Sele.ccione criterio de selección (por lo menos uno): 

Nombre del ProJeeto Tipo de ProJecto 

1 r .... 
-· -·--·-·- ··-- -··· ------· '". -·-·-

Institución Ejecutora Area Temitica Unea de Investigación 

1 C>:::l::.······-
._ ____ ,¡: 

--- ·-·- ----

Estado Etapil Coordinador do ProJeoto. 
~J' 1 S;:l;cci::n; Et~J:.a 1 S~F-cci:n: ~j~ 

Fecha de:ls~~cci: r,.; ----------:;¡ 
' ....... . "" -· . . .. . ··-" . ...,..._. lnicio:JI ~~ 1 )~ Fin: JI L> r-:-. 

Monto: j S;:~ccbr,.; .:1 ! ____ ' ............... - .. " . Codigo Unesco 

~e~¿~-o!No~m~•••~..,~"'~•.,~o ~·~··~"'~"""'~<~ti •~oló~o ¡~··~To~raó~tw~al~'!lo!>.~lo~P-"'l~'"~'"~~ln<~tltH~oló~nE~••~ut.,~aE~Et~• ~l~E~st~odo~~~DEflminar :tu 1 rove o1 
.!.1:1 2 P ovedo2 
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CU 18. Eliminar proyectos 

Objetivo J Eliminar del sistema un conjunto de proyectos seleccionados. 

No desarrollado 

cu 19. Ver detalles proyecto 

Objetivo Ver los entregables y documentos de gestión del proyecto. 

Expansión 

""'º' ...... -{> _C) entregable de EjecuciOn::Ver/editar/crear 

~ ¿; jtp~ 
~ Planificacion::Ver/editar ~ 
~ planes de gestion Ejecucion::Ver/editar 

1 le. .... /"' .. it < extend>> actas de 
n IO •• ver ""' ar<<extend>> coordinación 

___.--....._ACP..EPAP ~ extend» ~ 
<<extend>> <<extend>> ~ 

Cierre::Ver/editar 
acta de cierre 

Ver 
detalles 

<E------ Controi::Ver/editar 

<<extend>> proyecto ~ 
soHcitudes de 

cambio 
,!' <<exN:Qd>> 

C) C) 
Controi::Ver/editar 

informes de 
trabajo realizado 

Controi::Ver/editar ____ _~ 
informes de 

estado 

Diagrama de Actividades 
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Descripcion de escenarios 

Esta opción se muestra para un proyecto seleccionado. Este caso de uso 

tiene varias extensiones ubicados en diversos paquetes, y además, 

presenta un comportamiento diferente según la etapa en la que se 

encuentre el proyecto. Este caso de uso muestra una pantalla llamada 

«Procesos de la Gestión de Proyectos» que permite el acceso a los 

diferentes entregables (de gestión o de trabajo) del proyecto. Según sea la 

etapa en la que se encuentre el proyecto, se presenta un escenario. 

A. Etapa de inicio 

1. Simplemente se muestra un link para ejecutar el CU Ver/Editar ACP

EPAP. 

B. Etapa de planificación, ejecución, control o cierre 
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1. Para estas etapas, el presente caso de uso, muestra al usuario sendos 

links hacia : 

• El Acta de Constitución del Proyecto - Enunciado Preliminar del Alcance 

del proyecto (ACP-EPAP). Este documento puede tener varias 

versiones. 

• El plan de gestión del proyecto (PGP). Este documento puede tener 

varias versiones. 

• Ver/editar entregables de trabajo 

• Las actas de coordinación del proyecto (ACOP) . 

• Los informes de trabajo realizado (ITR) . 

• Las solicitudes de cambio (SC) . 

• Los informes de estado del proyecto (IEP) . 

• El acta o informe de cierre del proyecto (ICP) . 

Prototipo : Etapa de inicio 

Procesos de la Gestión de Proyectos 

Proyecto: Sistema de Gestion Academica 
Estado: Propuesto 
Etapa: Inicio 

Etapa de Inicio 
Acta de Constitucion del ProyectoiACPl -Enunciado Preliminar del Alcance del proyecto !EPAP) 

Prototipo : Etapas de planificación, ejecución, control o cierre 

447 



Procesos de la Gestion de Proyectos 

Proyecto: Sistema de Gestion Academica 
Estado: Aprobado 
Etapa: Ejecucion 

Etapa de Inicio 
Acta de Constitucion del Proyecto!ACPI- Enunciado Preliminar del Alcance del proyecto !EPAPl 

Etapa de planificación 
Plan de gestión del proyecto (PGPl 

Etapa de ejecución 
Ver/editar entregables de trabajo 
Acta de Coordinación del proyecto !ACOP) 

Etapa de seguimiento y control 
Solicitud de cambio !SC) 

Etapa de cierre 
Acta o informe de Cierre (ICP) 

CU20. Ver resumen proyecto 

Ver una pantalla donde se muestren los datos públicos e 
Objetivo 

importantes de los proyectos. 

Diagrama de Actividades 

J Externo ~ 

~t 
li 

Ver resunen del proyecto 

~ 
Descripcion de escenarios 

• Esta opción se muestra para un proyecto seleccionado. Este caso de uso 
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muestra un formato resumen del proyecto. Los datos a mostrar tienen 

que ser datos de interés del público externo. 

Prototipo 

No definido 

cu 21. Ver líneas de investigación 

Objetivo ¡Ver el listado de lineas de investigación vigentes actualmente. 

Diagrama de Actividades 

1 Externo 1 

~ 
~ 

Ver líneas de investigación 

~ 
Descripcion de escenarios 

• Esta opción muestra en una tabla las líneas de investigación vigentes 

segun la institución. 

Prototipo 

---
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CU22. 

Objetivo 

Mis Proyectos 

Permitir al jefe o coordinador del proyecto realizar una 

búsqueda automática de todos sus proyectos. 

Diagrama de actividades 

Descripción de escenarios 

1. Al entrar a esta opción el sistema mostrará en una tabla de resultados los 

proyectos donde el usuario actual actúa como Jefe de Proyecto. 

2. Luego tendrá la opción de poder entrar a ver el detalle de cada uno de 

sus proyectos. 

Prototipos 

Usa los mismos prototipos de CU Buscar proyectos 
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cu 23. Revisar entregables 

Mostrar al Director ejecutivo del proyecto todos los entregables 

Objetivo de gestión y trabajo, pendientes de revisión, de todos los 

proyectos. 

Director -b., 
Ejecutivo 

del 
Proyecto 

Expansión 

Controi::Revlsa r 2 <<extend>> entregable de A ~ ~ / trabajo 

Comité de Revisar _/;¿_ 
investigaclon entregables ~ (__) 

< <extend> > Iniclo::Revisar 
ACP-EPAP 

Diagrama de actividades 

Descripción de Escenarios 

a. Esta opc1on le mostrará, al ejecutivo del proyecto, una pantalla con 

listados de los entregables (de gestión o de trabajo) del proyecto, en el 

estado EnRevision. 

Prototipo 

451 



r- Revision de Entregables de Gestion 

. Actas de Constitución del Proyecto (ACPs) 

Codigo Estado Provecto Creacion 
Revisar 1.0 En Revisión Provecto 1 20/08/2009 
Revisar 1.1 En Revisión Provecto 2 26/08/2009 
Revisar 1.0 En Revisión Provecto 3 26/08/2009 

Revisión de Entregab!es c!e Trabajo 

Codiao Nombre Estado Provecto Creacion 
RevisJ![ 1.1 rvlanual En Revisión Provecto 1 20/06/2009 
Revisar 1.1 Informe En Revisión Provecto 1 26/08/2009 
Revisar 1.3 Software En Revisión Provecto 2 26/08/2009 
Revisar 1.0 Plan En Revisión Provecto 3 26/08/2009 

2.5 Gestión del proyecto : Modulo de Inicio 

e____:) <<ind.Jde>> C) 
.----?' Crear > 

--- p t Ver/Editar royec o <<extend>~ ACP-EPAP 

lefedel C) ~ /. 
Proyecto \....___../ <<extend > 

Ó ~
~ecucion::Notlficar <J- Notificar 

estado del ACP·EPAP 
entregable • 

<<automataco>> 

Notificar ~ / 
convocatoria Gestión de 
de proyectos <<extend>> Proyectos::Ver 

~ __..- detalles 
Participante ~ \....___../ ~ proyecto 

<::"7 del Proyecto G 1, d 1 /V eston e 
1\ Í"> Proyectos::Buscar 
'¡-1 ~ Proyectos 2 2 no realiza 

.=:.-=.. A A ' ~ 
\ Equipo Coordinador 

~ deUnea~ 
\....___../ \....___../ Administrador 

$::extend> > Revisar 
ACP•EPAP 

Director Gestión de 
Ejecutivo del Proyectos::Revlsar 

Proyecto entregables 

Figura 8. Casos de uso del sistema de la etapa de inicio 

Los casos de uso que tienen un prefijo antes del símbolo :: , pertenecen a 

otro módulo. 
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CU 24. Crear Proyecto 

Objetivo 1 Registrar un nuevo proyecto en el sistema. 

Participante c!el proyecto 

Diagrama de actividades 

1 Jefe del Proyecto 1 

' Registrar datos 
prindpales del ACP 

Proyecto l 
fPropuestoJI 

~~.L.-----. 
CU Ver/editar 

ACP-EPAP 

Descripción de escenarios 

VersionAcpEnunclado 
[Eiaboraclonl 

1. Al jefe del proyecto se le muestra una pantalla para que registre solo los 

datos principales del objeto VersionAcpEnunciado. Luego al 

presionar el botón guardar, el sistema registrará los siguientes objetos: 

Proyecto, VersionAcpEnunciado. Luego de guardar, aparece el botan 

"Enviar a revisión". 

2. Luego el sistema pedirá que el usuario registre el resto de datos de 

VersionAcpEnunciado, tanto del ACP como del Enunciado preliminar 

del alcance (CU: Ver/Editar ACP-EPAP). 

Prototipo: Datos principales del objeto VersionAcpEnunciado 

• Los datos 1.2 y 1.3 serán cargados automáticamente de la configuración 

del sistema en donde se establecen los valores por defecto. 

• El dato 1.4 es cargado automáticamente con los datos del usuario (jefe 

de proyecto) actualmente logueado. 

