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RESUMEN 

 

En el contexto empresarial actual, una gestión contable eficiente es fundamental para 

garantizar decisiones financieras precisas y acertadas. Sin embargo, numerosas empresas, entre 

ellas INVESERVICE FGL S.A.S., se enfrentan a desafíos derivados de procesos contables 

manuales, generando ineficiencias y errores que afectan la gestión financiera. La carencia de 

automatización en estos procesos dificulta una gestión financiera eficiente, lo que su vez 

impacta negativamente la capacidad para tomar decisiones y afectan el desempeño global de 

la organización debido a un bajo control de la gestión contable. 

Este estudio tiene como objetivo construir un módulo de contabilidad basado en 

microservicios con el propósito de fortalecer la gestión contable en la empresa. Con el fin de 

alcanzar este objetivo se emplea una metodología que engloba una revisión de literatura de los 

sistemas contables empresariales. Además, se adopta un enfoque de desarrollo ágil utilizando 

Scrum, garantizando una entrega puntual de resultados de alta calidad en un menor tiempo. Se 

emplea el exitoso modelo de sistemas de información propuesto por DeLone y McLean para 

evaluar la calidad e impacto del sistema de información en la organización.  

La implementación de esta innovadora solución contribuye a fortalecer la gestión 

contable, optimizando la eficiencia y precisión de los procesos financieros y mejorando el 

desempeño general de la empresa. En conclusión, el módulo de contabilidad basado en 

microservicios se presenta como una solución eficaz para superar los desafíos de los procesos 

contables manuales, consolidando la gestión contable y mejorando la eficiencia y precisión de 

los procesos financieros. 
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ABSTRACT 

In the current business context, efficient accounting management is essential to 

guarantee precise and correct financial decisions. However, numerous companies, including 

INVESERVICE FGL S.A.S., face challenges derived from manual accounting processes, 

generating inefficiencies and errors that affect financial management. The lack of automation 

in these processes hinders efficient financial management, which in turn negatively impacts the 

ability to make decisions and affects the overall performance of the organization due to low 

control of accounting management. 

This study aims to build an accounting module based on microservices with the purpose 

of strengthening accounting management in the company. In order to achieve this objective, a 

methodology is used that includes a literature review of business accounting systems. 

Additionally, an agile development approach is adopted using Scrum, ensuring timely delivery 

of high-quality results in less time. The successful information systems model proposed by 

DeLone and McLean is used to evaluate the quality and impact of the information system on 

the organization. 

The implementation of this innovative solution contributes to strengthening accounting 

management, optimizing the efficiency and precision of financial processes and improving the 

company's overall performance. In conclusion, the microservices-based accounting module is 

presented as an effective solution to overcome the challenges of manual accounting processes, 

consolidating accounting management and improving the efficiency and accuracy of financial 

processes. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 Se ha realizado un análisis exhaustivo de la literatura existente para comprender los 

avances y las tendencias en el campo de la contabilidad y la tecnología de la información. Se 

han identificado diversas investigaciones que han explorado el uso de arquitecturas de 

microservicios en diferentes sectores empresariales, y se ha constatado la falta de 

implementaciones específicas en el ámbito contable. Asimismo, se ha detectado una serie de 

desafíos en la gestión contable de INVESERVICE FGL S.A.S., como la dependencia de 

procesos manuales, la falta de automatización y la posibilidad de errores en los registros 

contables (Balanzategui et al., 2021). 

 En los últimos años, ha habido un aumento notable en la adopción de la arquitectura de 

microservicios en el mundo empresarial.  Estas arquitecturas, que se basan en la idea de dividir 

las aplicaciones en servicios independientes altamente especializados, tienen ventajas que 

incluyen escalabilidad, flexibilidad y facilidad de mantenimiento (Barrios, 2018).   

En el área de la contabilidad, las aplicaciones de arquitecturas de microservicios se ha 

mostrado potencial para mejorar la gestión contable en diversas organizaciones, al permitir una 

mayor adaptabilidad a los cambios normativos, una mejor integración con otras aplicaciones y 

una mayor capacidad para satisfacer las necesidades del negocio. Sin embargo, no ha habido 

muchos estudios o aplicaciones prácticas que exploren el uso de la arquitectura de 

microservicios en el ámbito contable (Mayoral, 2017). 

1.2. Situación Actual 

 En la actualidad, INVESERVICE FGL S.A.S. cuenta con un sistema de gestión 

contable basado en una arquitectura monolítica. Los procesos contables se llevan a cabo de 

manera mayormente manual, lo que implica un consumo significativo de tiempo y recursos. 
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La empresa se enfrenta a dificultades para mantener un registro preciso y actualizado de las 

transacciones financieras, así como para generar informes contables oportunos y confiables. 

Además, la falta de automatización y la dependencia de procesos manuales aumentan el riesgo 

de errores y la posibilidad de retrasos en la toma de decisiones financieras. 

1.3. Prospectiva 

 La implementación de un módulo de contabilidad basado en una arquitectura de 

microservicios presenta una perspectiva prometedora para INVESERVICE FGL S.A.S. Esta 

nueva arquitectura permitirá la separación de los componentes contables en servicios 

individuales, lo que brindará mayor flexibilidad y escalabilidad al sistema.  

La automatización de los procesos contables mediante microservicios reducirá 

significativamente la carga de trabajo manual, mejorará la eficiencia y disminuirá el riesgo de 

errores. Además, se espera que la nueva arquitectura agilice la generación de informes 

financieros y brinde una mayor visibilidad sobre la situación contable de la empresa. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta la necesidad de una planificación adecuada, capacitación del 

personal y una gestión eficiente del cambio durante la implementación de este nuevo sistema. 

1.4. Planteamiento del Problema 

La empresa INVERSERVICE FGL S.A.S, ubicada en el cantón Pedro Moncayo y 

dedicada a la construcción de invernaderos de flores, enfrenta una problemática en su gestión 

contable que afecta su desempeño financiero, debido a que su sistema actual, el módulo de 

contabilidad general, no integra de manera efectiva los procesos necesarios para una gestión y 

control óptimos de la contabilidad en la empresa, lo que ha generado la necesidad de realizar 

los procesos y actividades contables de manera manual o mediante software básico de oficina. 
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Esta situación ha redundado en la digitalización de la información, deficiente seguridad en los 

datos, dependencia de terceros y ausencia de auditoría contable. 

La falta de integración y automatización en los procesos contables ha generado retrasos 

en la toma de decisiones financieras de la empresa, lo que ha impactado negativamente en su 

desempeño y rentabilidad. La falta de visibilidad en los estados financieros, la imposibilidad 

de realizar análisis en tiempo real y la ausencia de un sistema que permita la toma de decisiones 

informadas y estratégicas son factores que afectan significativamente la gestión contable de la 

empresa y, por ende, su capacidad de competir en el mercado. Por lo tanto, se hace evidente la 

necesidad de desarrollar un módulo contable especializado que integre los procesos necesarios 

para una gestión financiera eficiente y que permita a la empresa mejorar su capacidad de 

gestión y toma de decisiones. La Figura 1 muestra el árbol de problemas con las causas y 

efectos que genera el problema central. 

Figura 1 

Árbol de Problemas 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Construir un módulo de contabilidad usando una arquitectura de software basado en 

microservicios para fortalecer la gestión contable en la empresa INVESERVICE FGL S.A.S. 
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1.5.2. Objetivos Específicos  

1. Realizar una revisión sistemática de literatura sobre sistemas contables empresariales y 

arquitectura de microservicios. 

2. Desarrollar el módulo de contabilidad mediante una arquitectura de microservicios para 

automatizar la gestión contable en la empresa INVESERVICE FGL S.A.S., utilizando 

SCRUM como marco de trabajo. 

3. Validar el producto de software desarrollado usando el modelo de éxito de los sistemas 

de información de DeLone y McLean. 

1.6. Alcance 

El proyecto tiene como finalidad construir un módulo de contabilidad basado en una 

arquitectura de microservicios para la gestión contable en la empresa INVESERVICE FGL 

S.A.S. 

En primer lugar, se realizará una revisión de la literatura para definir la base teórica que 

sustente las necesidades de desarrollo del módulo de contabilidad en una empresa, mediante el 

uso de tecnologías de código abierto y arquitectura de microservicios. 

En la siguiente etapa, se desarrollará el sistema de gestión contable usando el 

Framework Angular de JavaScript para la interfaz de usuario (Torres, 2016) y Node.js para la 

parte del backend, la base de datos relacional a usarse es PostgreSQL. Para ello el aplicativo 

contara con lo siguiente: 

• Plan de cuentas 

• Comprobantes 

• Libros de contabilidad 

o Libro Diario y Libro Mayor 

o Libro de compras y ventas. 
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o Cuentas por cobrar y pagar 

• Estados financieros  

o Estados de resultados  

o Balance General 

• Gestión de impuestos  

Lo antes descrito, está sujeto a cambios mínimos acorde a las necesidades de la empresa 

y bajo el consentimiento de ambas partes. 

Además, el sistema contará con la propiedad de parametrizable que permitirá la 

integración de nuevas características que puedan ser requeridas en el futuro (Pereira et al., 

2011). El marco de trabajo a seguir será Scrum, por su prioridad de satisfacer y entregar lo que 

el cliente necesita (Josafat & Busio, 2019).  Finalmente se procederá a validar el producto de 

software usando el modelo de éxito de DeLone y McLean (DeLone & McLean, 2016). según 

se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 

Alcance del Proyecto 
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1.7. Justificación 

EL presente proyecto de investigación está orientado hacia los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible), el cual contempla lo siguiente: 

Industria, innovación e Infraestructura (Objetivo 9, literal 9.4), plantea: En el período 

que abarca hasta el año 2030, se busca llevar a cabo una actualización de la infraestructura 

existente y transformar las diferentes industrias para que sean sostenibles. Esto implica utilizar 

los recursos de manera más eficiente y fomentar la adopción de tecnologías y procesos 

industriales que sean respetuosos con el medio ambiente. Además, se busca garantizar que 

todos los países implementen medidas acordes a sus capacidades individuales para alcanzar 

estos objetivos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018). 

1.7.1. Justificación Tecnológica  

Los softwares contables se han convertido en una herramienta de información 

económica necesaria dentro de los negocios (Acosta & Navarrete, 2013). Mediante el 

desarrollo del aplicativo, la empresa gestionará de manera eficiente los datos e información 

que ella se produzcan, facilitará la labor del personal dedicado al área financiera y contable de 

la empresa, con el objetivo de mejorar los procesos internos y la toma eficiente de decisiones 

en cuestión económica (Cruz, 2020). 

1.7.2. Justificación Metodológica 

La selección del marco de trabajo SCRUM para el desarrollo, puesto que permite un 

entorno de desarrollo controlado, flexible y adaptativo a los cambios del cliente (Estrada et al., 

2021). En la validación del software desarrollado se utilizará la herramienta para la evaluación 

de sistemas de información (SI) el Modelo de DeLone and McLean (DeLone & McLean, 

2016). 



10 

 

CAPÍTULO 1 

1. Marco Teórico 

1.1.      Revisión de literatura 

Una revisión de literatura es un proceso metodológicamente riguroso de recopilar, 

evaluar y sintetizar información relevante y disponible en la literatura científica sobre un tema 

específico de investigación (Kitchenham et al., 2009). Las etapas recomendadas por (Miswar 

et al., 2018), para llevar a cabo una revisión de literatura son las siguientes: 

a) Preguntas de investigación. 

b) Búsqueda de documentos. 

c) Selección de documentos. 

d) Extracción de información relevante 

1.1.1. Unidad de análisis de investigación 

La unidad de análisis es el elemento principal que se estudia en la investigación. En 

este caso es: Desarrollo de un módulo de contabilidad mediante una arquitectura de 

microservicios, utilizando SCRUM como marco de trabajo, y validación de éxito del producto 

usando el modelo de DeLone y McLean. 

1.1.2. Preguntas de investigación  

Se formularon cuatro Preguntas de Investigación (PI) para guiar la revisión de literatura 

centrada en la unidad de análisis. Estas preguntas se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Preguntas de Investigación 

No. Pregunta de Investigación Motivación 

PI1 ¿Cuál es la importancia de los 

sistemas contables en la toma de 

decisiones empresariales? 

Comprender la relevancia estratégica de los 

sistemas contables en la toma de decisiones 

empresariales. 

PI2 ¿Cuáles son los beneficios y desafíos 

de utilizar una arquitectura de 

microservicios en el desarrollo de 

software? 

Explorar de manera integral los aspectos 

positivos y retos de la adopción de una 

arquitectura de microservicios. 

PI3 ¿Cómo influye el marco de trabajo 

ágil Scrum en el desarrollo eficiente y 

en la calidad del software en una 

organización? 

Examinar la influencia de la utilización de 

Scrum en el desarrollo de software para 

determinar su idoneidad organizacional. 

PI4 ¿Cómo evaluar el éxito y efectividad 

de los sistemas de información? 

Identificar las herramientas e indicadores 

que me permitan evaluar un sistema de 

información. 

 

1.1.3. Búsqueda de documentos   

El objetivo de la fase de búsqueda de documentos es obtener información y adquirir 

conocimiento que permita abordar y responder las preguntas de investigación planteadas. En 

esta fase, se inicia seleccionando bases de datos bibliográficas como: IEEE Xplore, 

ScienceDirect, Google Scholar y repositorios digitales. Posteriormente, se establecieron, las 

cadenas de búsqueda que se describe a continuación: 

("Enterprise accounting systems" OR “Accounting systems”) AND (“Software 

Architecture” OR “Microservice”) AND (“Agile development methodologies” AND 

“Scrum”) AND (“Success model of information systems” OR “DeLone and McLean”) 

1.1.4. Selección de documentos 

Durante el proceso de selección de los documentos y trabajos más relevantes para 

responder las preguntas de investigación, se implementaron tres fases principales.  
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En la primera fase del proceso de selección de documentos, se aplicaron parámetros de 

inclusión y exclusión. Los parámetros de inclusión se enfocaron en la selección de documentos 

y trabajos pertinentes a las diciplinas de contabilidad, ingeniería, software y tecnología, 

publicados preferiblemente dentro de los últimos de 5 años (2019-2023) y en idioma inglés. 

Por otro lado, se aplicaron criterios de exclusión como trabajos duplicados y estudios 

publicados en áreas de conocimiento no relacionadas. 

En la segunda fase se llevó a cabo una revisión del resumen y contenido de cada 

documento y trabajo, asegurándose de que estuvieran directamente relacionados con las 

preguntas de investigación planteadas anteriormente. 

