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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo el desarrollo e 

implementación de un sistema web para mejorar el proceso de rendición de 

previsiones en la empresa Estructuras Industriales EGA S.A. Para este proyecto se 

utilizaron lenguajes orientados al desarrollo web como HTML, PHP y JavaScript, 

frameworks como Vuejs y Laravel, MySql para el almacenamiento de datos y se 

desarrolló el consumo de APIs para acceder a los servicios de consulta de RUC, DNI 

y comprobantes electrónicos. Con el sistema desarrollado, se obtuvo como resultados 

el 100% de eliminación de comprobantes duplicados, 100% de cálculos correctos de 

importes, retenciones y detracciones, 100% de data centralizada y homologada, mejor 

control sobre los importes asignados y rendidos, y entre 53% a 80% de disminución 

del tiempo empleado para el registro de gastos. Por lo que se puede afirmar que el 

sistema cumplió con el objetivo establecido. 
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INTRODUCCIÓN 

En Estructuras Industriales EGA S.A., la gerencia de proyectos, es la 

encargada del proceso de rendición de previsiones. En este proceso, los supervisores 

de cada proyecto, generaban un reporte de rendiciones en formato Excel y junto a los 

comprobantes físicos, lo enviaban al administrador de proyectos, quien validaba cada 

gasto, contrastándolo, con los comprobantes físicos, para finalmente, enviar los 

gastos aprobados al área contable.  

En este proceso se presentaban principalmente los siguientes problemas: 

El primer problema, era el nivel de confiabilidad de la información. Debido a la 

falta de existencia de un formato de reporte, al registro manual de todos los datos y a 

la falta de validación de datos, los reportes presentaban errores de digitación, gastos 

duplicados en un mismo reporte y entre supervisores, o importes mal calculados.  

El segundo problema, era la necesidad de controlar de manera proactiva los 

fondos asignados a los supervisores para los gastos correspondientes por proyecto y 

la división de estos dentro del proyecto y según los tipos de gastos. 

Como solución a estos problemas, la gerencia de proyectos y la gerencia de 

administración y finanzas, solicitaron el desarrollo de un sistema web que permitiera 

mejorar el proceso de rendición de previsiones con la automatización del registro de 

los gastos por supervisor y de la gestión de los reportes generados, para lo cual 

también era necesario incluir la gestión de asignaciones. 

Para la realización del presente trabajo de suficiencia profesional, se consideró 

la presentación de los siguientes tres capítulos: 

En el capítulo I, estuvo comprendido los aspectos generales del tema. Se 

describió a la empresa Estructuras Industriales EGA S.A., se analizó sobre la 
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experiencia general en la empresa bajo el cargo de analista programador, y finalmente 

se especificó el producto objetivo de este informe, así como los resultados obtenidos. 

En el capítulo II, estuvo comprendida la fundamentación. Abarca la teoría en la 

que se basa el desarrollo, como el proceso de rendición de previsiones, lenguajes 

orientados al desarrollo web, frameworks, entre otros. También se describió a Scrum 

como metodología empleada en el proyecto. 

En el capítulo III, se presentaron los aportes y desarrollo de experiencia. Se 

detalló la implementación de la metodología Scrum para el desarrollo de proyecto. 

Luego de estos capítulos, se presentaron las conclusiones y recomendaciones 

consideradas para este proyecto, y finalmente, se mencionan las referencias 

empleadas para la redacción del informe. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

1.1 Antecedentes 

Como señala Perú Construye (2018), Estructuras Industriales EGA S.A., es 

una empresa de origen peruano, con más de 55 años en el mercado, fundada por el 

ingeniero Enrique Goytizolo. 

La empresa, tuvo una transformación sobre los productos ofrecidos:  

Empezó construyendo hornos para la industria pesquera y construcciones 

parabólicas. Luego, se empezó a fabricar Planchas de Acero, las que por su 

gran tamaño fueron llamadas Calaminon, nombre que fuera utilizado 

comercialmente. Después, se incursionó en la producción de paneles 

termoaislantes de PUR y POL, perfiles estructurales livianos y pesados, 

productos que originaron la creación del sistema constructivo de módulos 

prefabricados. (Perú Construye, 2018, párr. 2) 

La empresa realiza el proceso completo de diseñar, fabricar e instalar los 

módulos prefabricados, basándose en el sistema de construcción conformado por 

paneles termoaislantes, con diseño especializado, que satisface con gran eficiencia 

los requerimientos técnicos principales como el área de uso, iluminación, altura y 

ventilación del espacio. 