• El boton enviar a revision aparece después de haber grabado por 

primera vez el sistema. Al inicio no aparece este botón. 
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Acta de Constitución del Proyecto 

Emiar a Revision 1 

1. DATOS GENERALES 

1.1 illULO DEL PROYECTO 

SIGLA DEL PROYECTO 1 

1.21NSTITUCIÓt·J EJECUTORA PRir·JCIPAL: 
lnstitucion r----------------------

1 

Dependencia 

Tipo Ejecutora 
1 

1 

1.3 REPRESEI'JTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓt'J EJECUTORA PRir·JCIPAL: 

Trabajador 1 
~---------------------Cargo 1 

1.4 RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: 

Participante 

Rol de Gestion 

2. PERFIL DE LA PROPUESTA 

1 

2.1 Prioridades de la Convocatoria 

Linea de Investigación 

2.2 Area Temática 

2.3 Tipo de Proyecto 

2.4 Vinculación con los principios rectores del plan nacional de Ciencia y Tecnología 

Principio 

2.5 Resumen del Proyecto 

2.6 Palabras Claves 

2.7 Metodología del Trabajo 

2.3 Justificación 

Guardar 
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CU25. Ver/Editar ACP-EPAP 

Mostrar o permitir editar el contenido del Acta de Constitución del 
Objetivo 

Proyecto y el Enunciado Preliminar del Alcance del proyecto. 

Diagrama de actividades 

Jefe del Proyecto 

Estado final S 

,____:,j VersbnAcoEnunciado 
fEnRev!slonl 

Estado final 3 

Estado rmall Estado final4 

Descripción de escenarios 

1. Al entrar a esta opción se buscan automáticamente los todas las 

versiones del ACP-EPAP creados para el proyecto en cuestión. 

2. Luego de terminada la búsqueda, se muestra una pantalla, con un 

listado que contiene los resultados de la búsqueda. El listado contiene 

con todas las versiones del documento al que hace referencia. Cada fila 

del resultado es una versión del ACP-EPAP que debe estar codificado 

(p. ej. 1.0, 1,1, 1,2) 

3. Luego de hacer click sobre una fila del listado anterior, el sistema 

consulta si el objeto versionACPEnunciado seleccionado puede ser 

modificado. Luego en una segunda pantalla, el usuario podrá visualizar 

el contenido de la fila seleccionada. Por defecto, esta pantalla debe 
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mostrar la última versión aprobada del ACP·EPAP. 

4. Si el objeto es modificable o actualizable, aparece un botón "guardar", al 

pie del formulario, para poder actualizar los cambios hechos al 

formulario de VersionACPEnunciado. 

a. Una vez completado los campos obligatorios del formulario de 

VersionAcpEnunciado, presionamos un botón "Enviar a revisión". Si 

el formulario está incompleto o mal llenado el sistema avisará de esto 

para que sea corregido. Si todo eta bien llenado automáticamente el 

objeto VersionAcpEnunciado cambia al estado En Revisión, en donde 

ya no podrá ser modificado. 

b. Automáticamente se notifican a los participantes del proyecto 

(enviándoles un correo eléctrónico) que el ACP·EPAP del proyecto 

ha sido terminado y enviado a revisión. Se les envia un link para que 

puedan entrar al sistema para que revisen el ACP-EPAP elaborado 

5. Si es no, el botón "guardar'' no aparece, haciendo que el formulario 

VersionACPEnunciado sea de solo lectura. 

6. En ambos casos, el formulario ha sido dividido en varias partes debido a 

que es muy grande. 

Prototipo: Buscar ACP-EPAP 
ListadodeACP-EPA? -------------------------., 

1 ICodigo !Estado !Proyecto ICreacion JAJ!fobacion j 
I:Ver 11.0 IELABORACION !Sistema de Gestion Academica 128/08/20081Eduardo Cieza J 

Prototipo: Parte 1 del formulario del ACP-EPAP 

Ver prototipo del CU crear proyecto. 
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Prototipo: Parte 2 del formulario del ACP-EPAP 

3.1 INSTITUCION EJECUTORA ASOCIADA AL PROYECTO 

Eliminar 
D 
D 

Institución 

Dependencia 1 

Tipo de Ejecutora 

· Nuevo ·Eliminar 1 

lnstitucion Dependencia 
UNI FilE 
UNr·.:1Sf•,;1 Facultad de Sistemas 

3.2 CO-INVESTIGADORES 

Eliminar 

D 

Participante 

Rol de Gestion 

Ejecutora 

Nuevo • Eliminar 1 

Participante Rol de Gestion Elecutora 
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Prototipo: Parte3 del formulario ACP-EPAP 

4.1 Entregables del Proyecto 

Ver hoja "ejemploEDT" 

·Fase 1 Entregable 

Tipo j ~ 

Padre J ~ 

Nivel! 3 
t··Jombrel 1 

Comienzo! 1 

Finl 1 

Duraciónl 1 

Descripcionl 
1 

Nuevo 1 Eliminar 1 

Eliminar CódiQO Nombre Tipo Comienzo Fin Duración 
D 1.0 Gestión del PrQ"Lecto Fase 15/10/07 26/12/07 53 
D 1.1 Inicio del Proyecto Producto Entregable 
D 1.2 Planificación del Provee! Producto Entre1:1able 
[] 2.0 Análisis Fase 
D 2.1 Casos de Uso Producto Entregable 

4.2 Recursos del Proyecto 
Rol de Trabajo! 1 

Peliil requerido! 1 
Tipo Recurso!! ~ 

TipoUNIII 3 
TipoConcytecll ~ 

Grupoll a 
r·~·lodalidad ele Contrato j .,.¡ 

.--.J 
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Estimacion de Costos 

., TASA 
'.'. .. 

. ' Tipo de TasaJ 8 1 

Tasal 1 

r-..1cineda J 8 1\ ... 

. Periodo J. ... El 
COSTO DE USO 

Costo de Usol .1 
rvloneda 1 8 

.,, . : 

'· ' ... ~ 

1 /Eiin1in~~,l 1 Nuevo 

Nombre del Recursc lfipo Recursc TipoUW TipoConcytec Grupo Tasa Estándar Tasa Horas Extra Costo/Uso 
R1 Personal Analistas 20.00 8/.!hora 
R2 Personal 30.00 8/./hora 
R3 Equipo 100 S!. 
R4 Material 50 S!. 
R6 Otros 

4.4 CRONOGRAIIIA DE EllTREGABLES Y DEL PRESUPUESTO 
:·A;;tliati;ar 1 

4.4. 1 Resumen del Alcance, Costo y Tiempo del Proyecto 

Moneda del Proyecto: 1 Nuevo Sol Peruano 31 
TI[!O Cambio Actual 
1 Dolar US :g 1 

Agregar 
2.941 

Faae/ Entregable 
Coito• ('t) 

Costo Total 
Eliminar Código Tipo Personal 1\laterialea Máquinas 

D 1.0 Gestión del Provecto Fase 
D 1.1 Inicio del Proyecto Producto Entregable 20S 20S 
D 1.2 Planificación del Proyecto Producto Entregable 308/. 3081. 
D 2.0 Análisis Fase 
D 2.1 Casos de Uso Producto Entregable o 

Total: 

f'1l Los datos de esta tabla son carneas calculados 

4.4.2 Fuentes de financiación del costo de los Recursos 
Según los datos de costos de los Recursos asignados a los Entregables se calcula el siguiente reporte. 

Financiación en Porcentaje de cada 
Institución moneda Oficial Institución % 

<<Eiecutora1 >> 

«Eiecutora2» 
TOTAl 100% 
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5. PROYECTO IU EXTENSO 

5.1 Objetivos del Proyecto 
Objetivos Generales 

5.2 Objetivos del Producto 

~-------------------J 

Objetivos Generales'------------' 

5.3 Metas Verificables del Proyecto 
Agregar 

5.4 Hitos del Proyecto 
A.greqar 

5.5 Impacto o beneficios esperados 
«identificando potenciales usuarios o beneficiarios directos e indirectos de los resultados de la investigación» 

5.6 Antecendentes del Proyecto 
Aqregar 

5.7 Ubicación: 

Organización [-·-·-·---·--·-·--···--·---···-------, Universidad Nacional de lnge ... 
-------------~---~--._.._.1 

Dependencia 
~----·· 

"1stituto de Investigación 

CU26. Notificar ACP-EPAP 

Objetivo 
Enviar un mensaje a los participantes del proyecto informando 

acerca de la creación de su proyecto. 

No desarrollado 

cu 27. Notificar convocatorias de proyectos 

Enviar a los jefes de proyectos un correo avisándoles que eiiiFIIS 

Objetivo esta convocando a que se aperturen nuevos proyectos de 

investigación con determinadas características. 

Caso de uso no desarrollado 
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CU28. 

Objetivo 

Revisar ACP~EPAP 

Permite al « Director ejecutivo del proyecto » revisar el 

contenido de un· ACP-EPAP para luego calificarlo a su criterio. 

Expansión 

< <extend> >Controi::Aprobar 
~ entregable 

Controi::Revisa r 
entregable de 

trabajo 

¿ 
Revisar 

ACP-EPAP 

~<ex~» e==:> 
Controi::Desaprobar 

~·o 
Controi::Observar 

entregable 

Diagrama de actividades 

Similar a su caso de uso base« Revisar Entregables ». 

Descripción de escenarios 

Similar a su caso de uso base, con la diferencia que en la actividad 

«seleccionar un entregable y revisarlo», el ejecutivo del proyecto, tiene que 

definir la nomenclatura unesco del proyecto ; y luego, si es que va a 

observar el documento tiene que seleccionar cuales son las partes del 

mismo, que a su criterio, están observadas (es deecir, tienen que ser 

corregidas). Las partes observadas pueden ser modificadas luego por el 

jefe del proyecto para corregirlas. Las partes no observadas no podrán ser 

modificadas por el jefe del proyecto. 

Prototipo : Revisión del ACP 

Nomenclatura Unesco {"'3) -------
..- f•letodol -------------, 

Codigo 1 

Nombre l 
Especificar 
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· Rev1sores 

1 
Fecha de Hoy 

r Observadones (x2) 

npos de Observaciones (~ 1) 

r Datos Generales r Entregables (Alcance y tiempo) r ???? 

r Perfil del Proyecto r Recursos (costos) r Proyecto in Extenso 

Aprobar 1 Observar! 
í'3l 

Desaprobar.¡ 

2.6 Gestión del proyecto : Módulo de planificación 

C) C) 
Ejecucion::Ver /editar 1 crear -<J- Ejecucion::Ver /Editar 

entregable entregable de 
trabajo 

Gestionde ~ 
Proyectos::Buscar ~ 

Proyectos Ver ~ 

,/! <<ex~nd>> alcance ~extend>> \....____.../ 
~ <<extend>> Ver 

~ ~tiempo 
Participante Gestion de 

del Proyectos::Ver <<extend>>Ver/editar <<extend>> 
Proyecto detalles planesde ~ ~ 

proyecto L ge~tion -............._~ 
~ <<extend>> Ver 

costos 

Ver rrhh 

Figura 9. Casos de uso del módulo de planificación 
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CU 29. Ver/editar planes de gestion 

Objetivo Visualizar o modificar el plan de gestión del proyecto. 