Finalmente, en la tercera fase se aplicaron criterios de lectura de calidad, dando 

preferencia a las publicaciones en revistas clasificadas en los niveles Q1 y Q2 según la 

evaluación de SJR Scimagojr, así como a trabajos académicos de relevancia. Los resultados 

detallados de este proceso se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Selección de documentos para la revisión literaria 

Base de datos Fase 1 Fase 2 Fase 3 

IEEE Xplore 68 20 14 

ScienceDirect 36 12 8 

Google Scholar 48 26 16 

Total 152 58 38 

 

Al concluir las tres fases de selección de documentación y trabajos, se consolidó la 

selección de 36 referencias, detalladas en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Documentos seleccionados para la revisión de literatura 

Código Título 

D1 La gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones financieras 

(Huacchillo et al., 2020). 

D2 Simulation Analysis of Standardized Management Measures of Enterprise 

Accounting Based on Cloud Computing (Yang, 2020). 

D3 Research on internal control of financial accounting information system based on 

ERP system (Liu, 2020). 

D4 Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing 

framework (Amani & Fadlalla, 2017). 

D5 The importance of accounting-integrated information systems for realising 

productivity and sustainability in the agricultural sector (Tingey et al., 2021). 

D6 Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting 

(Appelbaum et al., 2017). 

D7 Design and Implementation of Financial Accounting System Based on Cloud 

Computing Technology (Yin, 2023). 

D8 Accounting-based Digital Payment Systems for SMEs (Sanjaya et al., 2021). 

D9 Information Technology’s Impact on the Accounting System (Jasim & Raewf, 

2020). 

D10 Automatización de procesos contables mediante Inteligencia Artificial: 

Oportunidades y desafíos para pequeños empresarios ecuatorianos (García-Vera 

et al., 2023). 

D11 Arquitectura de software. Conceptos y ciclo de desarrollo (Cervantes et al., 2016). 

D12 Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo de 

Aplicaciones Web (López & Maya, 2017). 

D13 Arquitectura de microservicios para optimizar el acceso a datos del SiT Log Lab 

(Montiel et al., 2023). 

D14 The role of microservice approach in edge computing: Opportunities, challenges, 

and research directions (Hossain et al., 2023). 

D15 Adopting microservice architecture: A decision support model based on 

genetically evolved multi-layer FCM (Christoforou et al., 2022). 

D16 Microservice-based projects in agile world: A structured interview (Ünlü et al., 

2024). 



14 

 

D17 Implementation of REST API vs GraphQL in Microservice Architecture (Vohra 

& Kerthyayana, 2022). 

D18 Microservicios en la empresa, 2021: Beneficios reales, desafíos que valen la pena 

(IBM, 2021). 

D19 Metodologías de desarrollo de software y su ámbito de aplicación: Una revisión 

sistemática (Morales-Carrillo et al., 2022). 

D20 A Comparative Study of Implementing Agile Methodology and Scrum 

Framework for Software Development (Gupta et al., 2022). 

D21 Study of effect of Agile software development Methodology on Software 

Development Process (Chaudhari & Joshi, 2021). 

D22 Scrum Manager (Palacio, 2022). 

D23 Impact of Agile Scrum Methodology on Time to Market and Code Quality - A 

Case Study (Kaur et al., 2021). 

D24 The Influence of Agile Methodology (Scrum) on Software Project Management 

(Hayat et al., 2019). 

D25 Impact of Agile Scrum Methodology on Team’s Productivity and Client 

Satisfaction - A Case Study (Manisha et al., 2021). 

D26 Tailoring the Scrum framework for software development: Literature mapping and 

feature-based support (Garcia et al., 2022). 

D27 State of Agile Report (State of Agile, 2022). 

D28 Evaluación de la calidad de servicio del sistema académico de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas basado en el modelo DeLone y 

McLean (Vera, 2021). 

D29 Information Systems Success Measurement (DeLone & McLean, 2016). 

D30 Arquitectura de microservicios para mejorar la calidad de software en una entidad 

bancaria de Lima metropolitana, 2022 (Caqui & Silva, 2022). 

D31 Desarrollo de aplicación Web con uso de microservicios para la gestión de alquiler 

de bienes inmuebles en la ciudad de Guayaquil (Luna & Manzano, 2022). 

D32 Desarrollo de un sistema web para el control del proceso de arrendamiento de 

postes de la Empresa Eléctrica Regional Norte EmelNorte S.A. utilizando la 

norma ISO 25000 (Pérez, 2022). 

D33 Implementación de un sistema de votación electrónica para fortalecer el proceso 

de escrutinio utilizando Blockchain (Ipiales, 2022). 

D34 An Evaluation of e-Education System in Kosovo based on DeLone and McLean 

IS Success Model (Krasniqi et al., 2019). 



15 

 

D35 Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM) and DeLone McLean 

Information System (DM IS) Success Model of AIS Mobile User Acceptance 

(Aeni Hidayah et al., 2020). 

D36 Development and validation of an improved DeLone-McLean IS success model - 

application to the evaluation of a tax administration ERP (Banafo Akrong et al., 

2022). 

D37 Models of Adoption of Information Technology and Cloud Computing in 

Organizations (Palos-Sanchez et al., 2019). 

D38 Open Innovation in the Financial Sector: A Mixed-Methods Approach to Assess 

Bankers' Willingness to Embrace Open-AI ChatGPT (Bouteraa et al., 2024). 

 

1.1.5. Extracción de información relevante 

En la Tabla 4 se presenta una matriz diseñada para identificar los conceptos más 

significativos de la investigación y proporcionar respuestas a las preguntas de investigación 

formuladas. 

Tabla 4 

Matriz de conceptos 

Documentos Conceptos 

Código 
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D1 x        

D2 x        

D3 x x       

D4 x x       

D5 x x       

D6 x x       

D7 x x       
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D8 x x       

D9 x x       

D10 x x       

D11   x      

D12   x x     

D13   x x     

D14   x x     

D15   x x     

D16   x x     

D17   x x     

D18   x x     

D19     x    

D20     x    

D21     x    

D22     x x   

D23     x x x  

D24     x x   

D25     x x   

D26     x x   

D27     x x   

D28       x x 

D29        x 

D30 x x x x x x x  

D31   x x   x  
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D32       x  

D33     x x x x 

D34   x  x x x x 

D35       x x 

D36 x x     x x 

D37        x 

D38        x 

 

1.2. Sistemas contables empresariales 

1.2.1. Gestión financiera 

La gestión financiera se define como el proceso de adquirir información cuantitativa 

sobre los ingresos generados por las actividades económicas de una organización. Su objetivo 

es facilitar la toma de decisiones relacionadas con la situación financiera y el logro de metas 

económicas, contribuyendo así al crecimiento de la empresa mediante la recopilación y análisis 

efectivo de datos financieros (Huacchillo et al., 2020). 

En el marco del gobierno corporativo actual, la gestión contable se posiciona como un 

componente esencial, directamente vinculado al éxito empresarial. La contabilidad 

empresarial, encargada de registrar las actividades económicas bajo las normativas legales, 

constituye la base esencial de este proceso. Su función primordial consiste en proporcionar 

información valiosa que permite optimizar operaciones, abordar problemas y mejorar la 

competitividad en el mercado (Yang, 2020). 

1.2.2. Sistemas contables 

En la actualidad económica, la contabilidad manual cede ante la tecnología de 

información contable, impulsada por el desarrollo económico y la era del Big Data. El sistema 
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ERP, plataforma de operación basada en redes informáticas, integra actividades comerciales 

desde compras hasta ventas. Aunque mejora la eficiencia en la gestión financiera corporativa, 

su implementación rápida plantea desafíos al control interno de las empresas. Los sistemas 

contables empresariales, como el ERP, representan una evolución esencial en la gestión 

financiera, con beneficios notables y demandas más rigurosas para el control interno 

empresarial (Liu, 2020). 

1.2.3. Importancia de los sistemas contables 

El trabajo de (Amani & Fadlalla, 2017) se enfoca en explorar las aplicaciones de las 

técnicas de minería de datos en contabilidad, proponiendo un marco organizativo que aborde 

las lagunas existentes en la investigación. El marco combina las perspectivas de informes 

contables (retrospección y prospección) con los objetivos de la minería de datos (descripción, 

predicción y prescripción) y establece una taxonomía de cuatro categorías (retrospectiva-

descriptiva, retrospectiva-prescriptiva, prospectiva-prescriptiva y prospectiva-predictiva). Se 

destaca que la extracción de datos ha beneficiado principalmente a la garantía y el 

cumplimiento, incluyendo la detección de fraude y la contabilidad forense. En síntesis, el 

marco proporciona una visión holística y estructurada de las aplicaciones de la minería de datos 

en contabilidad, apuntando a mejorar la comprensión de su relevancia y contribución a la toma 

de decisiones empresariales. 

El trabajo de (Tingey et al., 2021) aborda la falta de integración efectiva entre sistemas 

de información agrícola y contable en la agricultura moderna. A pesar de la mejora en la 

productividad y rentabilidad de la agricultura mediante sistemas de información agrícola, aún 

no se ha logrado una integración total con sistemas contables. El estudio presenta un modelo 

de sistemas integrados de contabilidad e información agrícola, utilizando un marco de "modas 

pasajeras" y datos de un estudio de caso en cultivos de patatas en Australia. El artículo resalta 
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la capacidad de integrar datos contables con información climática y de humedad del suelo 

para respaldar, monitorear, generar alertas e informar acerca de las decisiones relacionadas con 

el riego. En resumen, el artículo demuestra la importancia de integrar la información contable 

para mejorar la eficiencia del agua, la rentabilidad y la sostenibilidad en la agricultura. 

En el contexto de la evolución de la responsabilidad de los contadores administrativos, 

se destaca que, a pesar de la mejora en la capacidad de los sistemas de información corporativa, 

la contabilidad gerencial sigue centrada principalmente en análisis descriptivos. El estudio de 

(Appelbaum et al., 2017) propone un Marco de Análisis de Datos de Contabilidad Gerencial 

(MADA) basado en el cuadro de mando integral, buscando cerrar la brecha entre las 

capacidades actuales y el potencial de análisis descriptivos, predictivos y prescriptivos. Este 

marco tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los contadores administrativos para 

realizar mediciones de desempeño y ofrecer información para la toma de decisiones en un 

entorno empresarial, mediante la aplicación de análisis integrales que abarcan diversas 

perspectivas del rendimiento corporativo. 

Según (Yin, 2023), la vital importancia del sistema financiero en las operaciones 

empresariales se destaca, especialmente en la gestión financiera, contabilidad y administración 

de activos. Su investigación señala deficiencias en la información contable, proponiendo la 

integración de la computación en la nube para mejorar la contabilidad en pequeñas y medianas 

empresas. El sistema implementado, basado en el modelo SaaS, asegura la seguridad de los 

datos. La exitosa aplicación de esta tecnología subraya la relevancia de los sistemas contables 

en la toma de decisiones empresariales. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Batik, que han tenido éxito en el 

comercio electrónico, enfrentan un nuevo desafío al carecer de funciones de informes contables 

en los mercados electrónicos de Indonesia. La falta de capacidad para generar informes 
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financieros detallados ha sido una dificultad persistente, ya que las PYME dependen de 

cálculos simples basados en ingresos y gastos. Propone abordar este problema mediante la 

integración de software de contabilidad en los mercados electrónicos, buscando automatizar 

los estados financieros hasta su aprobación por instituciones financieras. Explora la viabilidad 

de sistemas de pago digital, aboga por la integración con software de contabilidad de terceros 

y propone un modelo adecuado para mejorar la gestión financiera de las pequeñas y medianas 

empresas (Sanjaya et al., 2021). 

La investigación de (Jasim & Raewf, 2020) basada en revisión literaria y estudios 

previos, destaca la evolución histórica del uso de tecnologías de la información para simplificar 

procesos contables y aliviar la carga de los contadores. Subraya la importancia crucial de la 

tecnología de la información en la gestión empresarial y la organización de cuentas. Además, 

señala que la innovación en tecnología de la información ha contribuido al desarrollo de 

sistemas de contabilidad corporativa, mejorando el rendimiento empresarial y promoviendo la 

adopción de la contabilidad en la nube. Aunque la aplicación eficiente de tecnologías de la 

información ha facilitado el flujo de información y mejorado la toma de decisiones de gestión, 

se destaca la necesidad continua de desarrollo y actualización. Por otro lado, señala como 

desventaja la falta de estandarización en las tecnologías utilizadas en los Sistemas de 

Información Contable (AIS), lo que puede afectar la transparencia de los resultados. 

La investigación de (García-Vera et al., 2023) muestra que la implementación de 

Inteligencia Artificial (IA) en procesos contables beneficia la eficiencia, toma de decisiones y 

sostenibilidad financiera en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Ecuador, siendo 

aplicable en diversos sectores. Aunque existen desafíos tecnológicos, regulatorios y 

financieros, se destaca que estrategias y enfoques adecuados pueden superar estas barreras. Se 
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alienta a las PYMES y pequeños empresarios a considerar la adopción de IA como una 

inversión estratégica para mejorar su competitividad y rentabilidad a largo plazo. 

1.3. Arquitectura de software 

El término "arquitectura de software" no tiene una definición universal en la ingeniería 

de software, pero la definición propuesta por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) es 

ampliamente aceptada. Según esta definición, la arquitectura de software se refiere al conjunto 

de estructuras que permiten razonar sobre un sistema de software, incluyendo sus elementos, 

relaciones y propiedades. En otras palabras, la arquitectura de software es la estructura 

subyacente que define como un sistema de software se organiza y se relaciona con otros 

sistemas, lo que permite a los desarrolladores y arquitectos de software comprender y diseñar 

sistemas complejos de manera efectiva (Cervantes et al., 2016).  

1.3.1. Arquitectura de microservicios 

El concepto "microservicios" no es reciente y fue propuesto por Martin Fowler en un 

taller de arquitectos de software para describir el nuevo campo que estaban explorando. 

Aunque no hay una definición concreta para los microservicios, una aproximación común los 

describe como pequeños servicios autónomos que trabajan juntos. Una estructura de 

microservicios impulsa la creación e implementación de aplicaciones que consisten en 

unidades autónomas, independientes, modulares y autocontenidas, marcando una diferencia 

significativa con la forma tradicional o monolítica. La Figura 3 muestra el patrón básico de una 

arquitectura de microservicios (López & Maya, 2017). 