Según Perú Construye (2018), a diferencia de muchas productoras, la empresa 

cuenta con un amplio centro industrial que le permite tener su propia línea de 

inyección continua de paneles, lo que le facilita la fabricación de más de 4 mil metros 

cuadrados de paneles al día con calidad superior al resto del mercado, esto, a su vez, 

la convierte en una de las principales productoras de sistemas modulares. 
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Estas serían las principales razones por las que, en el 2018, según el Diario 

Gestión (2018), se vendió el 70% de la empresa por US$ 40 millones, al Grupo Cintac, 

empresa chilena que previamente ya contaba con una filial en Perú. 

1.2 Descripción organizacional 

Estructuras Industriales EGA S.A., se ubica en el centro industrial La Chutana 

- Lurín. La empresa se especializa en construcción modular industrializada, sistemas 

de coberturas metálicas y paneles termoaislantes. Cuenta con una extensa cartera 

de negocios en el sector público y privado, como Indurama, Aceros Arequipa, Celima, 

Divemotor, Qroma, IncaKola, Unique, Volvo, además de diversos colegios y 

hospitales a nivel regional. 

1.2.1 Misión 

“Brindar soluciones constructivas industrializadas innovadoras, eficientes, en 

corto plazo y de gran calidad, así como también sistemas de coberturas, fachadas y 

refrigeración industrial” (Estructuras Industriales EGA S.A. [EGA S.A.], 2023, párr. 3). 

1.2.2. Visión 

“Ser la empresa líder en construcción modular industrializada y sistemas de 

coberturas del Perú, con presencia en países de la región, atendiendo los sectores 

público y privado” (EGA S.A., 2023, párr. 4). 

1.2.3 Valores y principios 

EGA S.A. (2023), define sus valores y principios: 

• Transparencia: Trasmitimos con claridad nuestras motivaciones, 

intenciones y objetivos, basándonos en buenas prácticas que nos permite 

avanzar en una gestión transparente, sin nada que ocultar. 
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• Creatividad: Todo lo que parece imposible lo convertimos en retos 

superados, con actitud positiva, con el aporte de diversos puntos de vista y 

con el aprendizaje constante. 

• Respeto: Implica reconocer las virtudes del otro, aceptar nuestras 

diferencias y limitaciones, sin discriminar, ofender, ni mucho menos humillar. 

• Integridad: Hacer lo correcto, y demostrar congruencia entre las palabras, 

decisiones y acciones que tomamos. 

• Compromiso: Asumir la responsabilidad del trabajo que ejecutamos, 

asegurando la calidad, plazo de entrega, y control de riesgos de las tareas 

ejecutadas. 

1.2.4 Estrategias 

Como pilares estratégicos, EGA S.A. (2023), “impulsa el desarrollo de 

programas orientados a la sustentabilidad de los equipos de trabajo y a la 

sostenibilidad del negocio” (párr. 6): 

• Programa de seguridad basada en el comportamiento (SBC). 

• Medición de huella de carbono. 

• Capacitación continua. 

• Elevar el porcentaje de cuota de género femenino. 

1.2.5 Productos y servicios 

• Soluciones Modulares: Diseño, fabricación, transporte e instalación de 

soluciones modulares permanentes o temporales (hospitales, colegios, 

campamentos, viviendas, oficinas, consultorios). 

• Sistemas de coberturas y paneles termoaislantes. 

• Cámaras frigoríficas. 
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1.2.6 Organigrama 

En la Figura 1, se observa la composición de la empresa y entre sus diferentes gerencias, está la gerencia de Administración y 

Finanzas, donde forma parte el área de Sistemas de TI donde se desarrolló el proyecto. 

Figura 1 

Organigrama de Estructura Industriales EGA S.A. 

 

Nota: extraído de Estructuras Industriales EGA S.A. 
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1.3 Contexto socioeconómico 

Se realizó un análisis PESTLE, el cual nos facilita examinar el impacto del 

entorno en la organización. 

1.3.1 Factores políticos 

La crisis política actual del Perú, puede afectar la agenda e inversión en 

proyectos pendientes o nuevos, lo cual resultaría en un menor ingreso para la 

organización debido a que Estructuras Industriales EGA S.A., tiene como principal 

cliente, al sector público, para el cual implementa, en su mayoría, proyectos 

educativos y hospitalarios. 

Además, el bloqueo de las carreteras debido las manifestaciones contra el 

gobierno actual, afecta al transporte, de los módulos y otros materiales, para su 

debida instalación en obra, lo que provocaría el retraso en los proyectos de la 

empresa. 