Diagrama de actividades 

Descripción de escenarios 

Este caso de uso nos permite visualizar una versión del plan de gestión del 

proyecto, el cual puede ser dividido en 8 partes : alcance, tiempo, costos, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 

Para el sistema, solo implementaremos : alcance, tiempo, costos y 

recursos humanos. 

Prototipo : Pantalla Principal del plan 

Plan de Gestión del Proyecto 
Estado: Aprobado 

A.lcance 
Tiempo 
Costos 
Recursos humanos Contenido de la opción seleccionada 
Calidad 
Comunicaciones 
Riesqos 
Adquisiciones 
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CU30. Ver alcance 

Objetivo 1 Visualizar el alcance del proyecto. 

Descripción de escenarios 

Este CU muestra un reporte del alcance del plan de gestión del proyecto 

seleccionado. 

Prototipo: Alcance, Tiempo (Actividades del proyecto) y costos 
r·Jombre de Actr.idad Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombre de los Recursos Costo ISI.i 

Gli-Jombre del Provecto 
o 1.0 Gestión del Proye 1 Fecha hoy Fecha hoy 

1.1 Inicio del Provecto 
1.1.1 A1 R4 200 
1.1.2A2 R3.R1.R4 500 

1.2 Planificación del Provecto 
02.0 Análisis 1 Fecha ho • Fecha ho · 

2. 1 Casos de Uso 

O Fase 3 1 Fecha ho1• Fecha hov 

o Fase 4 1 Fecha hoy Fecha hov 
O fase 5 1 Fecha hoy Fecha hoy 

cu 31. Ver tiempo 

Objetivo 1 Visualizar el cronograma del proyecto. 

Descripción de escenarios 

Este CU muestra un reporte del tiempo del plan de gestión del proyecto 

seleccionado. 

Prototipo: 

Ver prototipo de « CU Ver alcance » 

CU32. Ver tiempo 

Objetivo \Visualizar los costos del proyecto. 

Descripción de escenarios 

Este CU muestra un reporte de los costos del plan de gestión del proyecto 

seleccionado. 

Prototipo: 

Ver prototipo de « CU Ver alcance » 
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CU33. Ver rrhh (recursos humanos) 

Visualizar los roles de trabajo de los recursos humanos del 
Objetivo 

proyecto. 

Descripción de escenarios 

Este CU muestra un reporte de los recursos humanos del plan de gestión del 

proyecto seleccionado. 

Prototipo : Recursos humanos (RRHH) 
Fecha de 

Tlempo de 
Fecha ele 

N' Rol de Trabajo Funciones a Desempeñar Canti~ad Ingreso Termino de Modalidad 
Requerida Contratación contrato 

2. 7 Gestión del proyecto : Módulo de ejecución 

Gestlon de Ver/&lltar ~ 
Proyectos::Buscar entregable ~ \..._____,/ 

Proyectos de trabajo ~ ~ «extend>> r Ver/editar/crear 
· \ << end>> / entregable 

Participante ~ ~ ~ ¿ 
del \..._____,/ \..._____,/ «extend» 

Proyecto ~ <<extend>> 
Gestion de Ver/editar 

Proyectos::Ver actas de 
Equipo detalles coordinaclon 

del 
Proyecto 

proyecto Notificar 
estado del 
entregable 

Figura 10. Casos de uso del módulo de ejecución del proyecto 
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CU 34. Ver/editar/crear entregable 

Permitir visualizar, editar o crear el contenido de un entregable. 

Objetivo Es asbtracto, no se implementa, solo sirve como base para otros 

CU. 

Diagrama de actividades 

Equipo del Proyecto 

Descripción de Escenarios 

Este caso de uso extiende al « CU Ver detalles proyecto », a través de sus 

casos de uso derivados (es decir, aquellos que heredan de él). 

a. En al primera pantalla, el sistema ofrece buscar todas las versiones de 

un entregable a seleccionar o crear un nuevo entregable. El resultado 

lde la búsqueda lo muestra en una tabla. 

b. Si el usuario elige una fila (una versión del entregable) de tabla de 

resultados de la búsqueda, el sistema verifica internamente si este 

entregable puede ser modificado. 

c. Si es si, se muestra el contenido del entregable y un botón para poder 
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guardar los cambios que se quieran realizar. 

d. Si es no, el sistema no muestra el botón para actualizar el entregable. 

Solo muestra el contenido para ser leído. 

Prototipo : Subida de archivos adjuntos a los entregables 
r- Entregable ---------------------, 

Entregable 

Anexos-------------------, 

Nombre J 

Responsable 1 

Descripcion 1 

Subir 1 Eliminar 1 

Eliminar? Nombre Descripcior Fecha 
r. archivo1 abe 23/07/2009 .Pescaraar 
í archivo2 def 23i07/2009 Descaroar 
í archivo3 lghi 23/07/2009 Pescaroar 
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CU35. Ver/editar entregable de trabajo 

Permite visualizar o modificar el contenido de un entregable de 
Objetivo 

trabajo. 

VersionEntregable 
[Aprobado] 

VersionEntregable 
[Desaprobado] 

VersionEntregable 
[Archivado] 

Diagrama de actividades 

Descripción de escenarios 

1. Al iniciar este caso de uso, el sistema automáticamente inicia una 

búsqueda de todos los entregables de trabajo del proyecto. Luego 

muestra el resultado en una tabla o listado. Cada fila es una versión de 

un entregable o documento. 

2. Al elegir una version de un entregable, el sistema dependiendo de si el 

participante del proyecto tiene el permiso de modificar o no el entregable, 

muestra una pantalla al usuario. 

3. Si puede hacerlo, el sistema le muestra el contenido del entregable 

ofreciéndole la posibilidad de poder editarlo y guardar los cambios 

hechos. Si el usuario no puede modificarlo, el sistema solo le muestra el 

contenido, pero no la posibilidad de editarlo. 

4. En el caso que se edita el contenido, luego : 
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a. Si el documento está culminado, entonces se lo puede envíar al estado 

« en revisión » (presionar botón « enviar a revisión ») en donde el 

entregable espera ser revisado y aprobado por el respectivo 

responsable. 

b. Si no simplemente se « archiva el entregable » 

c. O también se puede dejar tal como está el entregable, para seguir 

editándolo más adelante. 

Prototipo 

Similar a su caso de uso base : CU Ver/editar/crear entregable 

cu 36. Ver/editar actas de coordinación 

Permite visualizar, crear o modificar el contenido de un acta de 
Objetivo 

coordinación del proyecto. 

Diagrama de actividades 

Llenar objetivo, lugar, fecha y hora de reunion 

Definir participantes de la reunion 

Elaborar la agenda de participación 

Registrar la asistencia de participantes 

Redactar las conclusiones de la reunión y acciones acordadas. 

Descripción de escenarios 

Un acta de coordinación del proyecto se registra en dos momentos : antes y 

después de la reunión. En el diagrama se pueden apreciar las actividades a 
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realizar para registrarla. 

Prototipo : Acta de coordinación (antes de la reunión) 

ACTA DE COORDINACIÓN W XXX· 2008 

!!_~n;~~~-~e.l Pr_s¡y_e_f_t~; ___ }::: 1===:::;======:::;--L:.:e~c;:,:tu::.:,ra::.... ____________ ..J 

'fói~Ú~~~~~Y~~~~~- ::~J ~~ =====L:e:ct:u:ra=====---:-"""':"'--------------., 

-EJ~tori~o~Po-r:- --- --- -____ -~ I'"::::::::::::::::::::::::::::::::L:e:c:tu:ra::;:::::::::::::::::::;:::::::::::::;-~1 
!convocado Por. 1 W - -- ---- - -- - -~ 

--~g~~~-~- ~-=--~~=' ~~======================---.-' 
-Fe~~~; - - - ---::·- -- -~ JfechaReunion ..._ ___ ... 1 ~~O!~F..;:----_¡ L'-----..1 

-- .. ·- - ··-
~Qbjelívo ge Ja_Rey~ión ___ ---------- ____________________ _ 

«Descripción del objetive de la reunión» 

L--------------------------------------·~ Agregarj 

Apellidos y llombres Rol 

Hí!ario Ramos Jesús l.lartin Jefe de Proyecto 

~---------------------------------4----------------------------~ 
· López Fernán:lez !.!arce ~quipo :le Proyecto 

~---------------------------------4----------------------------~ 
De la Cruz Laza ro Ramón Equipo :le Proyecto 

L---------------------------------~----------------------------~ 

-~g~"-~- -- ---- - - - -- --

~--------------------------------~----------------~----------, Responsable Tiempo Tema "' 

Elimina1 

Eliminarj 

Elimina1 

Agregar! 

De la Cruz. Lázaro Ramón iJ 20 minutos Elimina~ 
r2-rte_m_a_2---------------------------------tr=L=óp=e=z=F=er=n=án=d=e=:=U=ar=c=o==ij=¡r~-o-m-inu-to_s ______ -1Eiin1ina1 

1 tema 1 

2 tema 3 ¡r De la Cruz. Lázaro R-amón ij 1~ minutos 

O Notificar a los partieípontes 

; Guardar j. Cancelar Limpiar 1 Vi~ta Previaj 

-Está segurocfe-guardar-iOs ·aafos regisíractos?- - --

¡ -e- sr··- -1 r -- -¡,~o----1 

Prototipo : Acta de coordinación (después de la reunión) 
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Apellidos y llombres Rol Asistió? 

Hilario Ramos Jesüs J.!artin Jefe de Proyecte D 
Lépez Fernancfez !.!arce Equipo de Proyecto ~ 

De la Cruz Lázaro Ramón Equipo de Proyecto ~ 

''• ---- "• .. - --
:_Age(!d_a _ _ ____________ _ 

,._,_, -•·•~ ''' ··~··~'"'- • •- •O• • •-no,,_, __ ! 

r¡: Tema Responsable Tiempo 

1 tema 1 De la Cruz Lázaro Ramón 30 minutos 

2 tema 2 López F;;rnández !.!arce :o minutos 

rP Conclusiones por temas 

1 

2 

AccjQ_n~_s __ Agorda?a~ __ _ _ _ _ 

Acciones Responsable Fecha 
Límite 

De la Cruz Lazare Ramón 

López Fernández !.!arco 

cu 37. Notificar estado del entregable 

Enviar un correo al jefe y equipo del proyecto con un resumen 
Objetivo 

conteniendo información relevante sobre el entregable. 

No desarrollado 
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2.8 Gestión del proyecto : Módulo de seguimiento y control 

l 
--b "--~~~ o del Participante Proyectos 
Pro~cto del ~ <<extend>> 

,;:J P~royecto o <<extend>> Ver/editar 

O · -··-~solicitudes 
~ decambio 

<<extend>> Gestión de 
Jefe del Ver/editar --7 Proyectos:Ver 
Proyecto Informes detalles o 

de trabajo proyecto 'd 
realizado < <exten > 

Comité de Ver/editar~ 
<r7 investigacion informes L.::::,. 
V deestado 

Director ~ O 
Ejecutivo (.______} Ejecuclon::Ver/editar/crear 

del -E---- Revisar entregable 
Proyecto Gestión de <<extend>:entregable 

Proyectos::Revisar de trabajo 

CU38. 