 

 



22 

 

Figura 3  

Patrón básico de arquitectura de microservicios 

 

Nota. Patrón básico de arquitectura de microservicios que representa las peticiones de un 

cliente y sus componentes de servicio (López & Maya, 2017). 

Las API RESTful (Interfaz de Programación de Aplicaciones basada en Transferencia 

de Estado Representacional) es un enfoque de comunicación entre microservicios que se 

emplea en el desarrollo de sistemas. Se utiliza esta forma de comunicación debido a su facilidad 

de implementación y a su amplia popularidad entre los desarrolladores. Estas APIs utilizan 

comandos HTTP para realizar operaciones, emplean encriptación SSL para la seguridad, y son 

independientes del lenguaje de desarrollo de los microservicios. Su modelo sigue los principios 

REST, lo que facilita la definición de las APIs y permite la creación de aplicaciones web con 

operaciones CRUD (Crear, Recuperar, Actualizar, Eliminar). Para comprender el 

funcionamiento de las APIs, es esencial entender que los recursos son entidades individuales 

del sistema, las colecciones constituyen conjuntos de objetos interrelacionados, y las URL 
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actúan como rutas que facilitan la localización y la ejecución de operaciones sobre dichos 

recursos (Montiel et al., 2023). 

1.3.2. Beneficios y desafíos de la arquitectura de microservicios 

La arquitectura monolítica, anteriormente preferida por su simplicidad, enfrenta 

desafíos en escalabilidad y mantenimiento. En contraste, los microservicios, adoptados por 

líderes como Netflix y Amazon, ofrecen una alternativa novedosa. Aunque brindan ventajas 

como escalabilidad, flexibilidad y mantenimiento, requiere tener una planificación, prueba e 

implementación cuidadosa. Existen múltiples beneficios al emplear microservicios, algunos de 

los cuales menciona (Hossain et al., 2023) se detallan a continuación. 

• Mejor Escalabilidad: La arquitectura de microservicios permite una escalabilidad                      

más sencilla y rápida debido a la independencia de cada módulo. 

• Alta Resiliencia: La separación de sistemas en microservicios ofrece un mantenimiento 

simplificado y mayor resiliencia, permitiendo una recuperación más rápida en caso de 

fallos. 

• Implementación más rápida: La estructura simplificada de los microservicios facilita 

un desarrollo e implementación ágiles, con módulos individuales construidos, probados 

e implementados de forma independiente. 

• Mayor Flexibilidad: La operación independiente de cada módulo en microservicios 

facilita cambios, actualizaciones y la elección de la tecnología más adecuada para cada 

servicio. 

• Fiabilidad y Reutilización: La independencia en el diseño de cada servicio aumenta la 

fiabilidad y permite la reutilización de funciones, optimizando el tiempo y los recursos. 
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• Equipos de Desarrollo más Pequeños: La naturaleza descentralizada de los 

microservicios favorece equipos pequeños, adecuados para la metodología ágil, 

facilitando una comprensión rápida y desarrollo eficiente. 

• Modularidad: La estructura modular de los microservicios, comunicándose a través de 

APIs, ofrece agilidad, desarrollo simplificado, escalabilidad y un mantenimiento 

sencillo. 

Las arquitecturas de microservicios han surgido como la elección preferida para el 

desarrollo de aplicaciones, caracterizadas por conjuntos de servicios pequeños, autónomos y 

conversacionales. Estos microservicios son fácilmente comprensibles, implementables y 

escalables. En los sistemas de software ofrecen ventajas de autonomía, reemplazabilidad y 

gobernanza descentralizada. A pesar de la popularidad de los microservicios, tanto la industria 

como la academia carecen de consenso sobre las condiciones óptimas para adoptar este 

paradigma. Muchas organizaciones, arraigadas en arquitecturas de aplicaciones locales, 

enfrentan desafíos para aprovechar plenamente los beneficios de los microservicios, ya que la 

adaptación a este entorno resulta compleja. Además, los proyectos que adoptan microservicios 

desde cero pueden incurrir en costos adicionales innecesarios (Christoforou et al., 2022). 

En la última década, se ha observado un crecimiento en la preferencia de diversas 

empresas por la arquitectura de software basada en microservicios como su paradigma de 

diseño principal. Específicamente los microservicios en su forma de sistemas reactivos, 

presenta notables diferencias con respecto a paradigmas de diseño convencionales como el 

análisis y el diseño orientado a objetos. Por lo tanto, su adopción implica que las organizaciones 

de software necesiten realizar una transformación en su cultura. A pesar de este cambio, la 

investigación en este campo es limitada en lo que respecta a explorar las prácticas comunes 

utilizadas por las empresas de software que lo implementan (Ünlü et al., 2024). 
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Actualmente, los microservicios han surgido como una arquitectura web popular, 

implementando interfaces de programación de aplicaciones (API) para facilitar la 

comunicación principal entre sus servicios. La transferencia de estado representacional (REST) 

ha ganado reconocimiento como un marco popular para desarrollar APIs web. Sin embargo, la 

aparición de GraphQL, una alternativa a REST, ha desencadenado debates y discusiones sobre 

cuál tecnología es más efectiva para la comunicación entre clientes y servidores. Aunque 

diversos estudios han abordado estas dos tecnologías, la información detallada sobre su 

implementación y rendimiento en el contexto de una arquitectura de microservicio aún se 

encuentra limitada (Vohra & Kerthyayana, 2022). 

El equipo de (IBM, 2021) realizó una serie de encuestas para recopilar las percepciones 

y experiencias de usuarios reales de microservicios, así como de aquellos que están 

considerando adoptarlos. Esta investigación involucró a más de 1,200 ejecutivos de TI, 

desarrolladores y profesionales de empresas de gran y mediana escala que actualmente emplean 

microservicios, así como a no usuarios que están explorando o planean adoptar este enfoque 

en el futuro cercano. Los resultados proporcionan valiosos conocimientos sobre las 

oportunidades y desafíos prácticos para implementar el desarrollo de microservicios. Ventajas 

clave como mayor satisfacción, mayor seguridad para los datos de la compañía, mejora de 

calidad de la aplicación, mayor flexibilidad para escalar recursos, mejora la productividad del 

empleado, son las más destacadas en dicho estudio. Los participantes en la encuesta 

mencionaron varios casos de usos específicos en los que la implementación de microservicios 

ha generado beneficios tangibles para sus organizaciones. Entre los casos más recurrentes se 

pueden apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4 

Casos de uso de microservicios 

 

Nota: El gráfico representa las áreas más comunes donde los microservicios están ofreciendo 

beneficios (IBM, 2021). 

1.4. Metodologías de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software pueden clasificarse en diversas familias, 

entre las que se incluyen las ágiles, las tradicionales y las híbridas. Las metodologías ágiles se 

caracterizan por procesos iterativos de corta duración. En contraste, los métodos tradicionales 

se fundamentan en un control riguroso del proceso, definiendo actividades, alcance del 

proyecto, entregables y herramientas a utilizar. Por último, las metodologías híbridas combinan 

las mejores prácticas de las enfoques tradicionales y ágiles, aprovechando las ventajas 

distintivas de ambas (Morales-Carrillo et al., 2022). 
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1.4.1. Metodologías ágiles 

Agile es un método de desarrollo de software que destaca por su enfoque rápido y 

adaptable. Se ha convertido en el estándar de la industria, permitiendo a las organizaciones 

responder ágilmente a las cambiantes necesidades del cliente. Originada en la India en el 

ámbito del desarrollo de software, la metodología ágil es versátil y puede aplicarse en diversas 

situaciones. Su objetivo es mejorar tanto la satisfacción del cliente como la productividad 

general. Agile y Scrum pueden utilizarse de manera independiente, pero sus beneficios 

combinados han contribuido a la popularidad de esta metodología (Gupta et al., 2022). 

Agile ha surgido como un marco de desarrollo de software que utiliza iteraciones de 1 

a 4 semanas para crear software de calidad, adaptándose a los requisitos del cliente. Su enfoque 

se concentra en gestionar los cambios frecuentes en los requisitos del proyecto, resaltando su 

flexibilidad frente a las metodologías tradicionales menos adaptables. Además, la elección del 

enfoque ágil resulta ventajosa en comparación con los métodos convencionales en términos de 

valor y calidad (Chaudhari & Joshi, 2021). 

1.4.2. Marco de trabajo Scrum 

En el manual realizado por (Palacio, 2022) menciona que Scrum es un modelo de 

desarrollo ágil que se caracteriza por la autonomía y autogestión de los equipos, que comparten 

conocimientos y aprenden juntos. La estrategia de desarrollo se centra en un enfoque 

incremental en lugar de una planificación total del producto. La calidad del resultado está 

vinculado al conocimiento implícito y la creatividad de las personas, en contraposición a la 

calidad de los procesos. Además, en él manual se detalla los componentes del ciclo estándar de 

Scrum, tal como los roles, artefactos y eventos que se detalla a continuación. 

Roles 

En Scrum existen tres roles o perfiles principales que son: 
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a) Scrum Team: Formado por los miembros del equipo de trabajo que colaboran para 

lograr mayor eficiencia en la realización de tareas y procesos. 

b) Product Owner: Representa al cliente y está a cargo de garantizar que el proyecto 

cumpla con los objetivos establecidos. 

c) Scrum Master: Responsable de ayudar al Scrum Team a cumplir con las previsiones 

del proyecto, facilitando soluciones a problemas y garantizando las comunicaciones 

entre los participantes en cada sprint. 

Artefactos 

Los artefactos que forma a Scrum son:  

a) Producto Backlog: es una lista que registra y prioriza los requerimientos del cliente. 

Estos requerimientos suelen denominarse historias de usuario, que se desintegran en 

tareas más pequeñas.  

b) Sprint backlog: es una lista de tareas a realizar durante un sprint para lograr un 

“incremento” previsto. Refleja los requisitos desde la perspectiva de los 

desarrolladores.  

c) Incremento: es el resultado final de cada sprint. 

Eventos: 

Eventos que conforman Scrum son: 

a) Sprint: es un periodo de tiempo fijo que suele oscilar entre 1 y 4 semanas, durante el 

cual el equipo trabaja en las tareas necesarias para alcanzar los objetivos del sprint. 

b) Sprint Planning; en esta reunión se planifica y se define los objetivos y las tareas que 

se deben trabajar durante el sprint. 
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c) Daily Scrum: es una reunión diaria, de aproximadamente 15 minutos en la que el equipo 

de trabajo se sincroniza y se actualiza sobre el progreso del sprint y planifica las 

próximas 24 horas. 

d) Sprint Review: reunión al final de cada sprint de una o dos horas, se discute el progreso 

y se evalúa si se han cumplido los objetivos. 

e) Sprint Restrospective: reunión que se ejecuta una vez finalizada la revisión de cada 

sprint, se discuten los problemas encontrados durante el sprint y se plantea soluciones 

para mejorar el proceso en el futuro. 

En la Figura 5 se muestra la simbología del 3-5-3 de Scrum. 

Figura 5 

El 3-5-3 de Scrum 

 

Nota. El gráfico representa las 3 reglas de Scrum y sus elementos (Sutherland, 2018). 
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1.4.3. Influencia del marco de trabajo ágil Scrum en el desarrollo de software 

La industria del software está experimentando un cambio hacia métodos ágiles de 

desarrollo, dejando atrás procesos tradicionales. El método ágil se caracteriza por su 

simplicidad y rapidez, desarrollando software de alta calidad en iteraciones cortas que se 

adaptan a las cambiantes condiciones comerciales. Este enfoque promueve la planificación 

adaptable, el diseño gradual y una estrategia con plazos definidos, permitiendo respuestas 

rápidas y flexibles al cambio. Se espera que Agile mejore la satisfacción del cliente, reduzca 

errores, acorte los ciclos de tiempo y se adapte ágilmente a las necesidades empresariales 

cambiantes. Sin embargo, se reconoce que la entrega temprana con Agile puede implicar 

compromisos en la calidad del software (Kaur et al., 2021). 

La gestión de proyectos de software es esencial en la industria, abordando procesos y 

áreas de conocimiento. La triple restricción del proyecto (tiempo, costo y alcance) se vincula 

directamente con los requisitos. La metodología ágil, enfocada en iteraciones para cambios 

frecuentes y entrega rápida, impacta en diversas áreas de conocimiento de la gestión de 

proyectos de software. En el estudio realizan una encuesta a empresas de software donde se 

muestra que prácticamente casi todas adoptan el desarrollo ágil (Scrum), generando un impacto 

positivo en la gestión de proyectos de software (Hayat et al., 2019). 

En el desarrollo de software ágil, el enfoque principal es la satisfacción del cliente a 

largo plazo. Un equipo reducido se dedica a sprint cortos, enfrentando desafíos para entregar 

resultados. El cliente toma decisiones para lograr un diseño conforme a los estándares del 

mercado. Los cambios se organizan en historias de usuario y se desarrollan en iteraciones 

revisadas regularmente por los clientes. Supervisados por el Scrum Master, los equipos trabajan 

en sprint consecutivos para cumplir objetivos específicos. Aunque Agile facilita la entrega del 
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producto según los requisitos del cliente, el equipo puede experimentar estrés a lo largo del 

proceso (Manisha et al., 2021). 

En el competitivo mundo del desarrollo de software, las organizaciones enfrentan 

desafíos clave como reducir tiempos de comercialización y optimizar costos. Ante esto, los 

métodos Agile, particularmente Scrum, emergen como soluciones valiosas para la gestión de 

proyectos. La adaptación de Scrum es esencial para aprovechar las habilidades de los 

profesionales. La mayoría de las organizaciones en el ámbito del desarrollo del software han 

implementado adaptaciones a Scrum, a pesar de sus desafíos (Garcia et al., 2022). 

El reporte de la situación del desarrollo ágil ofrece datos esenciales provenientes de la 

encuesta sobre métodos y prácticas ágiles, realizada a más de 3000 personas de la comunidad 

Agile en 2022. Según el informe, cerca del 90% de los encuestados indicaron que actualmente 

implementan Scrum, mientras que más de la mitad opta por utilizar Kanban. Un análisis de los 

últimos 3 años revela que Scrum sigue siendo predominante, experimentando un aumento del 

58% en la 14ª encuesta al 87% en la encuesta actual (State of Agile, 2022). La Figura 6 presenta 

una comparación entre Scrum y otros marcos de trabajo. 