1.3.2 Factores económicos 

Ybañez (2023) afirma que: “Los constantes bloqueos de carreteras, cierre de 

aeropuertos y toma de campamentos mineros paralizaron parte de las actividades 

productivas del país. Estas afectaciones llevarían a una reducción de la proyección 

de la economía para este año” (párr. 1). 

“Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza 

Instituto, indicó que es probable que 25% del PBI nacional esté afectado por los 

desmanes, lo cual es previsible que se contraigan diversos sectores” (Ybañez, 2023, 

párr. 42). 
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1.3.3 Factores socioculturales 

La emergencia sanitaria del Coronavirus y el posterior regreso a clases 

presenciales, dejó en evidencia, la brecha de hospitales y colegios en el Perú y la 

necesidad de implementación de dichos establecimientos.  

Según Diario Gestión (2021), las entidades responsables se inclinaron por el 

uso de construcciones modulares, debido a los beneficios de este tipo de 

construcciones, como rapidez de diseño e implementación, ahorro económico y 

eficiencia de energía, los cuales aseguraron múltiples proyectos para la empresa 

entre el 2019 y el 2021. 

1.3.4 Factores tecnológicos 

Las tendencias de la automatización industrial en los últimos años han 

permitido a la empresa, tener una ventaja competitiva, con la mejora en los tiempos 

de diseño y producción, adaptabilidad y flexibilidad constructiva, optimización de 

costos, mejora de calidad y de seguridad durante la producción. 

1.3.5 Factores medioambientales 

En Perú, se viene realizando la aprobación de distintas normas ambientales 

por parte del estado, que resultan en graves sanciones para los autores. Como parte 

de su enfoque sustentable, Estructuras industriales EGA S.A., realiza la medición de 

su huella de carbono para controlar el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad de 

las operaciones de producción. 

1.4 Descripción general de la experiencia 

En la empresa Estructuras Industriales EGA S.A., obtuve el cargo de analista 

programador en el área de sistemas TI, puesto que reportaba al Coordinador de 

Sistemas. 
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Participé en diferentes proyectos para la gerencia de administración y finanzas, 

gerencia personas y sustentabilidad, gerencia de proyectos y gerencia de 

operaciones. 

Figura 2 

Organigrama del área de sistemas TI 

 
Nota: Extraído de Estructura Industriales EGA S.A. 

1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

Según el Manual de Organización y Funciones de EGA S.A. (MOF, 2021), el 

cargo de analista programador, debe cumplir las siguientes funciones: 

Tabla 1 

Funciones y aportes como analista programador 

Función Aporte 

Desarrollar soluciones a través de 

nuevas aplicaciones y sistemas. 

Los sistemas web desarrollados bajo 

mi cargo fueron: sistema para el control 

de procesos operativos implementado 

para la gerencia de operaciones, 

sistema para mejorar el proceso de 

rendición de previsiones implementado 

para la gerencia de proyectos, sistema 
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para gestión de leads implementado 

para el área de marketing y redes. 

Asistir en el diagnóstico, mantenimiento 

y solución de sistemas. 

Además de los sistemas desarrollados 

en mi cargo, fui responsable del 

mantenimiento y corrección de 

sistemas de anteriores proyectos, 

como, sistema de evaluaciones, 

sistema de gestión de activos, entre 

otros. 

Orientar a los usuarios respecto al uso 

de los sistemas y programas inherentes 

a su gestión y proponer mejoras y 

soluciones a las necesidades de los 

usuarios. 

Fui responsable de las capacitaciones 

de los sistemas que desplegué. Como 

parte del análisis previo al desarrollo, 

aporté soluciones a las necesidades de 

los usuarios para las definiciones de los 

requerimientos. 

Documentar y analizar las operaciones 

de los sistemas actuales. 

Junto al analista de procesos, se 

realizó la documentación requerida de 

los sistemas. 

Control de los servicios de su 

competencia. 

Administré la base de datos y 

servidores relacionados a todos los 

sistemas web de la empresa, lo que 

incluida el respaldo de la información. 

Gestión de los sistemas desarrollados. Participé en todas las etapas de los 

proyectos asignados junto al 

coordinador de TI y al analista de 

procesos, en trato directo con los 

clientes internos.  

 

1.6 Propósito del puesto 

El objetivo del cargo de analista programador, según el MOF de EGA S.A. 

(2021), “es desarrollar nuevos sistemas y/o dar mantenimiento a las plataformas a su 
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cargo, proponer nuevas y mejores formas de trabajo, optimizar los servicios 

asignados a su labor y brindar soporte” (p. 1). 