Objetivo 

entregables 

Figura 11. Casos de uso del módulo de seguimiento y control 

Revisar entregable de trabajo 

Permitir al Director ejecutivo del proyecto revisar el contenido de 

un entregable de trabajo para luego darle una calificación. 

Comité de 
investlgacion 

--[:> 

~ \ 

" º 

Expansión 

Aprobar 
Participante 

del 

Proyecto\ "(:::> C) 
~< Desaprobar 
~ ~ entregable 

<<extend>> '--.____/ 
~ Revisar <<extend>> 

Director 
Ejecutivo 

del 
Proyecto 

Proyectos::Revlsar 
entrega bies 

entregable de 
trabajo ~~ 

<<extend> > '--.____/ 

Diagrama de actividades 
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Partidoante del Proyecto 

(Responsable del entregable) 

Corregir observacion 

Descripción de Escenarios 

Vers!onEntreqable 
[EnRevislonl 

VerslonEntregable 
[desaprobado] 

a. El ejecutivo selecciona un entregable y revisa su contenido, luego tiene 

tres posibles decisiones : observar, aprobar o desaprobar el proyecto. 

b. Luego de la decisión se emite una notificación al responsable del 

entregable. 

c. Si el documento es observado, adicionalmente, se crea una copia del 

entregable y el original es archivado. La copia se la pone a disposición 

del responsable para que la revise y corrija las observaciones hechas por 

el ejecutivo del proyecto. Una vez corregido el entregable, el responsable 

lo envía a revisión. 

Prototipo : Revisión de los entregables 
Revision ---------------------r====¡ 

j Fecha de Hoy 

Observaciones 

' Aprobar 1 Desaprobar! Guardar 1 
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CU 39. Ver/editar informes de trabajo realizado 

Objetivo Visualizar, crear o modificar informes de trabajo del proyecto. 

Diagrama de actividades 

J>articipante del Proyecto Egulpo del Proyecto 

Descripción de escenarios 

1. Primero se muestra una pantalla donde tenemos que definir el periodo 

de evaluación del informe de trabajo. 

2. Luego al presionar el botón «generar», se muestra otra pantalla, en 

figuran los entregables de tipo « paquete de trabajo » planificados en él 

último plan de gestión del proyecto aprobado. 

Prototipo : Criterio de busqueda 
Informe de Trabajo Realizado ----------------., 

Periodo de evaluación ---------------. 

Inicio 
Calendario j (dd/mm/aaaa) 

Fin Calendario 1 (ddimm/aaaa} 

EIITR es un reporte que muestra el avance y esfuerzo realizado 
para cada entregable de trabajo del proyecto. Esta dirigido para 
ser visto por el equipo del proyecto 

Generar 
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Prototipo : Contenido del reporte 

Informe de Trabajo Realizado 

1 

F.;r!::Jc de eva:ua(6n 27/07.12009 hasta 15!08/2009 1 

Actividades Planificadas en el Proyecto 

1-------:-----,--___.:_V'.:..::.:g=-s ==--r.~:r.;:..:t,q::.::.::"C.:.:.'-=------,------1 Esfuerzo realizado (horas) • 
Céd. (E:OT) ' De::•:ri~·::cr. %.4.vsnce 

1-------+-------------!----1·--····-··---·-·· -··--·-··--· 

1-------1------------+------1---·····-···--· .. -·-·-·--··----- -
1------+-------------!----1·- .. -·-- - ·-- ···-· ·-----·------ ·--·-· 

2.9 Gestión del proyecto: Módulo de cierre 

cu 40. Ver/editar acta de cierre 

Objetivo 1 Permitir la elaboración del acta de cierre al terminarse el proyecto. 

Descripción de escenarios 

Este CU muestra un reporte de los costos del plan de gestión del proyecto 

seleccionado. 

Prototipo 

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO 

r DATOS GENERALES 
: Ú;mbr~-del P:c~·~~to~: 1 l 

-~-~ig~ dj(_¡:~~y-~~t~_: 1 1 
--- -- 1 ·Elaborado Por: -- : 1 . ,. - .. --

. - --
1 1 Fecha: --- - --
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

TIEMPOS--------------------------------, 

!nido Planificado: 1 

Inicio Real : 

% Desviadon : 

~COSTO 
Estimado: 

l. 
1 

l. 

. ¡Fin Planificado: 1.------ Ouracion Planfkado: 

:Fin Real: Ir .. -.. ---- Duradon Real: 

(Duradon Planiftcado-Duracion ReaO 

¡r--_ ----~ % Oesviedón: 

1 

. 1 . 

<~Debe ser un enunciado que indi:¡ue la aceptación formal del proyecto, o de una tase del proyecto, indicando el 
cumplimiento de los obje!i'.•os de alcance, costo o tiempo. Tambii;n d~<be indicarse toda la documentación rele;•ante 

respecto al proyecto.n 

[~;;ir~~~~-C!íi.i!~~i==·-~:...--=~~=~==~-====~=-----=--=----==: _ _:::~~---~~~==:J 
Código EDT Descripción del Entregable :C::~:c~:n :Agr~g~rl 

Eliminar 1 

·Eii~ln.ár' 1 

-<<Describir la l;cción apr;ndida deri·,ada del proyecto>, 

iGuardar/ACt~aÚz~.fl ;·"C~ncelar ··1 Limpiar 1 jvikté! Previa! 

3. Análisis y diseño 

3.1 Análisis de los casos de uso 

3.1.1 Módulo : Seguridad 

cu 1. Ingresar a opción autorizada 

Diagramas de Interacción 

do Login : Usuar!oController 1 

:Usuario 
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cu 2. Cerrar sesión 

Diagramas de Interacción 

~ dologoort 1 , """""''"""~' 1 

:Usuario 

cu 3. Gestión de usuarios 

Diagramas de Interacción 

doUpdateCiave 

3.1.2 Módulo : Administracion del Sistema 

cu 4. Mantenimiento de una tabla 

Diagramas de Interacción 
doBack 

doUpdate 

doEdit 

doNew 

doBuscar 

do5ave 

477 

:Usuario 



.X_ do• 1 'Abot,.<IQ>DlroKerl 

: Adninlstrador 

AbstractController representar a una clase Controller en general. En los 

siguientes diagramas, la palabra do*, significará los siguientes metodos del 

controller: doBack, doUpdate, doEdit, doNew, doBuscar, doSave 

• DoBack: Muestra la pantalla Buscar/Eliminar registros de la tabla 

• DoUpdate : Actualiza los datos modificados en la pantalla 

Crear/Actualizar registros de la tabla. 

• DoEdit: Muestra la pantalla Crear/Actualizar registros de la tabla con 

los datos del registro seleccionado. 

• DoNew: Muestra la pantalla Crear/Actualizar registros de la tabla con 

los datos en blanco. 

• DoBuscar: Muestra la pantalla Busca 

• Eliminar registros de la tabla con los resultados de la busqueda 

requerida. 
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CU5. 

cu 6. 

Mantenimiento de ubicaciones 

Diagramas de Interacción 

1 Pa isCottroller 1 
do* 

~~ 
~ 

do* 

: Adninlstrador~ 

""' llipoCentroPo~ladoController 1 

Mantenimiento de organización 

Diagramas de Interacción 

_,_ 
SituacionlaboraiControl!er 

_,_ 
OependenciaControl!er 
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cu 7. Mantenimiento de universidad 

Diagramas de Interacción 

cu 8. Mantenimiento de personas 

Diagramas de Interacción 

do* lljpoGradoAca~nieoController 1 

~ 

ProfesionController 

.... 
EstadoC!viiController 
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cu 9. Mantenimiento de ciencias 

Diagramas de Interacción 

_d_o_*---~1 Clenciafontro!ler 1 

: Adllinistrador 

cu 10. Mantenimiento de proyectos 

Diagramas de Interacción 

_, 
do* 

lllpoEqresodNIController 1 do* 

A!TbitoProyectoController 

l : llpolnqresoControl!er 1 

.... 
ClasifiCélcionActivldadContro!!er PrinciploConcytecController 
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CU 11. Mantenimiento de la configuración del sistema 

Diagramas de Interacción 

..... 
Ani:litoProyectoController 

lllooEareso~NIController 1 do* l : JlooingresoController 1 

..... 
C!asificaclonActividadController ..... 

PrincipioConcytecController 

3.1.3 Módulo : Gestión de proyectos 

CU 12. Revisar entregables 

Diagramas de Interacción 

~ doRev""'""""''"'l ' PrnyectoControl<" 1 
: Conjté de inyestigacion 

cu 13. Mis proyectos 

Diagramas de Interacción 

~ do Mis Proyectos : ProyectoController 1 

J 
: J~~:: dgl [lroyego 
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CU 14. Buscar Proyectos 

Diagramas de Interacción 

doBack 
: Participante del Proyecto 

doBack 
: ProyectoControlle~ 1 

: Admnistrador 

CU 15. Busqueda avanzada de proyectos 

Diagramas de Interacción 

doBusquedaAvanzada 

:Participante del Proyecto 
: ProyectoController 

doBusquedaAvanzada 

: Admnistrador 
doRecargarCorrbo 

CU 16. Ver detalles proyecto 

Diagramas de Interacción 

: Participante del Proyecto doEdit 

doEdit 

: ProyectoController 1 

: Administrador 
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CU 17. Eliminar proyectos 

Diagramas de Interacción 

doDelete 1 1 -------l : ProyectoControlle~ 

: Ad!Tinistrador 

CU 18. Ver resumen proyecto 

Diagramas de Interacción 

: Ad!Tinistrador 

: Participante 
del Proyecto 

doVerResurren 

doVerParticipante \ 
1 : ProyectoControlle~ 1 

doVerPartlclpant 1 

doVerResurren 1 

CU 19. Ver investigadores 

Diagramas de Interacción 

doVerlnvestigadores 1 : proyectoControlle~ 1 

: Participante del Proyecto 

484 



CU 20. Ver lineas investigación 

Diagramas de Interacción 

~ doVe•Lmoslnvost;g;>don 1 ; Proyeoto(;ontrolie(l 

: Adninistrador 

CU 21. Ver resumen proyecto 

Diagramas de Interacción 

doVerResurren 

: Adninistrado r : ProyectoController 1 

1 

: PartiCipante 
del Proyecto 

doVerResurren 

3.1.4 Módulo: Gestión de proyectos- inicio 

CU 22. Crear Proyecto 

Diagramas de Interacción 

doOnchangeOrganizacion J : VersionAcpControlle~ 1 

1 1 

<<inicio>> 

doNew J :1 ------;! : ProyectoControUer l 

: Jefe del Proyecto doSave / 
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CU23. 

cu 24. 