Figura 6 

Marcos de trabajo ágil 

 

Nota: La imagen muestra la tendencia de los marcos de trabajo ágile (State of Agile, 2022).  
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1.5. Modelos de evaluación de éxito de sistemas de información 

Modelo de DeLone and McLean (DM) 

El modelo DeLone and McLean (D&M) se presenta como un marco conceptual 

utilizado para evaluar la calidad de los Sistemas de Información (SI) y su impacto en la 

satisfacción del usuario. Inicialmente desarrollado en 1992 por los investigadores DeLone y 

McLean, el modelo fue objeto de actualizaciones en 2003 tras intentos de validación y 

revisiones críticas. Desde entonces, este modelo ha sido ampliamente empleado en la 

investigación y evaluación de sistemas de información (Vera, 2021).  

De acuerdo con el modelo D&M comprende seis categorías: calidad del sistema, calidad 

de la información, calidad del servicio, uso, satisfacción del usuario e impactos netos. 

a) Calidad del sistema: se refiere a las características que se consideran deseables de un 

sistema de información, como su facilidad de uso, flexibilidad del sistema, 

confiabilidad y facilidad de aprendizaje. Además, de estas características también 

pueden incluir aspectos más subjetivos como la intuición, sofisticación, flexibilidad y 

tiempos de respuesta. 

b) Calidad de la información: se refiere a las características deseables de los resultados 

producidos por un sistema, como informes de gestión y páginas web. Estas 

características incluyen la relevancia, comprensibilidad, precisión, concisión, 

integridad, comprensibilidad, vigencia, oportunidad y facilidad de uso. 

c) Calidad del servicio: se refiere a la excelencia del soporte brindado a los usuarios por 

parte de la organización del sistema de información y el personal de soporte de 

tecnologías de la información (TI). Esta calidad se evalúa a través de factores como la 

capacidad de respuesta, precisión, confiabilidad, competencia técnica y empatía del 

personal de TI. 
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d) Uso: se refiere a la medida en que tanto los empleados como los clientes hacen uso de 

las capacidades de un sistema de información. Esta medida puede incluir características 

como la cantidad y frecuencia de uso, la naturaleza del uso, la idoneidad, la extensión 

y el propósito del uso.  

e) Satisfacción del usuario: se refiere al nivel de felicidad o complacencia de los usuarios 

con los beneficios obtenidos. Para medir la satisfacción de los usuarios, se utilizan 

varios instrumentos de atributos múltiples, que se consideran muy populares y 

efectivos. 

f) Impactos netos: se refiere a la medida en que los sistemas de información tienen un 

efecto positivo o negativo en el éxito de individuos, grupos, organización, industrias y 

naciones. 

En resumen, en la Figura 5 se puede observar el modelo de DeLone y McLean, donde 

se muestra gráficamente la relación y retroalimentación de las variables. 

Figura 7 

Modelo de DeLone y McLean 

 

Nota. El gráfico representa el modelo D&M con sus seis categorías: calidad del sistema, calidad 

de la información, calidad del servicio, uso, satisfacción del usuario e impactos netos (DeLone 

& McLean, 2016). 
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Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (TAM) 

El Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), desarrollado por Davis en 1989, tiene 

como objetivo explicar la relación entre la aceptación, adopción e intención de uso de la 

tecnología. Según este modelo, la Percepción de Utilidad (PU) y la Percepción de Facilidad de 

Uso (PFU) son factores críticos en el proceso de adopción tecnológica y el uso de sistemas. Se 

considera una extensión de la Teoría de la Acción Razonada (TRA). TAM trata de explicar y 

predecir cómo los usuarios finales utilizarán los sistemas de información. El modelo ha sido 

ampliamente aplicado en estudios relacionados con la adopción tecnológica. Evoluciones 

notables incluyen TAM 2, la Teoría Unificada de la Aceptación y el Uso de la Tecnología 

(UTAUT) y el modelo TAM 3 (Palos-Sanchez et al., 2019). 

Figura 8 

Modelo TAM 

 

Nota: La figura muestra el modelo de TAM (Palos-Sanchez et al., 2019). 

Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) 

La Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) se destaca como 

un marco integral para estudiar las predisposiciones a adoptar, implementar y utilizar 

tecnología. UTAUT se destaca como el modelo más ventajoso, reconocido por su alto poder 
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explicativo y capacidad predictiva, se ha establecido que es el marco más completo para 

comprender la difusión de la tecnología. Se ha evidenciado la aplicabilidad y confiabilidad de 

UTAUT para examinar la adopción de nuevos sistemas de tecnología de la información en 

diversos entornos, a pesar de ello, se reconoce que las circunstancias individuales de los 

usuarios pueden restringir la capacidad explicativa del modelo (Bouteraa et al., 2024). 

Figura 9 

Modelo UTAUT 

 

Nota: La figura muestra una descripción del modelo UTAUT en la versión mejorada que 

incluye factores adicionales (Palos-Sanchez et al., 2019). 

1.5.1. Análisis de modelos de evaluación de éxito de sistemas de información  

La Tabla 5 proporciona un compendio que destaca las dimensiones clave y 

metodologías de evaluación de cada modelo, ofreciendo una base conceptual sólida para la 

selección del enfoque más pertinente en la evaluación de sistemas de información contable. 



36 

 

Tabla 5 

Análisis de los modelos de éxito de DeLone and McLean, TAM y UTAUT 

Modelo 
DeLone and  

McLean 
TAM UTAUT 

Enfoque 

Evaluación del Éxito 

posterior a la 

implementación 

Predicción de Uso Predicción de Uso 

Factores 

Independientes: 

1. Calidad del sistema 

2. Calidad de la 

información 

3. Calidad del servicio 

Dependientes: 

1. Beneficios netos 

2. Intención de uso 

3. Satisfacción del 

usuario 

Independientes: 

1. Utilidad percibida  

2. Facilidad de uso 

percibida 

Dependientes: 

1. Intención 

conductual de uso 

2. Uso del sistema 

Independientes: 

1. Expectativa de 

desempeño 

2. Expectativa de 

esfuerzo 

3. Influencia social 

4. Condiciones 

facilitadoras 

5. Género 

6. Edad 

7. Experiencia 

8.Voluntariedad de uso 

Dependientes: 

1. Intención de 

comportamiento 

2. Comportamiento de 

uso 

Complejidad Complejo Simple 
Relativamente 

complejo 

Aplicabilidad 
Diversos contextos 

empresariales 

Centrada de la 

adopción y 

aceptación de la 

tecnología en general 

Enfoque más amplio en 

la adopción de la 

tecnología, considera 

factores sociales y de 

rendimiento 

Enfoque 

Metodológico 

Cuantitativo 

(Encuestas, análisis 

estadísticos) o 

Cualitativo 

Cuantitativo 

(Encuestas, 

Cuestionario, 

Experimentos) 

Cuantitativo 

(Encuestas, 

Cuestionario, 

Experimentos) 
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1.6. Trabajos relacionados  

A continuación, se muestra estudios y trabajos relacionados a la unidad de análisis de 

estudio: 

a) El estudio de (Caqui & Silva, 2022) tiene como objetivo mejorar la calidad del software 

en una entidad bancaria mediante la implementación de la Arquitectura de 

Microservicios. Utilizando SCRUM como metodología, se desarrolló una arquitectura 

compuesta por pequeños servicios autónomos. La investigación aplicada con diseño 

preexperimental estuvo conformada por 112 colaboradores, Los resultados del pretest 

mostraron que el 38,0% de la calidad del software estaba en nivel deficiente, el 48,2% 

en nivel regular y el 13,4% en nivel eficiente. Tras la implementación de 

microservicios, los resultados mejoraron significativamente, con el 20,5% en nivel 

deficiente, el 31,3% en nivel regular y el 48,2% en nivel eficiente. Estos datos 

cuantitativos demuestran una mejora sustancial en la calidad del software después de la 

aplicación de microservicios.  

b) El trabajo de titulación de (Luna & Manzano, 2022) se enfoca en abordar los desafíos 

inherentes a la gestión de bienes inmuebles, especialmente en los procedimientos de 

alquiler, dentro del contexto de la ciudad de Guayaquil. Para mejorar estos procesos, se 

propone el desarrollo de una aplicación web que emplea software open source y adopta 

la arquitectura de microservicios. Esta elección se basa en la revisión bibliográfica y la 

aplicación de encuestas exploratorias, que han revelado las complejidades existentes en 

la gestión inmobiliaria. La adopción de la Metodología de desarrollo Cascada y la 

implementación de microservicios se presentan como estrategias clave. Los resultados 

muestran una aceptación positiva, destacando las ventajas de eficiencia, escalabilidad 

y mantenibilidad asociadas con el uso de microservicios en la aplicación. 
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c) De acuerdo con el trabajo realizado por (Pérez, 2022) se llevó a cabo el desarrollo de 

un sistema web destinado al control del proceso de arrendamiento de postes en la 

empresa EmelNorte. Utilizó la metodología Scrum, lo que le permitió obtener un 

software de calidad que fue evaluado con la norma ISO 2504n, donde se consideró las 

sub características de usabilidad, calidad del sistema, calidad de la información, calidad 

de la interfaz y satisfacción general. La planeación de acuerdo con la metodología usada 

no se pudo desarrollar según el cronograma establecido, por tal motivo necesitaron 

implementar un plan de contingencia para abordar las deficiencias durante el proceso 

de desarrollo. 

d) En el estudio de (Ipiales, 2022) implementó un sistema de votación electrónica para 

fortalecer el proceso de escrutinio utilizando blockchain, el sistema de votación 

electrónica fue desarrollado usando el marco de trabajo Scrum, por su gran flexibilidad 

a los cambios, dando como resultado final un producto de calidad. Para su validación 

usó el modelo DeLone & McLean, se emplearon seis dimensiones, y se evaluó la 

confiabilidad del cuestionario mediante el alfa de Cronbach, logrando un índice global 

de α=0,794.  A través del análisis de favorabilidad se evidenció que el sistema cuenta 

con una aceptación positiva por parte de los usuarios, con un nivel mínimo de 

favorabilidad del 82.6%. En consecuencia, se puede afirmar que el sistema de votación 

electrónica desarrollado ha tenido éxito. 

e) En el estudio realizado por (Vera, 2021) evaluaron la calidad de los servicios del 

sistema académico (SIAD) en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas mediante el modelo de éxito de DeLone and McLean. La encuesta fue 

administrada a 383 participantes.  Se utilizaron seis dimensiones, y la fiabilidad del 

cuestionario se midió con el alfa de Cronbach, obteniendo un índice general de α=0,963, 
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indicando alta confiabilidad. La calidad general del sistema se calificó como aceptable 

y satisfactoria (media de 3.58, equivalente al 71.52%). Aunque la calidad del servicio 

se encuentra dentro de los parámetros aceptables, la satisfacción del usuario mostró un 

impacto inferior a lo esperado, brindando observaciones valiosas para potenciales áreas 

de mejora en el sistema académico. 

f) La investigación de (Krasniqi et al., 2019) se centró en la evaluación del sistema EMIS 

desde la perspectiva del usuario. Adoptando un enfoque cuantitativo, se emplearon 

todas las variables propuestas por DeLone y McLean para desarrollar y validar un 

modelo de medición del éxito de los sistemas de información educativa, especialmente 

en el ámbito de la administración. Los resultados destacaron el impacto significativo 

del usuario en la mejora de los sistemas de información educativa, subrayando la 

importancia de considerar diversos factores al implementar aplicaciones destinadas a 

diferentes categorías de partes interesadas en el contexto educativo. 

g) El estudio llevado a cabo por (Aeni Hidayah et al., 2020) tiene como objetivo principal 

evaluar el nivel de aceptación de los usuarios móviles. Esta investigación emplea 

métodos cuantitativos, integrando el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) y el 

Modelo de Éxito del Sistema de Información DeLone & McLean. La selección de la 

muestra se efectuó mediante un muestreo intencional, contando con la participación de 

237 encuestados extraídos de la población relevante. Los hallazgos de la investigación 

indican que la aceptación de los usuarios de la aplicación se ve influenciada por factores 

como la calidad de la información, la calidad del sistema, la calidad del servicio, la 

utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. 

h) El estudio de (Banafo Akrong et al., 2022) presenta y valida un modelo mejorado de 

éxito basado en DeLone-McLean, centrándose en factores que afectan el uso del 
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sistema ERP, la satisfacción de los empleados, la calidad del sistema y servicio. El 

modelo basado en métodos mixtos demuestra que mide de manera significativa el éxito 

de un sistema ERP. Elementos como el clima organizacional, calidad del servicio y la 

calidad de información, afectan el uso de sistemas ERP. Además, se identifica que el 

uso del sistema, la capacitación y el aprendizaje, y tres constructos de calidad de 

información son predictores clave de la satisfacción del usuario. Los resultados 

sugieren que el género y la experiencia en TIC moderan la relación entre trabajo en 

equipo, soporte y uso. 
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CAPÍTULO 2 

2. Desarrollo 

2.1. Fase 1: Fase de iniciación 

2.1.1. Visión del proyecto 

INVESERVICE FGL S.A.S. líder en la construcción de invernaderos, el proceso 

contable abarca diversas áreas de la organización, procesos que, en su mayoría, se realizan de 

manera manual, generando deficiencias en el control de la gestión contable.  

El propósito esencial de este proyecto de tesis consiste en la implementación de un 

sistema que optimice y agilice el proceso de gestión contable, proporcionando una experiencia 

interactiva tanto para el personal especializado como para los usuarios de áreas afines. Esta 

implementación busca transformar la gestión de la información contable, reemplazando los 

métodos manuales por un enfoque digital automatizado. Además, se busca la obtención 

eficiente de información financiera, facilitando análisis gerenciales posteriores.  

Este cambio persigue una reducción sustancial del tiempo dedicado a estas operaciones 

y la minimización de la carga administrativa asociada a la documentación correspondiente. Se 

pretende, de este modo, instaurar un sistema que no solo modernice la gestión contable, sino 

que también mejore la eficiencia general de los procesos financieros de la empresa.  

En la Tabla 6 se detallan los módulos, submódulos y roles del proyecto propuesto, 

brindando una estructura organizativa clara para una implementación eficiente. Cada 

componente se describe resaltando sus funciones específicas, y se asignan roles para una 

distribución efectiva de responsabilidades. Esta tabla sirve como referencia clave para 

comprender la arquitectura del sistema y facilitar la gestión integral del proyecto. 
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Tabla 6 

Descripción de módulos y submódulos del proyecto 

Módulo Submódulo  Descripción Rol 

M-1. Seguridad M-1.1. Gestión de Usuarios 
Configuración de la 

seguridad del sistema. 
Administrador 

M-2. Compra 
M-2.1. Comprobantes de 

………Compra 

Manejo de 

comprobantes de 

compra. 