Para ocupar el cargo de analista programador, la empresa requería los 

siguientes conocimientos: 

Tabla 2 

Conocimientos para el cargo de analista programador 

Conocimientos Requisitos 

Desarrollo de sistemas Experiencia superior a 2 años 

Lenguaje de Programación y 

Frameworks 

PHP, VUEJS, VUETIFY, Laravel, Bootstrap, 

NodeJS, C# 

Base de Datos SQL y MySql 

Metodologías Ágiles 

Otros Conocimientos Power BI, Arquitectura multitenant, 

Microservicios, Servicios Web 

 

1.7 Producto  

El presente proyecto apuntó al desarrollo e implementación de un sistema web, 

el cual permitió la optimización y automatización del proceso de rendición de 

previsiones. 

La línea de negocio de construcción modular, es gestionada por proyectos, los 

cuales son supervisados en obra, por diferentes ingenieros civiles, a quienes se les 

asigna un importe monetario para ser distribuido entre los gastos de viáticos y gastos 

operativos para la continuidad del proyecto. 

El proceso de rendición de previsiones, inicia con la distribución de previsiones 

por supervisor y proyecto, luego se obtiene la declaración del flujo de gastos que 

realiza cada supervisor en un periodo de tiempo. Estos gastos son analizados por los 

administradores de proyectos y posteriormente pasan al área de contabilidad para ser 

declarados tributariamente. Además del control de los gastos, la información obtenida 
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sobre el uso de las previsiones, es utilizada para la toma de decisiones y planificación 

de futuros proyectos, lo que lo convierte en un proceso importante para la empresa y 

crea la necesidad de eliminación de errores durante el proceso. 

El Sistema permitió la automatización de los subprocesos y actividades del 

proceso de rendición de previsiones. 

Tabla 3 

Subprocesos y actividades del proceso de rendición de previsiones 

Subproceso Actividad 

Gestión de Asignaciones Asignación de proyectos 

Asignación de importes 

Gestión de Reporte de Gastos Registro de gastos 

Generación de reporte de gastos 

Revisión del reporte de gastos 

Cierre del reporte de gastos 
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Figura 3 

Diagrama As Is del proceso inicial de rendición de previsiones 

 

Nota:  La figura muestra el proceso manual que inicialmente realizaba la Gerencia de Proyectos.
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1.8 Resultados 

 La implementación del sistema web fue exitosa y los resultados obtenidos en 

los primeros meses de uso, fueron los esperados, entre ellos: 

• 100% de eliminación de comprobantes duplicados. 

• 100% de cálculos de importes de retenciones y detracciones correctos. 

• 100% de digitación de datos sin errores. 

• 100% de data centralizada y homologada. 

• 100% Control de importes: Entre los meses de marzo y diciembre del 2022, 

se reportó los importes de S/ 213,180.54 en gastos rendidos y S/ 203,897.43 

en gastos aprobados. Y se pudo reportar una brecha de S/ 9,283.11 en 

gastos no sustentados o sustentados incorrectamente, lo cual permite al 

área tener el total control de los importes por proyecto. 

Tabla 4 

Importes obtenidos mediante el sistema, desde su uso en marzo a diciembre 2022 

Proyecto Fechas Importe Rendido Importe Aprobado 

PE023 Mar – Abr 2022  S/     3,571.80   S/     3,571.80  

PE026 Mar – Sept 2022  S/   12,319.39   S/   11,666.89  

PE031 Abr – Dic 2022  S/ 191,369.45   S/ 183,227.84  

PE030 Abr – May 2022  S/     1,500.00   S/     1,500.00  

PP02 Oct – Nov 2022  S/     3,750.90   S/     3,750.90  

CONTUSOL Sept – Nov 2022  S/        669.00   S/        180.00  

Total  S/ 213,180.54   S/ 203,897.43  

Diferencia S/ 9,283.11 

• Disminución del 53% del tiempo empleado para el registro de gastos por 

parte del supervisor.  

• Disminución del 80% del tiempo empleado para el registro de gastos, 

mediante obtención de datos con la funcionalidad de scanner del sistema. 
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Tabla 5 

Resultado de los tiempos obtenidos mediante pruebas al sistema 

 
Tiempo (M) Promedio (M) Disminución 

Registro de 1 comprobante en el 
formato Excel más la indexación del 
comprobante en una carpeta. 

5-10 7.5 
 

Registro manual de 1 comprobante 
en el formulario del sistema más la 
indexación del comprobante al 
formulario. 

2 - 5 3.5 53% 

Registro de 1 comprobante 
electrónico mediante scanner del 
sistema más indexación del 
comprobante al formulario. 