Ver/Editar ACP-EPAP 

Diagramas de Interacción 

: \fersfonAtpEouncladoContmfler 

doEd~Parte4 

doEdltBuscar 
doDeleteBuscar 

doUpdate 
doSave 

doNewBuscar 
doDeletePersonaEntregable 

doEdttBuscar doUpdateEntregable 
doDeleteBuscar 

doSaveEjecutora 

doDeleteEjecutora doUpdate 

doOnchangeOr anlzaclon doSave 

Revisar ACP-EPAP 

Diagramas de Interacción 

doOnChangeCiencia3 

doOnChangeCiencia2 

doOnChangeCiencial 

: Con·ité de investigaclon 

<<IniCio>> 
doRevlslon 

doObservar 

do Desaprobar 
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3.1.5 Módulo : Gestión de proyectos - planificación 

CU 25. Ver/editar planes de gestion 

Diagramas de Interacción 

...... 
participante 

gg! 
Proyecto 

CU 26. Ver alcance 

: proyectoControl!er 

: VersionPianGestlonController 

Diagramas de Interacción 

~ doEd.,rteAimoce ~ ; Ve~••••nG<o!QoCoot-J 
: PartiCipante del proyecto 

CU 27. Ver tiempo 

Diagramas de Interacción 

~ doEdOPorte"""" 1 , Ve~•nPJo_..,I!Coot,.l~t 1 

: Particioante del Proyecto 

CU 28. Ver costos 

Diagramas de Interacción 

~ do_,rteeos.,. i , ....,nPion""'tiOOCo[JiroUetl 

:Participante del Proyecto 
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CU 29. Ver rrhh 

Diagramas de Interacción 

~ dofdiPorteRrllh 1 : V.ffi""""'"ª"'lonCº"""I!:t 1 

: Participante del Proyecto doVerPartidpanY 

3.1.6 Módulo : Gestión de proyectos - ejecución 

CU 30. Ver/editar actas de coordinación 

Diagramas de Interacción 

.... 
F'artidoante 

del 
Proyecto 

<<!nido>> 

doBackActaCoordinadon 1 : ProyectoController 1 

'----d-oE_d_it --11 : versionActaCoordinadonControllerl 

_Q ______ :_:_te_____,// 

A doDeletePartidpante / 
:Jefe 
Qg! 

~ 

CU 31. Ver/editar entregable de trabajo 

Diagramas de Interacción 

doBackNodoEntregable l : ProyectoControlle~ 1 

~ doEdi~""'"" ~ : NodOA<bo--""OIJtroO" 1 

_,_ 
PartiCipante 

ggJ 
Proyecto 
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3.1.7 Módulo: Gestión de proyectos- seguimiento y control 

CU 32. Ver/editar solicitudes de cambio 

Diagramas de Interacción 

doBackSoljcltudCarrbiO ¡ : ProyectoController 1 

: Participante del proyecto 
doEdit 

__ do_Sa_v_e_--l-1 : VersiOnSollcitudCarrbioController.¡ 

: Jefe del Proyecto 

CU 33. Revisar entregable de trabajo 

Diagramas de Interacción 

<<iniciO>> 
doRevislon -----1 : NodoArbolnEntregableController 

doAprobar 

doObservar 

doDesaprobar 

CU 34. Ver/editar informes de estado 

Diagramas de Interacción 

doBackinforrreEstado 1 : ProyectoControUe~ 1 

1 1 
: Particioante del proyecto doEdit 

__ d_oN_ew_---1i : Vers!oninforrreEstadoContro!le~ 1 

: Jefe del Proyecto doSave 
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CU 35. Ver/editar informes de trabajo realizado 

Diagramas de Interacción 

doBackinformeTrabajo¡ : ProyectoContro!le~ 1 

1 1 
: Participante del Provecto doNew 

1 : VersiooinformeTraba1oContro!ler 1 

3.1.8 Módulo : Gestión de proyectos - cierre 

CU 36. Ver/editar acta de cierre 

Diagramas de Interacción 

~ """d<ActaCiorrel ; -"""""'\ 
: Partldpante del Proyecto 

doDeleteF!Ie 

3.2 Dominio del sistema 

El dominio del sistema se puede describir con diagramas de clases y de 

transición de estados por módulos. Debido a que el dominio del sistema es 

un poco complejo, solo vamos a limitarnos a describir el dominio del módulo 

de gestión de proyectos el cual es el más importante de todos. 
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3.2.1 Módulo de Gestión de proyectos 

En los siguientes diagramas podemos apreciar las relaciones y clases que 

utiliza el sistema. 

< <enumeratlon> > 
<<enumeratlon>> <<enurreratk:m>> 

Tlpoijecutora 
Etl!lpaP_royecto Estado Proyecto 

1 +INICIO +PROPUESTO 
+PRINCIPAL 

1 o .. • 

+PLANIFICACION +ElECUCION 
+SECUNDARIA ·tipo +EJECUCION +SUSPEM>IDO 
·narrilre: Strlng +CONTROL +CANCELADO 

+CIERRE +lERMINADO 
1 l;jecutora ¡:ejecutora ·narrilre: Strlng -narrilre: Strlng Recurso 

1 -estapa -narrilre: Strlng ¡1 ·estada Dependencia 

~ 
1 ·requlstos: Strlng ActlvldadRecul'llo 

-codlgo: Strlng 
o .. • ·fechaOisponlbllldad: Date -norrilre: Strlng -acttvldadesRecurso o .. * 

-sigla: Strlng Proyecto 
-fechainl: Date 

-descrlpclon: Strlng - - o .. • -fechaFin: Date - -codlgo: Strlng -observaclon: Strlng 
o .. • -nroPerlodos: Integer 

¿---¡::~· ACtividad -nroPianlflcadoPerlodos: Integer 

Persona 

1\\ 

-numero: Integer 1 .. * -norrbre: Strlng 
-apelldos: Strlng -partk::lpantes -descrlpclon: Strlng 
-norrilres: Strlng l .l Entregable 1 -<luradonReal: Integer ·fechaNac: String Participante 

-norrilre: Strlng 1 
-duradonMasProbable: lnteger 

j-estaActtvo: Boolean 1 -<luradonOptirista: lnteger 
·duradonPeskrista: Integer 

/o .. • 
1 -reservaTiell1'0: Integer 

<<enurreratkm>> -versiones 10\ RoiPMBOKEnum 
1 <<enumeratlon>> o .. • 

+ElECUllVOPROYECTO -roiGestlon l!oitsdoEntregable VerslonEntreg.,ble 
+UOERPROYECTO +ELABORACION +UOERlECNICO -codlgo: Strlng 1 NodoGrafoActlvldadJ 
+UOERUSUARIO +ENREVISION :estado -objetivo: Strlng 
+EQUIPOlRAIIAJO +OBSERVADO 

1 o .. • ~~~:%;:::9Date 1 1..* 
+EQUIPOUSUARIO +APROBADO 

+EQUIPOCONSUL l1VO +DESAPROBADO ·flnEiaboraclon: Date 
+COMITEGESTION +ARCHIVADO 

-norrilre: Strlng ·norrilre: String 

-allasPMBOK: Strlng 

Figura 12. Diagrama de clases del módulo de gestión de proyectos

parte1. 

Estas clases se relacionan con las siguientes variables de un proyecto : 

Alcance, Tiempo, Costos, Recursos Humanos. 
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Participante PuntoAgenda VerslonlnformeE'stado 
1 o .. • 

-estaActlvo: Boolean -term: Strilg -alcance: String 
-orden: Strtng -costo: Strlng 

•tlefl1lO: String 
-problerms: Strlng 

't~ 
-riesgos: String 
·respuestaRiesgos: Strlng 
-proyecciones: Strlng 
·acclonescorrectlvas: String 
·acclonesPreventlvas: Strlng 

1 :·· 1 .. * 
VerslonActaCoordlnaclon VerslonlnformeTrabajo ¡_.--

-fechaReunlon: Strtng 
Proyecto -lnlcloEvaluaclon: Date ~ 

-concluslon: Strlng o .. • 1 -codlgo: Strlng 1 o .. • -flnEvaluaclon: Date 

1 

1 1 
1 VerslonActaCierre 

n * / o .. • -declararaclonAceptaclon: Strlng 
1 VerslonAcpBtunclad.;T VerslonPianGestlon 1 -lecclonesAprendldas: Strilg 

o .. • 1 1 ,, G ·nodos 

VerslonAcp VerslonBtunciadoAicance r l'i>doArbolnE'ntrega blel 

·norrbreProyecto: Strlng -objGeneralesProyecto: Strlng . 
-sigla: Strlng -objEspeclflcosProyecto: Strlng 
·justflcaclon: String -objGeneralesProducto: Strlng o .. • 
-resumen: Strlng -objEspecflcosProducto: Strlng 
·palabrasCiaves: Strlng -estadoArte: Strlng 
·metodologla: Strtng -caracterlstlcasProducto: Strlng 
·asunclonesOrganlzaclon: Strtng ·crlterlosAceptaclonProducto: Strlng 
-restrlcclonesOrganlzaron: String -liiTil:esProyecto: Strlng 

-asunclonesProyecto: Strlng 

"-·-~~'\ 1 
~--·-~ -codlgo: Strlng -

-objetivo: Strlng d 
~ -descrlpclon: Strlng 

-lnlcloEiaboraclon: Date 
·flnEiaboraclon: Date 

Figura 13. Diagrama de clases del módulo de gestión de proyectos

parte2. 

1..* 

Estas clases representan a los diferentes documentos de gestión de un 

proyecto. 
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Proyecto: 
Diagrarre estados 

Al ser cancelado por algún motivo 

Al ser creado 

Propuesto 

entry /doSave 
dofdoEdit 
do/doUpdate 
do/doDelete 
do/doRevisarEntregables 
do/doVerDocurrentosGestion 

Cuando el proyecto no puede seguir 

t-:;::-=::::-c_an_ce_l_ad_o ___ k--__ __j do/doEdlt 
do/doEdit do/doUpdate 

Suspendido 

dofdoEdit 
do/doVerDocumentosGestlon do/doVerDocumentosGestlon do/doRevisarEntregables 

• 

do/doVerDoa.rmentosGestion 

Terrrinado 

do/doEdit 
do/doVerDocurrentosGestlon 

Cuando el proyecto es retorredo 

Figura 14. Diagrama de estados de los estados de un proyecto. 