Contador / 

Auxiliar 

M-3. Venta 
M-3.1. Comprobantes de 

………Venta 

Manejo de 

comprobantes de venta. 

Contador / 

Auxiliar 

M-4. Contabilidad 

M-4.1. Plan de cuentas 
Gestión general de la 

contabilidad. 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.2. Asientos 
Registro de 

movimientos contables. 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.3. Libro diario 
Resumen de 

transacciones. 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.4. Libro mayor 
Resumen de cuentas 

contables. 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.5. Estado de 

………Resultados 

Resultado del ejercicio 

contable, 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.6. Balance General 
Situación financiera 

general, 

Contador / 

Auxiliar 

M-4.7. Impuestos 
Gestión de aspectos 

fiscales. 

Contador / 

Auxiliar 

 

2.1.2. Equipo Scrum 

En el marco del enfoque ágil adoptado para el desarrollo del proyecto, se ha conformado 

un equipo Scrum sólidamente estructurado, compuesto por profesionales altamente capacitados 

y comprometidos. La eficacia de este equipo es esencial para asegurar la entrega exitosa de un 

producto final de alta calidad. A continuación, se presenta la conformación detallada del equipo 

en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Equipo Scrum 

Rol Responsable Dependencia 

Product Owner PhD. Irving Reascos Director de Tesis 

Scrum Master Sr. Edison Pinanjota Tesista 

Scrum Team Sr. Edison Pinanjota Tesista 

Stakeholders MSc. Mauricio Rea Asesor de Tesis 

Nota: Roles y responsabilidades del equipo Scrum. 

2.1.3. Historias de Usuario 

En el contexto de la ingeniería de requisitos ágil se usan las historias de usuario como 

una herramienta de comunicación verbal y escrita, en donde desde el punto de vista del usuario, 

se describen las funcionalidades del software (Menzinsky et al., 2022). Las historias de usuario 

desarrolladas para el proyecto se detallan a continuación: 

Tabla 8 

Historia de Usuario N°1 – Configuración de acceso y seguridad 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia: Configuración de acceso y seguridad. 

Prioridad: 1 Estimación: S 

Descripción: 

Como administrador, necesito garantizar el control de acceso y la seguridad del sistema de 

contabilidad. El sistema debe proporcionar: 

• Autenticación de usuarios mediante credenciales seguras, implementando protocolos 

robustos de encriptación. 
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• Gestión de roles y permisos para controlar y personalizar el acceso a las diversas 

funcionalidades, garantizando la mínima exposición necesaria. 

• Registro de actividades y auditoría de eventos importantes. 

Validación:  

• Se verifica que solo los usuarios autenticados y autorizados puedan acceder al sistema 

de manera segura 

• Se comprueba la correcta asignación de roles y permisos para restringir el acceso no 

autorizado de manera precisa. 

• Se registra de forma adecuada las actividades del sistema, asegurando una 

trazabilidad completa para futuras auditorías. 

 

Tabla 9 

Historia de Usuario N°2 – Gestión de Plan de Cuentas 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Gestión de Plan de Cuentas. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción: 

Como contador, necesito poder crear y gestionar el plan de cuentas para clasificar y organizar 

las transacciones contables de la empresa. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Crear categorías y subcategorías de cuentas contables, facilitando la estructuración y 

clasificación lógica de las transacciones. 

• Asignar códigos y nombres descriptivos a cada cuenta, asegurando una identificación 

clara y comprensible. 

• Establecer relaciones jerárquicas entre las cuentas para reflejar la estructura 

organizativa y financiera de la empresa. 
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Validación:  

• Se verifica que se puedan crear y gestionar correctamente las categorías y 

subcategorías de cuentas. 

• Se comprueba que los códigos y nombres asignados sean correctos y descriptivos. 

• Se valida que las relaciones jerárquicas entre las cuentas se reflejen de manera 

coherente en el plan de cuentas, proporcionando una representación fiel de la 

estructura financiera de la empresa. 

 

Tabla 10 

Historia de Usuario N°3 – Gestión de asientos contables 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Gestión de asientos contables. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción: 

Como contador, es esencial poder realizar el registro y gestión eficiente de asientos contables 

en el sistema para reflejar de manera precisa todas las transacciones financieras de la 

empresa. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Crear asientos contables, ingresando información detallada como cuentas afectadas, 

montos y descripciones pertinentes. 

• Editar y modificar asientos contables existentes, brindando flexibilidad para ajustes 

y correcciones. 

• Visualizar un historial completo de asientos contables, permitiendo un seguimiento 

detallado de todas las transacciones registradas en el sistema. 

Validación:  

• Se verifica la correcta creación y registro de asientos contables con información 

completa y precisa. 
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• Se comprueba la capacidad de editar asientos contables existentes, asegurando la 

flexibilidad y precisión en la gestión. 

• Se valida la disponibilidad de un historial completo de asientos contables para un 

seguimiento detallado de las transacciones financieras. 

 

Tabla 11 

Historia de Usuario N°4 – Administración de comprobantes de compra 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Administración de comprobantes de compra. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción: 

Como contador, es esencial poder administrar de manera integral los comprobantes contables 

asociados a las compras. El sistema debe ofrecer las siguientes funcionalidades: 

• Registro detallado de comprobantes de compra, ofreciendo al usuario la opción de 

ingresar la información manualmente o cargar archivos XML para una entrada 

automatizada. 

• Acceso al historial o tabla de compras, con la posibilidad de realizar filtraciones y 

búsqueda de los documentos. 

• Facilidad para gestionar pagos de comprobantes pendientes directamente desde el 

sistema. 

Validación:  

• Se verifica la correcta entrada manual o automática de comprobantes de compra, 

asegurando la precisión en la captura de información. 

• Se valida el acceso al historial de compras con opciones de filtración y búsqueda 

eficientes. 

• Se comprueba la capacidad de gestionar pagos de facturas pendientes de manera 

sencilla y directa desde el sistema. 
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Tabla 12 

Historia de Usuario N°5 – Administración de comprobantes de venta 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Administración de comprobantes de venta. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción:  

Como contador, es esencial poder administrar de manera integral los comprobantes contables 

asociados a las ventas de la empresa. El sistema debe ofrecer las siguientes funcionalidades: 

• Registro detallado de comprobantes de venta, ofreciendo al usuario la opción de 

ingresar la información manualmente o cargar archivos XML para una entrada 

automatizada. 

• Acceso al historial o tabla de ventas, con la posibilidad de realizar filtraciones y 

búsqueda de los documentos. 

• Facilidad para gestionar pagos de comprobantes pendientes directamente desde el 

sistema. 

Validación:  

• Se verifica la correcta entrada manual o automática de comprobantes de compra, 

asegurando la precisión en la captura de información. 

• Se valida el acceso al historial de compras con opciones de filtración y búsqueda. 

• Se comprueba la capacidad de gestionar pagos de facturas pendientes de manera 

sencilla y directa desde el sistema. 

 

Tabla 13 

Historia de Usuario N°6 – Libro Diario 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Contador 
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Nombre de la historia: Libro Diario 

Prioridad: 2 Estimación: S 

Descripción:  

Como contador, necesito poder visualizar el Libro Diario de todas las transacciones 

realizadas. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Generación automática y eficiente del Libro Diario. 

• Búsqueda rápida de asientos contables en el Libro Diario. 

• Visualización clara de los asientos contables. 

Validación:  

• Se verifica la generación automatizada y precisa del Libro Diario. 

• Se comprueba la eficiencia en la búsqueda de asientos contables. 

• Se valida la correcta visualización de los asientos contables. 

 

Tabla 14 

Historia de Usuario N°7 – Libro Mayor 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Libro Mayor 

Prioridad: 2 Estimación: S 

Descripción: 

Como contador, necesito poder visualizar un resumen de todas las transacciones financieras 

realizadas. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Generación automática y eficiente del Libro Mayor. 

• Consulta detallada de movimientos por cuenta contable. 

• Visualización clara de los saldos de cada cuenta. 
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Validación:  

• Se verifica la generación automatizada y precisa del Libro Mayor. 

• Se comprueba la eficiencia en la consulta de movimientos por cuenta contable. 

• Se valida la correcta visualización de los saldos de cada cuenta. 

 

Tabla 15 

Historia de Usuario N°8 – Estado de Resultados 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Estado de Resultados. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción: 

Como contador, necesito poder generar el Estado de Resultados y obtener reportes en 

formatos PDF y Excel para un análisis más detallado. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Generación automática y eficiente del Estado de Resultados. 

• Presentación clara de los ingresos, costos y gastos. 

• Visualización de la utilidad o pérdida neta del periodo. 

• Generación de reportes en formato PDF y Excel. 

• Búsqueda y filtración de información según parámetros específicos. 

Validación:  

• Se verifica la generación automatizada y precisa del Estado de Resultados. 

• Se comprueba la claridad en la presentación de ingresos, costos y gastos. 

• Se valida la correcta visualización de la utilidad o pérdida neta del periodo. 

• Se verifica la generación de reportes en formatos PDF y Excel. 

• Se comprueba la efectividad de la búsqueda y filtración de información. 

 



50 

 

Tabla 16 

Historia de Usuario N°9 – Balance General 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Balance General. 

Prioridad: 1 Estimación: L 

Descripción: 

Como contador, necesito poder de generar el Balance General y obtener reportes en formatos 

PDF y Excel para un análisis más detallado. El sistema debe permitir lo siguiente: 

• Generación automática y eficiente del Balance General. 

• Presentación clara de los activos, pasivos y patrimonio neto. 

• Visualización del estado financiero. 

• Generación de reportes en formato PDF y Excel. 

• Búsqueda y filtración de información según parámetros específicos. 

Validación:  

• Se verifica la generación automatizada y precisa del Balance General. 

• Se comprueba la claridad en la presentación de activos, pasivos y patrimonio neto. 

• Se valida la correcta visualización del estado financiero. 

• Se verifica la generación de reportes en formatos PDF y Excel. 

• Se comprueba la efectividad de la búsqueda y filtración de información. 

 

Tabla 17 

Historia de Usuario N°10 – Gestión de Impuestos 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Contador 

Nombre de la historia: Gestión de Impuestos. 
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Prioridad: 3 Estimación: M 

Descripción: 

Como contador, necesito poder gestionar los impuestos de la empresa para calcular, registrar 

y presentar de manera precisa y oportuna las obligaciones fiscales. El sistema debe permitir 

lo siguiente: 

• Calcular automáticamente los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

normativas fiscales vigentes. 

• Registrar y mantener un seguimiento de los pagos de impuestos realizados. 

• Generar informes para auditorías fiscales. 

Validación:  

• Se verifica que los cálculos de impuestos sean precisos y se ajusten a las normativas 

fiscales vigentes. 

• Se comprueba que se registren correctamente los pagos de impuestos y se actualicen 

los saldos correspondientes. 

• Se valida la generación de los informes para auditorías fiscales. 

 

2.1.4. Product Backlog 

El Product Backlog, también conocido como pila o lista de producto, donde se definen 

las características y funcionalidades esenciales a desarrollar. En este proceso, se otorga 

prioridad a cada historia de usuario mediante la aplicación de la técnica de estimación T-Shirt 

Size. Esta técnica se basa en asignar tallas de camiseta a cada historia de usuario para 

representar el esfuerzo requerido para completarla (Peischl et al., 2010). 

A continuación, se presenta la Tabla 18, la cual desglosa las estimaciones de esfuerzo 

asignadas a cada categoría, utilizando la técnica T-Shirt Size. 
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Tabla 18 

Estimaciones del Product Backlog 

Estimación Valor 

10-20 horas S 

20-40 horas M 

40-60 horas L 

Nota: Estimaciones y valores de esfuerzo. 

En el proceso de asignación de prioridades a las historias de usuarios en el Product 

Backlog, se han establecido tres categorías según su importancia. La Tabla 19 muestra las 

divisiones de prioridad y su valor correspondiente. 

Tabla 19 

Prioridades del Product Backlog 

Prioridad Valor 

Dominante 1 

Importante 2 

Necesaria 3 

Nota: Prioridades y valores de importancia. 

La Tabla 20 presenta el desglose detallado del Product Backlog, donde se definen los 

requerimientos, la estimación de esfuerzo, la prioridad asignada y una breve descripción. 

Tabla 20 

Product Backlog 

Código Historia Prioridad Estimación Descripción 

H1 
Configuración de 

acceso y seguridad 
1 S 

Garantizar un control de 

acceso seguro, fácil y 

eficiente. 
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H2 
Gestión de Plan de 

Cuentas 
1 L 

Permitir la creación, edición y 

gestión del Plan de Cuentas, 

que incluye la clasificación y 

organización de las cuentas 

contables utilizadas en el 

registro de transacciones 

financieras. 

H3 
Gestión de asientos 

contables 
1 L 

Permitir la creación, edición y 

gestión de asientos contables, 

en un modelo de maestro 

detalle que debe estar 

vinculado a toda transacción 

contable en el sistema. 

H4 

Administración de 

comprobantes de 

compra 

1 L 

Gestión eficiente de 

comprobantes contables de 

compra, permitiendo su 

creación, registro y manejo 

integral para una contabilidad 

precisa y simplificada. 

H5 

Administración de 

comprobantes de 

venta 

1 L 

Gestión eficiente de 

comprobantes contables de 

venta, permitiendo su 

creación, registro y manejo 

integral para una contabilidad 

precisa y simplificada. 

H6 Libro Diario 2 S 

Generación automatizada del 

libro diario para una 

visualización de transacciones 

contables. 

H7 Libro Mayor 2 S 

Generación automatizada del 

libro mayor para una visión 

consolidada de cuentas 

contables. 

H8 
Estado de 

Resultados 
1 L 

El sistema debe permitir la 

generación del Estado de 

Resultados y emitir los 

reportes en diferentes 

configuraciones. 

H9 Balance General 1 L 

El sistema debe permitir la 

generación del Balance 

General y emitir los reportes 

en diferentes configuraciones. 
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H10 
Gestión de 

impuestos 
3 M 

El sistema debe facilitar la 

gestión de los impuestos, 

incluyendo el cálculo, registro 

y presentación de las 

obligaciones fiscales 

correspondientes. 