INiao PLANIFICAQON EJECUQON 

Ejecucion ( Suspendido J Ejecucion 
1 ( 

Suspendido Propuesto 

do/doEdit 
[ 1 ~~:~~~~~u-tosGestion 

do/doEdit ldo/doEdit nj 
entJy/doSave 

~ f? do/doUpdata do/doVerl)>cumentosGestion 
do/doEdit do/doUpdate 

do/doRevisarEntlegables 
do/doUpdate do/doRevisarfntregables 

C.ancelado do/doVerDocumentosGestion ( Cancelado 1 do/doDeklte do/doVer!locumentosGestiJn 
do/doRevisarfiltregables do/doEdit ldo/doEdl J do/doVer!locumentosGestiJn do/doVerOoeumentosGestion do/doVerDocurrentosGestion 

_':S. _K 

CONTROL 

Ejecucion Suspendido 

do/doEdft dofdoEdt 
do/doUpdatc do/doVerl)>cumentosGestion 
do/doRevisarEntregables 

cancelado do/doVerOocumentosGestion 
do/doEdit 
do/doVerDocurrentosGest:lon 

..¡, 

a ERRE 

@<;-
Ejecuci:>n L Teminado J 

dofdoEdit ldo/doEdit 
do/doUpdab! do/doVerl)>cumentosGestion 
do/doRevisarfntregables 
do/doVerDocumentosGestiJn 

Figura 15. Diagrama de estados de las estapas de un proyecto. 
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Diagrama de Estados 
CLASE: VersionEntregable save 

ElaboraciOn 

entry /doSave 
do/doUpclate 
do/doDelete 
exlt/doRevlsar 

doCarrbiarEstado 

En Revlsion 

exit/doObservar 
exit/doDesaprobar 
exit/doAprobar 

Aprobado 

do/doEdit 
do/doUpdate 

Figura 16. Diagrama de estados de la clase VersionEntregable. 

Clase Descripcion 

Proyecto Son los proyectos del sistema. 

Es una enumeración que representa a las 
Etapa Proyecto 

etapas por las que pasa un proyecto. 

Es una enumeración que representa a los 
Estado Proyecto 

estados por los que pasa un proyecto. 

Representa a las are as u oficinas de la 
Dependencia 

institución. 

Representa a las diferentes personas 
Persona 

registradas en el sistema. 

Ejecutora 
Representa a las dependencias que participan 

en los proyectos. 

Participante 
Representa a las personas que participan en los 

proyectos. 

Entregable 
Representa a los productos que elaborarán los 

proyectos. 
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Clase Descripcion 

Representa a cada versión de un mismo 
VersionEntregable 

entregable. 

Representa a un nodo del grafo de actividades 

NodoGrafoActividad de un proyecto. Cada uno de estos nodos 

contiene a una actividad. 

Actividad Representa a una actividad del proyecto. 

Recurso Representa a un recurso usado por el proyecto. 

Tipo Ejecutora 
Es una enumeración que sirve para clasificar a 

las ejecutoras. 

EstadoEntregable 
Representa a los estados por los que pasa un 

entregable del proyecto. 

Actividad Recurso 
Representa a la asignación de un recurso hacia 

una actividad del proyecto. 

versión del acta de constitución del proyecto 

VersionAcpEnunciado (ACP) y enunciado preliminar del alcance del 

proyecto (EPAP), juntos. 

versión del acta de constitución del proyecto 

VersionAcp (ACP) y enunciado preliminar del alcance del 

proyecto (EPAP), juntos. 

VersionEnu nciadoAicance 
Representa al Enunciado Preliminar del Alcance 

del Proyecto. 

VersionPianGestion Representa al Plan de Gestión del proyecto. 

Representa al Acta o informe de Cierre del 
VersionActaCierre 

proyecto. 

Representa al Acta de coordinación del 
VersionActaCoordinacion 

proyecto. 

VersionlnformeEstado Representa al informe de estado del proyecto. 

RoiPMBOKEnum 
Es una enumeración que representa a los roles 

de gestión de los participantes del proyecto. 
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3.3 Arquitectura del sistema 

3.3.1 Arquitectura lógica 

3.3.1.1 Capas del sistema 

la arquitectura planteada está basada en el Desarrollo Dirigido por Modelos 

(MDD). Como se puede apreciar en la figura mostrada. Al sistema se lo 

divide en 5 capas: 

• Capa de la lnteñace de Usuario (view). Esta capa contiene a las 

ventanas o páginas Web con las cuales el usuario interactuará. 

• Capa de los controladores ( controller). Esta capa contiene a los 

componentes que gestionan las peticiones hechas por el usuario a través 

de alguna interface de usuario respectiva. En otras palabras hacen saber 

al sistema lo que el usuario desea hacer. Ante una petición del usuario 

entregan como respuesta una vista o interface de usuario con los datos 

requeridos. 

• Capa de los servicios del sistema (service). Esta capa contiene a toda 

la funcionalidad del sistema. Esta capa contiene a todas las reglas del 

negocio y casos de uso del sistema. 

• Capa de la persistencia del sistema (dao y database). Esta capa 

gestiona la persistencia de los objetos del dominio del sistema. Los 

encargados de realizar esta gestión son los componentes DAO que 

saben como interactúar con los objetos del dominio y con la base de 

datos, siendo esta útlima, parte de la capa y es en donde los datos de 
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los objetos van a ser almacenados. Normalmente las bases de datos son 

de tipo relacional, por lo que los DAO usan motores de persistencia 

objeto-relacional para ser implementados facilmente. 

• Capa del dominio del sistema (domain). Esta es la capa que más 

cambios va a sufrir. Contiene a todas las clases que existen porque son 

las que soportarán a todas las entidades del negocio. 