 

2.2. Fase 2: Fase de planificación y estimación 

2.2.1. Planificación del proyecto 

En la Tabla 21 se presenta la planificación detallada del proyecto, organizada por 

Sprints, con el objetivo de establecer un marco temporal claro para la ejecución de cada tarea. 

Se asigna un código único a cada historia de usuario, seguido de su nombre y las fechas 

específicas de inicio y finalización. 

Tabla 21 

Planificación del proyecto mediante Sprints 

Código Historia de Usuario Sprint Fecha 

H1 

Configuración de acceso y 

seguridad 
Sprint 1 

(17/04/2023) 

al 

(07/05/2023) 
H2 Gestión de Plan de Cuentas 

H3 Gestión de asientos contables 

Sprint 2 

(08/05/2023) 

al 

(04/06/2023) H4 

Administración de comprobantes 

de compra 

H5 

Administración de comprobantes 

de venta 
Sprint 3 

(05/06/2023) 

al 

(02/07/2023) 
H6 Libro Diario 

H7 Libro Mayor 

Sprint 4 

(03/07/2023) 

al 

(30/07/2023) H8 Estado de Resultados 
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H9 Balance General 

Sprint 5 

(31/07/2023) 

al 

(27/08/2023) H10 Gestión de Impuestos 

 

2.3. Fase 3: Fase de Construcción 

Después de definir los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema, se 

procedió con la ejecución de las iteraciones dentro del cronograma establecido. En cada sprint, 

se revisa el progreso del proyecto para garantizar el cumplimiento de las funcionalidades 

requeridas antes de avanzar al siguiente sprint (Hernández et al., 2019). 

2.3.1. Herramientas de desarrollo 

En esta sección, se detallan los conceptos de las herramientas utilizadas durante la 

ejecución del proyecto, con un enfoque particular en las tecnologías relacionadas con el 

desarrollo de microservicios. 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación utilizado en el ámbito del desarrollo web, aplicaciones 

móviles y de escritorio. Ha experimentado un crecimiento rápido y mejoras significativas en 

las últimas versiones del estándar ECMAScript. La popularidad de JavaScript se extiende al 

desarrollo de aplicaciones de servidor a través de Node.js. Su versatilidad y comunidad activa 

de desarrolladores lo convierten en una herramienta fundamental en el desarrollo web moderno 

(Tiwari et al., 2020). 

Angular.js 

Es un marco (Framework) de desarrollo para el desarrollo de aplicaciones web, creado 

por Google, que utiliza TypeScript como su lenguaje principal y se basa en el patrón de diseño 

MVC (Modelo-Vista-Controlador). Angular ofrece una amplia gama de características y 

herramientas para construir aplicaciones web interactivas y de alto rendimiento. Proporciona 
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un sistema robusto para la gestión de componentes, enrutamiento, manejo de formularios y 

comunicación con APIs. Además, Angular utiliza un enfoque de "detección de cambios" 

eficiente para optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Su comunidad activa y la 

disponibilidad de numerosos recursos hacen de Angular una opción popular para el desarrollo 

de aplicaciones web complejas (Bachelorarbeit, 2018). 

Node.js 

Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones web que ofrece beneficios 

significativos. Su arquitectura basada en eventos y su modelo de E/S sin bloqueo permiten 

manejar solicitudes concurrentes de manera eficiente. Es altamente escalable y proporciona un 

rendimiento rápido y receptivo. Su administrador de paquetes npm ofrece una amplia gama de 

módulos y bibliotecas preexistentes para agilizar el desarrollo. La herramienta ofrece 

eficiencia, escalabilidad, un entorno unificado y una amplia comunidad de desarrollo, 

convirtiéndose en una opción popular para desarrollar aplicaciones web (Kaimer & Brune, 

2018). 

Express.js 

Es un popular framework de desarrollo web para el entono de desarrollo Node.js que 

facilita la creación de aplicaciones web robustas y escalables. Proporciona una arquitectura 

minimalista y flexible que permite construir rápidamente APIs y servidores web. Express.js 

utiliza enrutamiento para manejar las diferentes rutas de la aplicación y middleware para 

agregar funcionalidades adicionales. Con su amplia gama de extensiones y complementos 

disponibles a través de npm, Express.js se adapta a las necesidades específicas del proyecto. 

Es altamente utilizado debido a su facilidad de uso, rendimiento y amplia comunidad de 

desarrolladores (Hoque, 2020). 
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PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos de tipo relacional altamente confiable. Se 

destaca por su robustez, capacidad de escalabilidad y soporte para múltiples plataformas. 

PostgreSQL ofrece características avanzadas, como consultas complejas, transacciones ACID, 

integridad referencial y soporte para extensiones. Además, cuenta con una amplia gama de 

tipos de datos y funciones incorporadas, así como la capacidad de definir y utilizar funciones 

personalizadas. Su comunidad activa contribuye con mejoras continuas y actualizaciones de 

seguridad. PostgreSQL es ampliamente utilizado en aplicaciones de misión crítica, incluyendo 

grandes sistemas empresariales y aplicaciones web (Zea et al., 2017). 

2.3.2. Arquitectura del proyecto 

En la Figura 10 se muestra la arquitectura del proyecto haciendo énfasis en la 

arquitectura de microservicios. 

Figura 10 

Arquitectura del proyecto 
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2.3.3. Ciclo Scrum: Sprint 1 

En el inicio del primer ciclo Scrum, enfocado en el Sprint 1 del proyecto, se realiza la 

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de las historias de usuario relacionadas a la 

Configuración de acceso y seguridad, así como a la Gestión del Plan de Cuentas.  

Planificación 

La Tabla 22 presenta la matriz de planificación del Sprint 2, detallando las tareas 

específicas asociadas a cada historia de usuario. 

Tabla 22 

Matriz de Planificación del Sprint 1 

Sprint 1 

Fecha Inicio: 17/04/2023 

Fecha Fin: 07/05/2023  

ID Historia Sprint Horas 

H1 

Configuración de 

acceso y 

seguridad 

Configuración del usuario y rol contador. 8 

Configuración del backend (API REST). 8 

Pruebas y correcciones. 2 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 20 

H2 
Gestión del plan 

de cuentas 

Diseñar el esquema de tablas, relacionado a la gestión 

del plan de cuentas. 
2 

Desarrollo del backend (API REST). 10 

Desarrollo del frontend e integración con la API REST. 25 

Pruebas y correcciones. 6 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 45 

  TOTAL 65 
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Desarrollo 

Las Figuras 11 y 12 muestran las opciones de configuración de control y seguridad. 

Figura 11 

Vista principal de usuarios 

 

Figura 12 

Vista principal de roles 
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Las Figuras 13 a 16 muestran el esquema de datos, la interfaz de la Gestión del Plan de 

Cuentas, proporcionando funcionalidades como la creación, edición, eliminación y búsqueda. 

Figura 13 

Esquema de la tabla de cuentas 

 

Figura 14 

Vista principal de la Gestión del Plan de Cuentas 
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Figura 15 

Vista para crear una cuenta 

 

Figura 16 

Vista para editar una cuenta 
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Retrospectiva 

La Tabla 22 presenta la retrospectiva del Sprint 1, donde se analizan los logros, 

desafíos, lecciones aprendidas y las acciones propuestas. 

Tabla 23 

Retrospectiva del Sprint 1 

Aspecto Logros Desafíos 
Lecciones 

Aprendidas 

Acciones 

Propuestas 

Configuraci

ón de acceso 

y seguridad. 

- Configuración 

de acceso y 

seguridad 

realizada con 

éxito. 

- Retraso en 

pruebas y 

correcciones. 

- Importancia de 

una 

planificación 

más detallada. 

- Refinar procesos 

de revisión y 

prueba. 

Gestión de 

Plan de 

Cuentas. 

- Desarrollo 

exitoso las vistas 

del plan de 

cuentas. 

- Complejidad 

en el desarrollo 

del backend y 

frontend. 

- Tiempo 

adicional 

necesario para la 

entrega del 

sprint. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Importancia de 

una estimación 

aproximada del 

tiempo. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

- Refinar procesos 

de estimación de 

tiempo. 

 

2.3.4. Ciclo Scrum: Sprint 2 

En el segundo ciclo Scrum, centrado en el Sprint 2 del proyecto, se realiza la 

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de las historias de usuario de Gestión de Asientos 

Contables y Administración de Comprobantes de Compra.  

Planificación 

La Tabla 24 presenta la matriz de planificación del Sprint 2, detallando las tareas 

específicas asociadas a cada historia de usuario. 
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Tabla 24 

Matriz de Planificación del Sprint 2 

Sprint 2 

Fecha Inicio: 08/05/2023 

Fecha Fin: 04/06/2023  

ID Historia Sprint Horas 

H3 
Gestión de 

Asientos Contables 

Diseñar el esquema de tablas, relacionado a la gestión 

de asientos contables. 
2 

Desarrollo del backend (API REST). 12 

Desarrollo del frontend e integración con la API REST. 20 

Pruebas y correcciones. 4 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 40 

H4 

Administración de 

Comprobantes de 

Compra 

Diseñar el esquema de tablas, relacionado a la 

administración de comprobantes de compra. 
2 

Desarrollo del backend (API REST). 15 

Desarrollo del frontend e integración con la API REST. 30 

Pruebas y correcciones. 6 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 55 

  TOTAL 95 

 

Desarrollo 

Las Figuras 17 a 20 muestran el esquema de datos y las opciones para la Gestión de 

Asientos Contables, proporcionando funcionalidades como la creación, edición, eliminación y 

búsqueda. 
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Figura 17 

Esquema de tablas para la Gestión de Asientos Contables 

 

Figura 18 

Vista principal de la Gestión de Asientos Contables 
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Figura 19 

Vista para crear un asiento contable 

 

Figura 20 

Vista para editar un asiento contable 
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Las Figuras 21 a 24 muestran el esquema de datos y las opciones para la Administración 

de Comprobantes de Compra, proporcionando funcionalidades como la creación, edición, 

eliminación y búsqueda. 

Figura 21 

Esquema de tablas para la Administración de Comprobantes de Compra 
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Figura 22 

Vista principal de Administración de Comprobantes de Compra 

 

Figura 23 

Vista para crear un comprobante de compra 

 

 



68 

 

Figura 24 

Vista para crear un comprobante de compra XML 

 

Figura 25 

Vista para editar un comprobante de compra 
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Retrospectiva  

En la Tabla 25 se detalla la retrospectiva del Sprint 2, donde se evalúan los logros, 

desafíos, lecciones aprendidas y las acciones propuestas. 

Tabla 25 

Retrospectiva del Sprint 2 

Aspecto Logros Desafíos 
Lecciones 

Aprendidas 

Acciones 

Propuestas 

Gestión de 

Asientos 

Contables 

- Completada la 

funcionalidad de 

asientos 

contables. 

- Complejidad 

en el desarrollo 

del backend y 

frontend. 

- Tiempo 

adicional 

necesario para la 

entrega del 

sprint. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Importancia de 

una estimación 

aproximada del 

tiempo. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

- Refinar procesos 

de estimación de 

tiempo.   

Administraci

ón de 

Comprobante

s de Compra 

- Desarrollo 

satisfactorio de 

las vistas de 

comprobantes de 

compra. 

- Falta de 

claridad en los 

requisitos del 

cliente. 

- Complejidad 

en el desarrollo 

del backend y 

frontend. 

- Tiempo 

adicional 

necesario para la 

entrega del 

sprint. 

- Importancia de 

la 

retroalimentació

n continua con 

el cliente. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Importancia de 

una estimación 

aproximada del 

tiempo. 

- Mejorar la 

coordinación entre 

el equipo de 

desarrollo con el 

cliente. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

- Refinar procesos 

de estimación de 

tiempo.  

 

2.3.5. Ciclo Scrum: Sprint 3 

En el tercer ciclo Scrum, enfocado en el Sprint 3 del proyecto, se lleva a cabo la 

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de las historias de usuario de Administración de 

comprobantes de venta y Libro Diario.  
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Planificación 

La Tabla 26 presenta la matriz de planificación del Sprint 3, donde se detallan las tareas 

específicas de las historias de usuario. 

Tabla 26 

Matriz de Planificación del Sprint 3 

Sprint 3 

Fecha Inicio: 05/06/2023 

Fecha Fin: 02/07/2023 

ID Historia Sprint Horas 

H5 

Administración de 

Comprobantes de 

Venta 

Diseñar el esquema de tablas, relacionado a la 

administración de comprobantes de venta. 
2 

Desarrollo del backend (API REST). 15 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
30 

Pruebas y correcciones. 6 

Documentación y retroalimentación del cliente. 2 

  Total 55 

H6 Libro Diario 

Diseñar la consulta para extraer el libro diario. 5 

Desarrollo del backend (API REST). 5 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
5 

Pruebas y correcciones. 3 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 20 

  TOTAL 75 
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Desarrollo 

Las Figuras 26 – 30 muestran el esquema de tablas y las opciones para la administración 

de comprobantes de venta, proporcionando funcionalidades como la creación, edición, 

eliminación y búsqueda. 

Figura 26 

Esquema de tablas para la Administración de Comprobantes de Venta 

 

Figura 27 

Vista principal de Administración de Comprobantes de Venta 
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Figura 28 

Vista para crear un comprobante de venta 

 

Figura 29 

Vista para crear un comprobante de venta XML 

 



73 

 

Figura 30 

Vista para editar un comprobante de venta 

 

La Figura 31 muestra la interfaz del Libro Diario, proporcionando la funcionalidad de 

búsqueda. 

Figura 31 

Vista principal del Libro Diario 
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Retrospectiva 

La Tabla 27 presenta la retrospectiva del Sprint 3, donde se analizan los logros, 

desafíos, lecciones aprendidas y las acciones propuestas. 

Tabla 27 

Retrospectiva del Sprint 3 

Aspecto Logros Desafíos 
Lecciones 

Aprendidas 

Acciones 

Propuestas 

Administraci

ón de 

comprobantes 

de venta 

- Desarrollo 

satisfactorio de 

las vistas de 

comprobantes de 

venta. 

- Falta de 

claridad en los 

requisitos del 

cliente. 

- Complejidad 

en el desarrollo 

del backend y 

frontend. 

- Tiempo 

adicional 

necesario para la 

entrega del 

sprint. 

- Importancia de 

la 

retroalimentació

n continua con 

el cliente. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Importancia de 

una estimación 

aproximada del 

tiempo. 

- Mejorar la 

coordinación 

entre el equipo 

de desarrollo 

con el cliente. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

- Refinar 

procesos de 

estimación de 

tiempo. 

Libro Diario 

- Desarrollo 

exitoso de la 

vista principal 

del Libro Diario. 

- Complejidad 

en el diseño de 

consulta del 

Libro Mayor. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

diseño de 

consultas. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

 

2.3.6. Ciclo Scrum: Sprint 4 

En el cuarto ciclo Scrum, centrado en el Sprint 4 del proyecto, se realiza la 

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de las historias de usuario de Libro Mayor y 

Estado de Resultados. 

Planificación 

La Tabla 28 presenta la matriz de planificación del Sprint 1, detallando las tareas 

específicas asociadas a cada historia de usuario. 
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Tabla 28 

Matriz de Planificación del Sprint 4 

Sprint 4 

Fecha Inicio: 03/07/2023 

Fecha Fin: 30/07/2023 

ID Historia Sprint Horas 

7 Libro Mayor 

Diseñar la consulta para extraer el libro mayor. 5 

Desarrollo del backend (API REST). 5 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
5 

Pruebas y correcciones. 3 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 20 

8 
Estado de 

Resultados 

Diseñar la consulta para la extracción de los datos 

para el Estado de Resultados. 
10 

Desarrollo del backend (API REST)  15 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
20 

Pruebas y correcciones. 3 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 50 

  TOTAL 70 

 

Desarrollo 

La Figura 32 muestra la interfaz del Libro Mayor, proporcionando la funcionalidad de 

búsqueda. 
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Figura 32 

Vista principal del Libro Mayor 

 

Las Figuras 33 y 34 presentan las opciones del Estado de Resultados, ofreciendo 

funcionalidades como la búsqueda y filtración de información, así como la generación de 

archivos en formato PDF y XLSX. 

Figura 33 

Vista principal del Estado de Resultados 
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Figura 34 

Ejemplo de reporte del Estado de Resultados 

 

Retrospectiva 

En la Tabla 29 se detalla la retrospectiva del Sprint 4, donde se evalúan los logros, 

desafíos, lecciones aprendidas y las acciones propuestas. 

Tabla 29 

Retrospectiva del Sprint 4 

Aspecto Logros Desafíos 
Lecciones 

Aprendidas 

Acciones 

Propuestas 

Libro Mayor 

- Desarrollo 

exitoso de la vista 

principal del 

Libro Mayor. 

Complejidad en 

el diseño de 

consulta del 

Libro Mayor. 

Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

diseño de 

consultas.  

- Capacitación 

continua del 

equipo. 
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Estado de 

Resultados 

- Desarrollo 

exitoso de la vista 

principal del 

Balance General. 

- Generación de 

archivos PDF y 

XLSX 

funcionando 

correctamente. 

- Complejidad 

en el diseño de 

consulta del 

Estado de 

Resultados. 

- Problemas en 

la generación de 

archivos (PDF y 

XLSX). 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

diseño de 

consultas.  

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

 

2.3.7. Ciclo Scrum: Sprint 5 

En el quinto ciclo Scrum, enfocado en el Sprint 5 del proyecto, se lleva a cabo la 

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de las historias de usuario del Balance General y 

Gestión de Impuestos. 

Planificación  

La Tabla 30 presenta la matriz de planificación del Sprint 5, detallando las tareas 

específicas asociadas a cada historia de usuario. 

Tabla 30 

Matriz de Planificación del Sprint 5 

Sprint 5 

Fecha Inicio: 31/07/2023 

Fecha Fin: 27/08/2023 

ID Historia Sprint Horas 

H9 Balance General 

Diseño de consulta para el Balance General.  10 

Desarrollo del backend (API REST). 15 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
20 

Pruebas y correcciones. 3 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 50 



79 

 

H10 
Gestión de 

Impuestos 

Diseño de consulta para la Gestión de Impuestos. 5 

Desarrollo del backend (API REST).  5 

Desarrollo del frontend e integración con la API 

REST. 
5 

Pruebas y correcciones. 3 

Documentación y retroalimentación con el cliente. 2 

  Total 20 

  TOTAL 70 

 

Desarrollo 

Las Figuras 35 y 36 presentan las opciones del Balance General, ofreciendo 

funcionalidades como la búsqueda y filtración de información, así como la generación de 

archivos en formato PDF y XLSX. 

Figura 35 

Vista principal del Balance General 
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Figura 36 

Ejemplo de reporte del Balance General 

 

Las Figuras 37 y 38 presentan las opciones para la Gestión de Impuestos, brindando 

funcionalidades como la búsqueda y filtración de información, además de la generación de 

archivos en formato PDF y XLSX. 

Figura 37 

Vista principal de la Gestión de Impuestos 
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Figura 38 

Ejemplo de reporte de la Gestión de Impuestos 

 

Retrospectiva 

La Tabla 31 presenta la retrospectiva del Sprint 5, donde se analizan los logros, 

desafíos, lecciones aprendidas y las acciones propuestas. 

Tabla 31 

Retrospectiva del Sprint 5 

Aspecto Logros Desafíos 
Lecciones 

Aprendidas 

Acciones 

Propuestas 

Balance 

General 

- Desarrollo 

exitoso de la vista 

principal del 

Balance General. 

- Generación de 

archivos PDF y 

XLSX 

funcionando 

correctamente. 

- Complejidad 

en el diseño de 

consulta del 

Balance 

General. 

- Problemas en 

la generación de 

archivos (PDF y 

XLSX). 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

diseño de 

consultas. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

desarrollo. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 
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Gestión de 

Impuestos 

- Diseño de 

consulta para la 

Gestión de 

Impuestos 

completado. 

- Pruebas exitosas 

de la 

funcionalidad de 

búsqueda y 

filtración. 

- Complejidad 

en el diseño de 

consulta para la 

Gestión de 

Impuestos. 

- Anticipar 

posibles 

obstáculos en el 

diseño de 

consultas. 

- Capacitación 

continua del 

equipo. 

 

2.4. Fase 4: Fase de Transición 

Después de completar la etapa de construcción, se llevan a cabo las respectivas pruebas 

de validación y aceptación, en las que el cliente verifica que los requisitos establecidos en las 

historias de usuario han sido cumplidos. Una vez que el cliente confirma que está satisfecho 

con la entrega final, se acepta el proyecto de manera satisfactoria (Toledo et al., 2014). La 

Tabla 32 muestra los resultados de las pruebas de aceptación realizadas al proyecto. 

Tabla 32 

Pruebas de aceptación 

Código Historia 
Resultados 

obtenidos 

Porcentaje 

aceptación 

H1 Configuración de acceso y 

seguridad 

 

Entregado 100% 

H2 Gestión del Plan de Cuentas 

 

Entregado 100% 

H3 Gestión de asientos 

contables 

 

Entregado 100% 

H4 Administración de 

comprobantes de compra 

 

Entregado 100% 
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H5 Administración de 

comprobantes de venta 

 

Entregado 100% 

H6 Libro Diario 

 

Entregado 100% 

H7 Libro Mayor 

 

Entregado 100% 

H8 Estado de Resultados 

 

Entregado 100% 

H9 Balance General 

 

Entregado 100% 

H10 Gestión de Impuestos Entregado 100% 

Nota: Pruebas de aceptación del sistema destinadas a los usuarios finales. 
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CAPÍTULO 3 

3. Análisis de Resultados 

3.1. Diseño del instrumento de medición  

Con el objetivo de evaluar el éxito de la implementación del Módulo Contable, se llevó 

a cabo un procedimiento integral que abarco desde la fase inicial de planificación, seguido por 

la recopilación de datos, el análisis detallado y la interpretación de resultados obtenidos. 

3.1.1. Planificación 

En la fase de planificación del diseño del instrumento de medición, se realizaron a dos 

actividades. En la primera actividad, se estableció la unidad de análisis como: “Determinar el 

éxito del sistema de información utilizando el modelo de DeLone & McLean”. 

 En la segunda actividad, se precedió a elaborar el instrumento para recopilación de 

datos. Con este propósito, se desarrolló un cuestionario basado en las variables del modelo de 

DeLone & McLean, adaptándolo a las necesidades específicas del proyecto. En la Tabla 33 se 

presentan las preguntas, tomando como base el cuestionario implementado por (Ojo, 2017). 

Tabla 33 

Preguntas del cuestionario 

Modelo Dimensiones Variables Ítems 

 

Calidad del 

Sistema 

Facilidad 
1. ¿Es de fácil utilización el Módulo 

Contable? 

 
Interactividad 

2. ¿La interfaz del Módulo Contable es 

intuitiva y amigable? 

 
Flexibilidad 

3. ¿El acceso al Módulo Contable es cómodo 

y eficiente? 

 

Eficiencia 

4. ¿El Módulo Contable es eficiente al 

realizar tareas? 

 
Calidad de la 

Información 
Confiabilidad 

5. ¿El Módulo Contable presenta 

información confiable y fidedigna? 
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Comprensión 

6. ¿Es comprensible la información 

presentada por el Módulo Contable? 

 
Entendimiento 

7. ¿El Módulo Contable ofrece múltiples 

maneras de visualizar la información? 

M
o
d

el
o
 d

e 
D

eL
o
n

e 
y
 M

cL
ea

n
 

Relevancia 
8. ¿La información proporcionada por el 

Módulo Contable es relevante? 

Calidad del 

Servicio 

Competencia 

técnica 

9. ¿El soporte técnico del Módulo Contable 

resuelve sus inquietudes? 

Precisión 
10. ¿El soporte técnico del Módulo Contable 

proporciona ayuda precisa? 

Estabilidad 
11. ¿En general, no ha tenido problemas al 

usar el Módulo Contable? 

Fiabilidad  
12. ¿El Módulo Contable es estable y está 

siempre disponible y accesible? 

 

Intención de 

Uso 

Extensión de 

Uso 

13. ¿El Módulo Contable mejora su 

experiencia en la gestión contable? 

Motivación de 

Uso 

14. ¿El uso del Módulo Contable le ayuda a 

tener un mejor control de las operaciones 

contables? 

Propósito de 

Uso 

15. ¿Considera útil el uso del Módulo 

Contable para gestionar sus registros 

financieros? 

Cantidad de 

Uso 

16. ¿El Módulo Contable agiliza la realización 

de tareas contables? 

Satisfacción 

del Usuario 

Satisfacción 

del Usuario 

17. ¿Está satisfecho con el Módulo Contable 

en general? 

Satisfacción 

total 

18. ¿El Módulo Contable ha satisfecho las 

expectativas que tenía? 

Comodidad 
19. ¿Se siente a gusto utilizando el Módulo 

Contable? 

Satisfacción de 

información 

20. ¿Se encuentra satisfecho con la 

información presentada por el Módulo 

Contable? 

Beneficios 

netos 

Productividad 
21. ¿El Módulo Contable mejora la 

productividad en la gestión contable? 

Mejoramiento 

de procesos 

22. ¿El uso del Módulo Contable mejora los 

procesos y operaciones contables en 

comparación con métodos tradicionales? 
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Accesibilidad 

23. ¿El Módulo Contable me ofrece un acceso 

fácil y seguro a mis registros financieros 

desde cualquier lugar? 

Ahorro de 

tiempo 

24. ¿El Módulo Contable ayuda a ahorrar 

tiempo en las tareas y procesos contables? 

Nota: Las preguntas del cuestionario se clasifican por dimensión, lo cual permite definir las 

variables correspondientes a evaluar. 

3.1.2. Recolección de Datos 

En este estudio, se llevó a cabo una encuesta utilizando la herramienta Microsoft Forms 

a un total de 8 personas relacionadas en el área de la contabilidad, El tiempo aproximado 

requerido para completar la encuesta fue de 2 minutos y 15 segundos. 

3.1.3. Análisis de Datos 

En esta fase de análisis, se utilizó el software IBM SPSS Statistics 25 para evaluar la 

fiabilidad de los datos a través del coeficiente alfa de Cronbach. Esta herramienta estadística 

posibilitó obtener una medida confiable de la consistencia interna de los datos recopilados en 

el estudio, asegurando así la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos. 

Alfa de Cronbach 

El coeficiente alfa de Cronbach es una métrica estadística que posibilita la evaluación 

de la coherencia interna de un instrumento de medición, como un cuestionario. Representa la 

correlación entre los diferentes ítems del instrumento y sus respuestas, lo que refleja su 

fiabilidad. El coeficiente varía de 0 a 1, siendo valores más cercanos a 1 indicativos de una 

mayor consistencia interna y, por lo tanto, una mayor fiabilidad del instrumento (Rodríguez-

Rodríguez & Reguant-Álvarez, 2020). 

Se puede calcular el alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems o mediante la 

matriz de correlación. A continuación, se muestra la formula usando la varianza de los ítems. 
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𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

• 𝛼 = Alfa de Cronbach 

• 𝐾 = Número de ítems 

• 𝑉𝑖 = Varianza de cada ítem 

• 𝑉𝑡 = Varianza total 

La Tabla 34 proporciona una clasificación detallada de los niveles de fiabilidad 

asociados con los valores específicos del coeficiente alfa de Cronbach. 

Tabla 34 

Clasificación de los niveles de fiabilidad 

Índice Nivel de fiabilidad Valor de alfa de Cronbach 

1 Excelente ]0.9, 1] 

2 Muy bueno ]0.7, 0.9] 

3 Bueno ]0.5, 0.7] 

4 Regular ]0.3, 0.5] 

5 Deficiente [0, 0.3] 

Nota: Clasificación de los niveles de fiabilidad (Tuapanta et al., 2017). 

En la Tabla 35 se presentan los resultados obtenidos por cada ítem del cuestionario 

aplicado a 8 usuarios relacionados al área de compras, ventas y contabilidad, que utilizaron el 

Módulo de Contabilidad. Las columnas de la tabla representan las preguntas del cuestionario 

(P) y cada fila corresponde a un usuario (U). Las respuestas se registraron usando la escala de 

Likert, donde se asigna un valor de 1 al 5, En esta escala, el número 1 indica "Totalmente en 

desacuerdo", el número 2 indica "En desacuerdo", el número 3 indica "Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo", el número 4 indica "De acuerdo" y el número 5 indica "Totalmente de acuerdo". 
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Tabla 35 

Resultados del cuestionario 

U\P 
P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

P 

21 

P 

22 

P 

23 

P 

24 

U1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U2 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

U3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

U4 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 3 4 4 

U5 3 5 3 5 3 5 4 3 2 3 3 3 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 

U6 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 

U7 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 

U8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Nota. La tabla presenta las respuestas del cuestionario, obtenidas a través de una encuesta 

realizada en Microsoft Forms. Disponible en los anexos. 