• Capa de contexto. Contiene la información de despliegue de la 

aplicación y componentes tales como un controlador base, filtros, 

parametros globales y listeners. Los filtros suelen encargarse de la 

autentificación y logueo de los usuarios (seguridad del sistema) y de 

otras cosas. La información de despliegue define cuales son los 

objetos que van a crearse al iniciarse la aplicación. 

~~~D3-+ __ d_om_a~i"------~ 

D2Dao 

context 

dl.htm 

Param 11 '---Us-te_ne.-rim __ pl--

ó 
ControllerBase Filter Ustener 

Figura 17. Arquitectura diseñada según el paradigma "Desarrollo 

Dirigido por Modelos" (MDD). 

Fuente propia 
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En la figura anterior, se puede notar que la arquitectura centraliza la atención 

de todas las peticiones del usuario en un "Controller Base". Este "Controller 

Base" se encarga de redirigir la petición al controtter específico 

correspondiente. 

3.3.1.2 Frameworks usados en el sistema 

Framework 

Hibernate 

Capa(s) Descripción 

Es una implementación "Open Source" de un 

ORM (Mapeador de Objetos/Relaciones ). Se 

Persistencia encarga de automatizar las 4 operaciones 

básicas de toda base de datos: CRUD (create, 

read, update, delete). 

Controlador, Framework basado en peticiones-respuesta que 

Spring MVC persistencia se encarga de inyectar todas las dependencias 

y seguridad que requiere el sistema. 

Apache 

Tiles 
Vista 

Es un framework que sirve para reutilizar las 

interfaces de usuario. Con la ayuda de los 

Tites, ya no es necesario actualizar cada una de 

las páginas de nuestro sistema, sino que sólo se 

actualiza la plantilla. 
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3.3.1.3 Componentes del sistema 

< <subsytem> > 
jre (maquina 

virtual) 

< <subsytem> > 
navegadorWeb 

http 

scap/index.htm 

<<file·Ubrary>> 
scap.war 

<<data base>> 
base de datos 

postgreSQL 

Figura 18. Diagrama de componentes del sistema SCAP. 

Se pueden apreciar componentes de tipo library, executable, file, subsystem, 

table. 

Fuente propia 

Componente Funcionalidad Uso(*) 

Permite que al usuario navegar por las 

diferentes pantallas que ofrece el sistema. 

NavegadorWeb Puede ser Internet Explorar, Mozilla Firefox Público 

u otro. 

Es un contenedor web o motor de servlets y 

un servidor HTIP que se encarga de recibir 

Apache-tomcat Publico 
las peticiones web de los usuarios y ejecutar 

el archivo Web correspondiente al sistema. 
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Componente Funcionalidad Uso(*) 

scap.war 

JO K-java 

postgreSQL 

Requiere de un JDK ("Java Development 

Kit") para funcionar. 

Es el archivo web que contiene toda la 

funcionalidad del sistema web. 

Son un conjunto de librerías, ejecutables y 

documentos que sirven para interpretar y 

ejecutar el código java. 

Es un sistema de administrador de base de 

datos relacionales (RDBMS) que contiene 

Privado 

Publico 

una serie de librerías, ejecutables, 

documentos y data (agrupada en tablas y Publico 

estas en base de datos). Su fin es gestionar 

la data del sistema. 

(*)Ver el anexo« Formato del manual del sistema» para saber el significado 

de este campo. 
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3.3.2 Arquitectura física 

http 

aiente Local 

Servidor FDS-UNI 

< <subsytem> > 
lDK-java 

< <subsytem> > 
navegadorWeb 

< <file-library> > 
scap.war 

Nodo 

Cliente 

Remoto 

Cliente 

Local 

Router FIIS 

Router UNI 

Ciente Remoto 

< <subsytem> > 
navegadorWeb 

Figura 19. Diagrama de despliegue del sistema SCAP 

Fuente propia 

Descripción 

Es la computadora desde la cual un usuario fuera de la UNI se 

conectará al sistema. Esta computadora debe tener conexión 

a internet. 

Es la computadora desde la cual un usuario local a la UNI se 

conectará al sistema. Esta computadora debe estar conectada 

en red al servidor de la FIIS. 

Es el dispositivo que reparte la conexión hacia el servidor FIIS 

y desde los clientes locales a la U NI. 

Es el dispositivo que permite que los clientes fuera de la UNI 

puedan tener acceso al sistema. 
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Es la computadora que será usada para alojar permanente al 

Servidor 

FIIS-UNI 

sistema y su data. La disponibilidad del servicio depende de 

este servidor. 

3.4 Modelo de datos del sistema 

3.4.1 Diseño del Modelo Físico de Datos 

A continuación mostraremos el diagrama entidad-relación del sistema. 

3.4.1.1 Módulo Organización 

id if <<' ent ying>> < <identifying> > 

QS"'» 1 ''""'""-" <~>> 
1 .. * <<table>> espedalldad_!d <<table>> 

1 
fe 1 1 persona estudiante especialidad 

pro s on 1 .. * persona_id 1 .. * 
. <<identifying>> 1..* 

rupo_id < <identifymg> > g 
<<id entifying > > persona _Id 

< <identifying> > 
padre id 

.. * «identlfying» 1 ~ 
<<table>> dependencia_id <<tabfe>> 

<<table>> trabajador dependencia 
seccion_clanae 1..* facu!tad_id 

1 .. * «identifying> > 

<<ide ntifying» secclon_ld 
<<identifying>> organizaclon_id 

<<identifying>> 
1..* 

<<table>> organizacion_id <<table>> 
<<table>> cargo organizacion 

division_clanae 1 .. * 
1 .. * 

divlsion_ld <<identifylng>> 
<<identifyíng>> apertura_ id 

1 .. * 
<<table>> 1..* <<table>> 1..* <<table>> 

grupo_clanae grupo_id 
clase_clanae clase_id 

apertura_clanae 

< <identlfylng >> =<<idenr in >>' ify g 

Figura 20. Diagrama Entidad-Relación, módulo Organización del sistema 

SCAP 
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3.4.1.2 Módulo Común 

< < identifyíng> > 
<<table>> perfil_id 

usuario 
<<table>> 

t--------1 perfil_usuario 
1-----1 1..* padre_id 

1 

< < identifying> > 

<<table>> 
categoria 1..* <<table>> 1 

configuraclon 
default_docid_id default_ublgeo_id 
<<ide t n ifymg >> << identifying >> 

<<identifying>> 

< < ldentifylng> > 1 
padre_id 

<<table>> clencla_ld <<table>> 1..* 
historial_ ciencia ciencia 

1..* 

<<table>> 1..* 
ubigeo r--

<<table>> 
pais 

<<table>> 
tlpo_cambio 

Figura 21. Diagrama Entidad-Relación, módulo Común del sistema 

SCAP 

3.4.1.3 Modulo proyecto - inicio 

< <identifylng > > 
<<table>> 1..* acp_id <<table>> acp_ld 1 .. ' <<table>> 
ejecutora acp 

<<identifylng>> acp_enunciado 

1..* 
1 .. * proyecto_id 1..* 

< <identlfy1 > <<identifying>> 

proyecto _id proyecto_id 
<<table>> <<klentifying>> enunciado_id 

< rddentlfying> > proyecto <<ídentifying>> 
ejecutora_id 

/ 1 .. * 1..* 

<<table>> <<table>> 1 1..* <<table>> 
ejecutora_ enunciado «identifying>> enunciado_alcance hito 

1 .. * ve_ld enunciado _id 
1 

~ «"'"''''""» <<ldentlfying>> 
enunciado_id dentlfylng» 

nunclado_ld 
1..* . 

<<table>> 
<<table>> meta 

antecedente 

Figura 22. Diagrama Entidad-Relación, módulo proyecto - inicio del 

sistema SCAP 
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3.4.1.4 Modulo proyecto - planificación 

<<idenlifying>> 
hernnar~enor_i:l 

<<idenl:ifyiJg>> 
actividad.J:f 

rol_gesti:Jn_id 
<<i:lentif'yilg>> 

sucesor_i:i 
<<i::lentifyhg» 

1 .. • 

<<mtltifying>> 

grupo_~_id 

1 .. • 

Figura 23. Diagrama Entidad-Relación, módulo proyecto- planificación 

del sistema SCAP 

3.4.1.5 Modulo proyecto - ejecución 

<<table>> 
proyecto 

< <ldentify!ng> > 
proyecto_id 

1..* 

<<table>> 1 .. * 
acta_coordinacion 

acta_coordinaclon_id 
< <identify!ng> > 

tifying>> <<iden 
actacoo rd!nacion_id 

1..* <<table>> 
punto_agenda 

<<table>> 
actacoordinacion_partlcipante 

<<identifying>> 
actacoord!naclon _partlclpante_id 

1..* 

Figura 24. Diagrama Entidad-Relación, módulo proyecto-ejecución del 

sistema SCAP 
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3.4.1.6 Modulo proyecto - cierre 

<<table>> 
proyecto 

proyecto_id 

<<identifying>> 

~-·* 
<<table>> 1.. * <<table>> 

acta_clerre archivo_acta_clerre 

acta_ cierre_id 
<<identifymg>> 

Figura 25. Diagrama Entidad-Relación, módulo proyecto - cierre del 

sistema SCAP 

3.4.2 Diccionario de datos 

A continuación describiremos las tablas más importantes del sistema. 

Nombre de Tabla: proyecto 

Descripción de Tabla: Almacena los datos de los proyectos que han creado. 

Campo o columna Decripción Observación 

Id Clave de la tabla lnteger 

Valores enteros que representan a los estados de un 
estado lnteger 

proyecto. 

Etapa ~alores enteros que representan a las etapas de un proyecto. lnteger 

codigo 
Es el código que se le ponen a los proyectos. El formato de 

Varchar(50) 
este código es definido por eiiiFIIS. 

Fechainireal Es la fecha de inicio del proyecto. timestamp 

echafinreal Es la fecha de término del proyecto. timestamp 
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Nombre de Tabla: acp 

Descripción de Tabla: Almacena los datos del documento Acta de Constitución del proyecto. 

Campo o columna Decripción Observación 

Id: Clave de la tabla lnteger 

!Valores enteros que representan a los estados del 
Estado integer 

documento. 

Fecharealini Es la fecha de inicio de elaboración del documento. timestamp 

Fecharealfin Es la fecha de término de elaboración del documento. ~mestamp 

lnteger. FK de tabla 
proyecto_id Es la clave del proyecto al que pertenece el documento. 

proyecto. 

Nombre Es el nombre que tendrá el proyecto. varchar(100) 

Sigla Son las siglas del proyecto. varchar(1 O) 

Justificación Es la justificación del proyecto. varchar(200) 

Resumen Resumen del proyecto. varchar(200) 

metodologia Resumen de la meotodologia usada en el proyecto. varchar(200) 

palabras_claves 
Palabras claves que serán usadas para buscar el proyecto en 

varchar(200) 
la base de datos. 

Es la clave de la línea de investigación a la que pertenece el lnteger. FK de tabla 
linea_investigacion_id 

proyecto. categoria 

Es la clave del tipo de proyecto que se relaciona con el lnteger. FK de tabla 
tipo_proyecto_id 

proyecto. categoria 

Es la clave del principio del Concytec que se relaciona con el lnteger. FK de tabla 
¡principio_id 

proyecto. categoria 

Es la clave del área temática que se relaciona con el lnteger. FK de tabla 
area_tematica_id 

proyecto. categoria 

Es la clave del ámbito de investigación que se relaciona con lnteger. FK de tabla 
ambito_proyecto_id 

el proyecto. categoria 

Es la clave de la nomenclatura Unesco que se relaciona con lnteger. FK de tabla 
ciencia _id 

el proyecto. ciencia 

!Valor flag que indica si la sección «datos generales » de 1 
dg boolean 

documento pueden ser modificada. 

Valor flag que indica si la sección « grupo de investigación » 
boolean gi 

del documento pueden ser modificada. 

506 



Nombre de Tabla: Enunciado_alcance 

Descripción de Tabla: ~macena los datos del documento Enunciado preliminar del Alcance del proyecto. 

Campo o columna Decripción 

Id Clave de la tabla 

estado 
~alores enteros que representan a los estados del 

documento. 

Fecharealini Es la fecha de inicio de elaboración del documento. 

fecharealfin Es la fecha de término de elaboración del documento. 

proyecto _id Es la clave del proyecto al que pertenece el documento. 

Observación 

lnteger 

lnteger 

timestamp 

Timestamp 

lnteger. FK de tabla 

proyecto. 

Plan_id 
Es la clave del documento de plan de gestión anexado a este lnteger. FK de tabla 

documento de Enunciado del Alcance. 

objgeneralespro 
Son los objetivos generales del proyecto. 

yecto 

objgeneralespro 

plan_gestion 

varchar(200) 

Son los objetivos generales del producto del proyecto. 
dueto 

¡varchar(200) 

objespecificosp 
Son los objetivos específicos del producto del proyecto. 

roducto 

objespecificosp 
Son los objetivos específicos del proyecto. 

royecto 

estadoArte Es la descripción del estado del arte del proyecto. 

pu_poblacion Son los potenciales usuarios del proyecto. 

varchar(200) 

varchar(200) 

varchar(200) 

varchar(50) 

~u si tuacionini Es la situación en la que se encontró a la potenciales 
- varchar(50) 

cio usuarios del proyecto. 

Es la situación en la que se espera dejar a los potenciales 