A partir de los resultados del cuestionario, se determinó el coeficiente de fiabilidad de 

Cronbach utilizando el software IBM SPSS Statistics 25 En la Tabla 36 se presenta el 

coeficiente obtenido.  

Tabla 36 

Coeficiente alfa de Cronbach obtenido 

Alfa de Cronbach Nro. de Elementos 

0,884 24 

Nota: Obtenido del aplicativo IBM SPSS Statistics 25. 

En la Tabla 37 se muestra los resultados generales obtenidos de todas las dimensiones, 

haciendo un énfasis en cada ítem. 
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Tabla 37 

Estadísticas totales del alfa de Cronbach por ítems 

Variable Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento    

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Calidad del 

Sistema 

P1 103.7500 62.214 0.213 0.888 

P2 103.6250 65.411 -0.050 0.891 

P3 103.5000 58.000 0.592 0.876 

P4 103.5000 63.143 0.226 0.885 

Calidad de la 

Información 

P5 104.0000 55.143 0.761 0.870 

P6 103.3750 65.125 -0.010 0.889 

P7 103.5000 60.571 0.550 0.878 

P8 103.8750 56.411 0.787 0.870 

Calidad del 

Servicio 

P9 104.1250 50.125 0.810 0.868 

P10 104.0000 56.000 0.923 0.867 

P11 103.7500 57.643 0.626 0.875 

P12 103.7500 58.214 0.573 0.877 

Intención de 

Uso 

P13 103.2500 65.929 -0.137 0.890 

P14 103.5000 63.714 0.156 0.887 

P15 104.0000 55.143 0.761 0.870 

P16 103.3750 61.411 0.502 0.880 

Satisfacción 

del Usuario 

P17 103.5000 63.143 0.226 0.885 

P18 103.3750 65.125 -0.010 0.889 

P19 103.3750 60.839 0.584 0.878 

P20 103.6250 59.982 0.604 0.877 

Beneficios 

netos 

P21 103.5000 62.286 0.332 0.883 

P22 103.5000 60.857 0.332 0.884 

P23 103.6250 59.982 0.604 0.877 

P24 103.5000 59.429 0.698 0.875 

Nota: Obtenido del software IBM SPSS Statistics 25. 
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Interpretación 

En la Tabla 36 se proporciona el coeficiente alfa de Cronbach, con un valor resultante 

de 0.884. En consecuencia, tomando como referencia la Tabla 34, se puede afirmar que el 

instrumento utilizado muestra una fiabilidad de “muy buena”. Este resultado indica que la 

coherencia interna de todo el instrumento es adecuada para su aplicación. Es relevante señalar 

que, con el objetivo de mejorar el coeficiente de Cronbach, se podría considerar la exclusión 

del ítem 2. Según las estadísticas presentadas en la Tabla 37, esta modificación podría resultar 

en un coeficiente de 0.891. Por lo tanto, se sugiere que en futuros cuestionarios se elimine o 

ajuste dicho ítem, haciéndolo más comprensible para el usuario, con el propósito de mejorar la 

puntuación general del instrumento. 

3.2. Presentación de resultados 

3.2.1. Variables del modelo de DeLone y McLean 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado 

a los 8 participantes que utilizaron el Módulo de Contabilidad, enfocándose en las dimensiones 

del modelo de DeLone y McLean. Las respuestas proporcionadas por los participantes fueron 

valoradas mediante la escala de Likert, donde los valores oscilan entre 1 y 5. En esta escala, el 

valor 1 indica un total desacuerdo o insatisfacción, mientras que el valor 5 representa una 

completa satisfacción por parte del usuario. Se proporcionan más detalles sobre las 

dimensiones del modelo de DeLone y McLean, junto con la interpretación correspondiente de 

los resultados obtenidos. 
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Calidad del Sistema 

En la Figura 39 se presentan los resultados de la evaluación de la variable "Calidad del 

Sistema", donde se destacan aspectos fundamentales como Facilidad, Interactividad, 

Flexibilidad y Eficiencia. 

Figura 39 

Calidad del Sistema 

 

La facilidad de utilización destaca, con un 50% totalmente de acuerdo, un 38% de 

acuerdo y un 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo. La interfaz es percibida como intuitiva y 

amigable, con un 50% totalmente de acuerdo y un 50% de acuerdo. El acceso al sistema es 

considerado cómodo y eficiente, con un 75% totalmente de acuerdo y un 13% de acuerdo y el 

otro 13% le es indiferente. En cuanto a la eficiencia del sistema al realizar tareas, el 63% está 

totalmente de acuerdo y un 38 % de acuerdo. 
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Totalmente de acuerdo 50% 50% 75% 63%

De acuerdo 38% 50% 13% 38%
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Totalmente en desacuerdo 0% 0% 0% 0%
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Calidad de la Información 

La Figura 40 presenta los resultados de la evaluación de la variable “Calidad de la 

Información”, destacando aspectos clave como Confiabilidad, Comprensión, Entendimiento y 

Relevancia. 

Figura 40 

Calidad de la Información 

 

La confiabilidad de la información cuenta con un 38% totalmente de acuerdo, el 38% 

de acuerdo y un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que podría requerir una investigación 

adicional para comprender mejor sus percepciones. En cuanto a la comprensibilidad, el 75% 

está totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo. Respecto a la flexibilidad en la presentación 

de datos, el 63% está totalmente de acuerdo y el 38% de acuerdo. En relación con la relevancia 

de la información, el 38% está totalmente de acuerdo, el 50% de acuerdo, mientras que, un 

13% de los usuarios expresó neutralidad. En resumen, los resultados indican una satisfacción 

generalizada con la calidad de la información del sistema. 
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Calidad del Servicio 

La En la Figura 41 se detallan los resultados obtenidos en la evaluación de la variable 

“Calidad del Servicio”, la cual abarca aspectos fundamentales como Competencia Técnica, 

Precisión, Estabilidad y Fiabilidad. 

Figura 41 

Calidad del Servicio 

 

El 50% de los participantes indicó que el soporte técnico resuelve sus inquietudes, un 

13% está de acuerdo, un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Además, el 25% está totalmente 

de acuerdo, el 63% de acuerdo y un 13% está en desacuerdo en la precisión de la ayuda 

proporcionada. Mientras que un porcentaje de 50% está totalmente de acuerdo y un 38% de 

acuerdo, manifiesta no haber tenido problemas al usar el sistema, a diferencia del 13% que se 

mantiene neutral. En cuanto a la estabilidad y disponibilidad del sistema, el 50% está 

totalmente de acuerdo, el 38% de acuerdo y un 13% ni de acuerdo ni desacuerdo. En general 

los participantes expresan una aceptable satisfacción en cuanto a la calidad del servicio. 
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Intensión de Uso 

La Figura 42 presenta los resultados de la evaluación de la variable “Intención de Uso”, 

explorando aspectos cruciales como la Extensión de Uso, Motivación de Uso, Propósito de Uso 

y Cantidad de Uso. 

Figura 42 

Intensión de Uso 

 

Se destaca que un 88% de los encuestados está totalmente de acuerdo y un 13% de 

acuerdo, en que el uso del sistema mejora su experiencia en la gestión contable. Además, el 

63% está totalmente de acuerdo y el 38% de acuerdo en que el sistema les ayuda a tener un 

mejor control de las operaciones contables. La percepción de utilidad del sistema para gestionar 

sus registros financieros con un 38% totalmente de acuerdo y un 38% de acuerdo, mientras que 

un 25% se mantiene neutral. También es notable que el 75% está totalmente de acuerdo y el 

25% de acuerdo en que el sistema agiliza la realización de tareas contables.  
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Satisfacción del Usuario 

En la Figura 45 se exhiben los resultados de la evaluación de la variable “Satisfacción 

del Usuario”, abordando elementos fundamentales como la Satisfacción del Usuario en general, 

Satisfacción Total, Comodidad y Satisfacción de Información. 

Figura 43 

Satisfacción del usuario 

 

Se observa que el 63% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que está 

satisfecho con el sistema en general y un 38% menciona estar de acuerdo. Además, el 75% 

totalmente de acuerdo y el 25% está de acuerdo en que el sistema ha cumplido las expectativas 

que tenían. En cuanto a la comodidad de uso, el 75% está totalmente de acuerdo y el 25% de 

acuerdo. Asimismo, un 50% está totalmente de acuerdo y el 50% de acuerdo en que se 

encuentran satisfechos con la información presentada por el sistema. En general se puede decir 

que se ha obtenidos porcentajes prometedores de satisfacción. 
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Beneficios Netos 

En la Figura 44 se presenta los resultados de la evaluación de la variable “Beneficios 

Netos”, destacando aspectos notables como Productividad, Mejoramiento de Procesos, 

Accesibilidad y Ahorro de Tiempo. 

Figura 44 

Beneficios obtenidos 

 

La mejora de la productividad en la gestión contable obtuvo una buena aprobación con 

un 63% totalmente de acuerdo y un 38% de acuerdo. Asimismo, el 75% totalmente de acuerdo 

en que el sistema mejora los procesos y operaciones contables y un 13 % menciona estar de 

acuerdo y 13% indeciso. Mientras que el acceso fácil y seguro a los registros financieros desde 

cualquier lugar recibió una aprobación del 50% totalmente de acuerdo y un 50% de acuerdo. 

Además, la afirmación de que el sistema contribuye al ahorro de tiempo en tareas y procesos 

contables fue respaldada por un 63% totalmente de acuerdo y un 38 de acuerdo. 
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3.2.2. Análisis de favorabilidad y desfavorabilidad 

Luego analizar cada medida asociada a los diferentes tipos de variables, se procede a 

realizar el análisis de favorabilidad y desfavorabilidad por cada dimensión. Este análisis 

implica la evaluación de cada dimensión de la siguiente manera: Si la persona encuestada 

seleccionó las opciones "En desacuerdo" o "Totalmente en desacuerdo", se considera una 

indicación de desfavorabilidad. Por otro lado, si la persona seleccionó las opciones "De 

acuerdo" o "Totalmente de acuerdo", se considera una indicación de favorabilidad. En caso de 

que la persona no haya expresado claramente su favorabilidad o desfavorabilidad, se clasifica 

como indecisión. En la Tabla 38 se muestra los resultados calculados. 

Tabla 38 

Análisis de favorabilidad y desfavorabilidad 

Dimensión Favorabilidad Indecisión Desfavorabilidad 

Calidad del Sistema 94% 6% 0% 

Calidad de la Información 91% 9% 0% 

Calidad del Servicio 81% 16% 3% 

Intención de Uso 94% 6% 0% 

Satisfacción del Usuario 100% 0% 0% 

Beneficios Netos 97% 3% 0% 

 

Se realiza un análisis detallado de favorabilidad y desfavorabilidad de los usuarios en 

diversas dimensiones evaluadas. Las dimensiones de "Calidad del Sistema" e "Intensión de 

Uso" obtuvieron un destacado 94% expresando una percepción favorable, resaltando aspectos 

positivos en términos de facilidad, interactividad, flexibilidad y eficiencia. En "Calidad de la 

Información", el 91% mostró una evaluación positiva en aspectos clave como confiabilidad, 

comprensión, entendimiento y relevancia. La dimensión de "Calidad del Servicio" con una 
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favorabilidad del 81%, un porcentaje menor en comparación con las demás, sugiriendo áreas 

de mejora en la experiencia del usuario. En contraste, "Satisfacción del Usuario" indicó una 

aprobación total del 100%, señalando una evaluación muy positiva. Además, la indecisión se 

mantiene baja, representando un 3% en “Beneficios Netos”, 6% en "Calidad del Sistema" e 

"Intensión de Uso" y un 16% en “Calidad del Servicio”. En cuanto a desfavorabilidad, se 

observó un 3% en "Calidad del Servicio". Estos resultados indican una satisfacción 

generalizada de los usuarios con el sistema, al mismo tiempo que señalan áreas específicas, 

como la calidad del servicio, que podrían beneficiarse de mejoras adicionales.  Adicionalmente 

en la Figura 45 se puede apreciar los resultados obtenidos del análisis. 

Figura 45 

Diagrama de favorabilidad y desfavorabilidad 
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CONCLUSIONES 

La revisión de literatura ha desempeñado un papel fundamental al orientar de manera 

integral el diseño del módulo de contabilidad. Se destaca la importancia crucial de los sistemas 

contables en la toma de decisiones empresariales, al proporcionar información clave para 

decisiones estratégicas y operativas. La arquitectura de microservicios muestra potencial en 

escalabilidad y flexibilidad en el desarrollo de software. La implementación de Scrum influye 

positivamente en la eficiencia y calidad del desarrollo de software. La evaluación integral de 

sistemas de información de DeLone y McLean, crucial para medir su éxito. 

La adopción del enfoque ágil Scrum ha sido esencial para el éxito en el desarrollo del 

módulo de contabilidad, junto con la arquitectura de microservicios ha demostrado ser 

fundamental, posibilitando una implementación ágil, la rápida incorporación de nuevas 

funcionalidades y una adaptación eficiente a las cambiantes necesidades contables. En 

conjunto, SCRUM y la arquitectura de microservicios han sido determinantes para un 

desarrollo dinámico y eficaz del módulo contable. 

La evaluación del módulo de contabilidad mediante el modelo de éxito de los sistemas 

de información de DeLone y McLean ha confirmado la eficacia y calidad de la solución 

implementada. Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que el módulo no solo cumple 

con las expectativas, sino que también impacta positivamente en la organización, mejorando el 

desempeño general. Esta validación respalda la decisión de continuar utilizando y refinando el 

módulo como parte integral de las operaciones contables de INVESERVICE FGL S.A.S. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda mantener y fortalecer la adopción del enfoque ágil Scrum. Esto facilitará 

una respuesta ágil a los cambios en los requisitos contables, asegurando así la entrega continua 

de funcionalidades mejoradas. 

Es recomendable profundizar en la investigación sobre la arquitectura de 

microservicios, identificando prácticas óptimas y sus desafíos. El objetivo es optimizar la 

implementación de microservicios para maximizar la escalabilidad y la flexibilidad del sistema. 

Se sugiere mantener un enfoque integral de evaluación, utilizando indicadores como la 

satisfacción del usuario y la alineación con objetivos organizativos. Esto facilitará adaptaciones 

continuas para mejorar la eficacia del módulo de contabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para medir los beneficios de la implementación del Módulo Contable. 
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