pu situacionEsp 

- usuarios, luego que se beneficien con los resultados del varchar(50) 
erada 

proyecto. 

Es el año en el que se estima que se verán los beneficios del 
pu anhoEsperado . . varchar(50) 

- proyecto sobre los potencuales usuanos del m1smo. 

bd _poblacion Son los beneficiarios directos del proyecto. varchar(50) 

bd situacionini Es la situación en la que se encontró a la beneficiarios 
varchar(50) 

cio directos del proyecto. 

Es la situación en la que se espera dejar a los beneficiarios 
bd situacionEsp 

- directos, luego que se beneficien con los resultados del varchar(50) 
erada 

proyecto. 

bd _ anhoEsperado Es el año en el que se estima que se verán los beneficios del varchar(50) 
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proyecto sobre los beneficiarios directos del mismo. 

bi_poblacion Son los beneficiarios indirectos del proyecto. varchar(50) 

bi situacionini Es la situación en la que se encontró a la beneficiarios 
cio indirectos del proyecto. 

varchar(50) 

bi _situacionEsp 
Es la situación en la que se espera dejar a los beneficiarios 

erada 
indirectos, luego que se beneficien con los resultados del varchar(50) 

proyecto. 

bi _anhoEsperado 
Es el afto en el que se estima que se verán los beneficios del 

~archar(50) 
proyecto sobre los beneficiarios indirectos del mismo. 

Es la clave del area o dependencia donde se realizará el lnteger. FK de tabla Dependencia_id 
proyecto. dependencia 

Es un valor entero que indica la moneda con la que se 

moneda manejarán los recursos del proyecto. Puede ser: Soles, lnteger 

Dolares EEUU o Euros. 

TipoCalendario 
Es un valor que indica el tipo de calendario usado para definir 

lnteger 
el horario de trabajo del equipo del proyecto. 

!Valor flag que indica si la sección « entregables y recursos» 
Boolean er 

del documento puede ser modificada. 

cr 
jvalor flag que indica si la sección « cronograma » del 

documento puede ser modificada. 
Boolean 

~i 
jvalor flag que indica si la sección « proyecto in extenso» del 

documento puede ser modificada. 
Boolean 

Nombre de Tabla: Categoría 

Descripción de Tabla: 
~grupa a todos los elementos (categorías} que en conjunto no representan una 

cantidad considerable para poder formar una tabla independiente en la base de datos. 

Campo o columna Decripción Observación 

Id Clave de la tabla integer 

discriminador Es un codigo para identificar el tipo de elemento de la tabla. Char(3) 

Nombre Nombre del elemento Varchar(200) 

Codígo Codigo del elemento jvarchar(15) 

Esta_ activo !Valor flag que indica sí el elemento está vigente Boolean 

!Anho_creacion !Ano de creación del elemento lnteger 

lnicio_vigencia Fecha de entrada en vigencia del elemento date 

descripcion Descripción del elemento. 1Varchar(1 00) 
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Nombre de Tabla: Ciencia 

Descripción de Tabla: Almacena los registros o elementos de la nomenclatura Unesco. 

Campo o columna Decripción ObseJVación 

Id Clave de la tabla lnteger 

Padre _id Clave del registro, de jerarquía superior, de la tabla ciencia. lnteger 

Codigo Código de la nomenclatura char(2) 

Nombre Nombre de la nomenclatura Varchar(1 00) 

Nivel Nivel de la jerarquía en la nomeclatura. lnteger 

4. Implementación del sistema 

4.1 Ambiente de desarrollo 

Hardware 
Se necesita una computadora con memoria 1GB como 

mínimo para poder trabajar con rapidez. 

Sistema Operativo Windows XP, con una partición NTFS. 

Herramientas de Se usarán los lenguajes: Java 1.5, JSP, Javascript, 

Construcción HTML. 

Base de Datos DBMS PostgreSQL 8 

Software de 

aplicaciones 
IDE Eclipse 3.2, Case StarUML. 

Servidor WEB Apache tomcat 5.5 

5. Pruebas del sistema 

Para cada uso que deseemos probar primero tenemos que identificar los 

diferentes escenarios del caso de uso y luego para cada escenario elaborar 

una caso de prueba. 

A manera de ejemplo solo mostraremos los casos de uso de prueba de un 

solo caso de uso. 
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5.1 Ver/Editar ACP-EPAP 

Diagrama de actividades 

Jefe del Proyecto 

Estado fenal S 

r---:::::.~ VerslonAcpEnunclado 
[EnReyislonl 

Estado fmal 3 

< <autorratico> > 
CU NotifiCar creaclon ACP-EPAP 

Estado fmall Estado f'ma14 

Generación de escenarios 

Escenario Nodo1 Nodo2 Nodo3 

1 Estado inicial Estado final 1 -
2 Estado inicial Estado final 2 -
3 Estado inicial Estado final 5 -

4 Estado inicial Estado final 3 -
5 Estado inicial Estado final4 -
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Identificación y evaluación de casos de prueba 

CUP 1. Escenario 1 

Descripción Visualizar ACP~EPA seleccionado 

Condiciones 

de ejecución 
Seleccionar un ACP~EPAP de la lista. 

Entrada 

No se necesitan datos de entrada 

Resultado Esperado 

Se debe mostrar cada parte del formulario ACP~EPAP (Datos generales, 

grupo de investigación, entregables y recursos, cronograma, proyecto in 

extenso) como solo lectura. 

,------
Datos Generales 

GrupiJ de ín·~BstJgacion 

Entregab!es y Rerursos 

Cronogramas 

Proyecto in e>:tenso 

Evaluación de la prueba 

Realizada : I§IJ 1 Satisfactoria : ~ 

{ 1. Datos Generaiesl 

f

Ciloatos-del proyecto} · -------~---·----

. 

lítulo del proyecto IIProy~cto de Redes ¡' 

Inteligentes 

1 . . . _________ j' 
i Sigla (Abreviatura del titulo IRI \ 
i · Proyecto) 

CUP 2. Escenario 2 

Descripción Salir de la opción 

Condicione 

S de . 
ejecución 

Entrada 

-
Resultado Esperado 

Se debe mostrar las opciones del menu principal o las opciones para ver 

el resto de documentos de gestión del proyecto. 
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Cre~r ur. ?ro recto 

Buscar ?roye cto' 

Re·:i!ar ::ntregat!es 

Ver tn·:esti;a:!ortS' 

la prueba 

Realizada : I§Il 1 Satisfactoria : ~ 

de la Gestion de Proyectos 

Estado: EJECUCION 1 Etapa: EJECUCION 

• Etapa de Inicio 
o .~.cta d~ Constitucion del Pro ;ecto (t..CP! • Enunci3do Prelimin3r del t.lqnca del Pro.·eclo íEP;.P¡ 

• Etapa Planificación 
o Plon de Gestión del Pro,·eclo (PGP) 

• Etapa de Ejecución 
o Ver/editar entreoable de trabajo 
o •.c!a de Coordioaclon i'>COP'i 

• Etapa de Seguimiento y Control 
o Informe del trabajo reali:'<ldo (!TRi 

• Etapa de Cierre 
o .'-.cta o infonne de e; erro rJCPl 

CUP3. Escenario 3 

Descripción 
Salir de la opción luego de haber registrado algunos datos en 

el formulario. 

Condiciones . 
de ejecución 

Entrada 

Registrar los siguientes datos en el formulario y luego presionar el botón de 

guardar. Luego desplazarse, con la barra scrollbar del navegador, hasta 

arriba y antes del formulario. 

Datos de entrada 

Titulo del proyecto Proyecto de Redes Inteligentes 

Sigla Rl 

Línea de investigación Ingeniería de software 

Area temática Tecnología de la información y telecomunicación 

Tipo de proyecto Generación de tecnología 

Principio Vinculación Universidad - Empresa 
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Ambito Desarrollo Experimental 

Resumen El proyecto consiste en desarrollar un software 

basado en redes neuronales para poder 

proyectar los patrones de consumo de una 

población. 

Palabras clave Redes neuronales, redes 

Metodología Primero se realizará una capacitación a todos los 

miembros del equipo y luego se procederá ·al 

desarrollo del prototipo del software. 

Justificación Encontrar una aplicación práctica. 

Resultado Esperado 

Se debe mostrar las opciones del menu principal o las opciones para ver 

el resto de documentos de gestión del proyecto. 

Evaluación de la prueba 

Realizada : ~ 1 Satisfactoria : f§!l 
:¡{i:l !?atos ~~Uxoye~o 1 .. · · ·. . 

l . Ootulodel provecto Provecto de Redes 

1' 

Intéligentes 

' 
i 1 

:¡ 
-~~----------·--·-·-~--N•___.) 

Sigla (Abreviatura dei titulo ~~---------~·-·--·-~'' i 

'!i Proyecto) ' 
L_. ·-·-···- ,,., __ - .. -·-· ,_ ·-- ·-··- --- - ··- -·- ·- ···- -- -·-- " ---·- - --···· -·------
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Linea de investigacion : lrngenieria de Software V 

1
-,2.2.AreaTematica.- ------------------ ---------------------- -------------' .. ---~- , -- . -- - --

Are a Tematica : 1 I'?.~T1Q!.09ia_s _g_~a I_rl_for_rnaci~rl_YS:C!!l~I,J__I_lic~_9~!!__--~ 

--------------------1 
r, 2.3 Tipo de Proyecto ·--
1 ----------- - -- ----- --~-

1 T_iQ_o de Provecto : 
· I_G_er:!e_!"aci~n _d~:f~cnología __________ _ 

1 Principio : IIJinc~lación Universidad E~1presa _ v 

[__ - --------

2.5 .Ambit¿ de -investigación del proyecto ~- ---- -----
. -- --- - - - - - -- - . - . .1 

,------- -- -------- --~ 

11 2:.613->:Su':fle_~- ~el pr·~yect~· r 
1 

Resumen: 
El proyecto consiste en desarrollar un software basado en redes 
neuronales para poder proyectar los patrones de consumo de una 
población. 

-~~._?_Palabras ~IC!ve_s_(s_e.p_;:u~~-~?~1_ c'?_,~,~~_las_pa!~_bra~) 1------------- --- -
Palabras Clave : 

'rdes neuconales, cedes 

2.8 r·-1etodoloaia de trabajo :---- ------------- -- ----- - - - -- - - - ------
i - "- ':"'-- - .. -- l 

r'letodologia : 
Primero se realizará una capacitación a todos los miembros del equipo y 
luego se procederá al desarrollo del prototipo del soft·.vare. 

- . 2.9 Justificacio~"'!_ i 

Justificacion: 
Encontrar una aplicación práctica. 
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Anexo 5. Matriz de consistencia entre el problema, objetivos, hipótesis y metodología 

PROBLEr.1A - 1 --OnETIVO-S 1 HIPOTESIS 1 r.1ETODOLOGJA 

1: Problema Principal - 1. ObJetivo General 1-:-Hipótesis-Ge-neral- tR-1! 1. Tipo de lnvestigacion 

¿Que efecto tiene la Conocer si la implementación del La implementación del sistema de De acuer:lo al prcpcsitc de la in·.·estigacicn. naturaleza de les 

implementación del sistema sistema :le gestión de pro::ectos gestión :le pro::ectos, aumenta la problemas y· objeti· .. os formula:!os en el trabajo, el presente 

::le gestión de proyectes en la constitU'/e un instrumente eficaz de efecti·.-i::lad del proceso de gestión de estudio reüne las condiciones sufdentes para ser calificado 

efecti·.·i:lad en el procese de gestión. con la finali:lad :le aumentar proyectes deiiiFIIS.. como una investigación cuasi experimental. 

gestión de proyectes duranté 1 la efecti.·idad en el proceso dé 

él periodo .2009-.201 O? gestión. 

2. Problemas Secllldarios 2. Objetivos Específicos 2. Hipótesis Específicas 

2. Metodología ele la kwestigación 

En la presente in·.'estigaci6n se empléará el metcdc descripti·.•c. 

el mismo que se complementara con el estadístico. análisis, 

síntesis. entre ctrcs. 

a. ¿En que medida la 1 a. Automatizar algunos proceses de 1 a. En la medida qué la auto matización 1 4. Población 

automatización de procescs.¡las etapas ::le inicie. planifi:ación., de proceses acance les :::standar:;s 1 La población en estudio esta ccnfcrmaja por les ¡m:yectcs que 

influye en la gestión de ejecución, seguimiento ':' centro! y deseados. influirá fa·•orablemente en la estaban por iniciarse y· pendientes de aprobación. que eran en 

proyectes? cierre de les prc::ectos de 1 gestión de ¡::rc:rectc::. cantida-~ de ~-

6. r.1uestra 

b. ¿De que manera las 

políticas, procedimiéntos ::' 

flujos de infcrmacién que se 

estaclecen. pem1ilen 

in·.•estigación. 

c. Definir políticas, procedimientos y 

flujos de información que sir .. an de 

guía para orientar la acción: criterios 

optimizar la gestión óe 1 o lineamientos generales a oeser•ar 

prc:-•ectcs en eii!FIIS? en la tema de décisicnes. 

1:. En la me:lida que las políticas '/ 1 De la poclacién anteriormente señalada se ha tomado ccmc 

prcce:limientcs sean las adecuadas, 

influirán deci:ii.jamente en la gestión de 

proyectes. 

muestra a 2 de ellos, que constitu::e ei.:.O% de la poclación teta l. 

6. Técnicas 

Las principales tecni:as ·que se ha emplea :le en la in·,estigación 

::en: Entre·•istas y Encuesta. Analiss ':'Procesamiento de Dates. 