1- 2 1.5 80% 

Nota: Tiempo varía dependiendo de la velocidad de digitación del usuario, tipo de gasto, tipo de 
comprobante y numero de sustentos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Aplicaciones teóricas 

2.1.1 Previsión de gastos  

“Una previsión es una predicción realizada mediante el estudio de datos 

históricos y patrones pasados” (Amazon Web Services [AWS], 2023, párr. 1). La 

previsión de gastos, es la estimación de la distribución de los gastos vinculada a un 

proyecto. 

La importancia de la previsión, se basa en la ayuda que brinda a las empresas 

para reconocer la capacidad financiera sobre los objetivos de un proyecto. 

Según AWS (2023), las empresas utilizan la previsión para realizar lo siguiente: 

• Optimizar el uso de los recursos. 

• Controlar el flujo de la empresa. 

• Planeamiento de creación de nuevos productos o servicios. 

• Evaluar y predecir los costos comunes. 

• Estimar posible aumento de ventas e ingresos. 

• Toma de decisiones. 

 Para aprovechar las ventajas que ofrece la previsión de gastos, las empresas 

deben controlar la rendición de estos gastos. 

La rendición de gastos es la obligación de presentar los registros o documentos 

donde se detalla la información financiera o económica de las actividades que 

se han llevado a cabo, es decir, consiste en explicar mediante una serie de 

documentos oficiales la manera en la que se gastó o invirtió el presupuesto. 

(Concur Technologies, 2022, párr. 4) 
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2.1.2 Sistema de información web 

Para entender el concepto de un sistema de información web, necesitamos 

percibir la definición de un sistema de información, según, Lezanski et al. (2020): 

Una unidad compleja formada por elementos humanos, materiales, 

tecnológicos, que se interrelacionan para recopilar datos, ordenarlos y 

transformarlos en información útil. Ésta será analizada y aplicada en el 

momento oportuno, con el fin de ayudar a las organizaciones para una correcta 

toma de decisiones. (p.18) 

Por lo tanto, un sistema web, es un sistema de información, alojado en un 

servidor web, al que puede accederse a través de una conexión de internet o intranet, 

mediante la redirección de una url en un navegador web. 

2.1.3 Modelo vista controlador (MVC) 

Según la Universidad de Alicante (UA, 2023), MVC “es un estilo de arquitectura 

de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 

de control en tres componentes distintos” (párr.1). 

Las capas de esta arquitectura se definen como: 

• “El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia” (UA, 

2023, párr.2). 

• “La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos de interacción con este” (UA, 2023, párr.2). 

• “El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno” (UA, 2023, párr.2). 
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2.1.4 Lenguajes orientados al desarrollo de sistemas web 

 Este proyecto se desarrolló utilizando los lenguajes PHP, JavaScript y Html.  

A. PHP. 

Arias (2017) indica: 

Es un acrónimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor, originalmente 

Personal Home Page, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente 

solamente para el desarrollo de aplicaciones presentes y que actuaran en el 

lado del servidor, capaces de generar contenido dinámico en la World Wide 

Web. Figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción en 

documentos HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos 

para eventuales procesamientos de datos. El código es interpretado en el lado 

del servidor por el módulo PHP, que también genera la página web para ser 

visualizada en el lado del cliente. (p.13) 

B. HTML. 

Rodríguez (2018) indica: 

Es la abreviatura de HyperText Markup Language, y se trata, en definitiva, de 

un lenguaje que los navegadores utilizan para presentar información en la 

World Wide Web (WWW).  Es por tanto el navegador de Internet el encargado 

de interpretar el código HTML. A diferencia de los lenguajes de programación, 

cualquier error que tenga el código HTML no será avisado con un mensaje, 

simplemente no funcionará. Este es un lenguaje muy simple pues utiliza 

marcas o etiquetas, que consiste en texto que se incluye dentro de un par de 

paréntesis de forma angular (< y >) y De este modo el texto encerrado entre 

dichos paréntesis nos informa sobre la utilidad que tiene la etiqueta. (p.6) 
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C. JavaScript. 

“Es un lenguaje de programación interpretado, basado en el estándar 

ECMAScript (European Computer Manufacturefs Association Script)” (Fernández, 

2020, p.15).  

Vigouroux (2017) define que:  

La programación del lado cliente de JavaScript permite añadir una cierta 

interactividad a las páginas web (…) El código JavaScript, almacenado como 

archivos en un servidor web, es accesible, a través del protocolo HTTP, por el 

navegador del puesto cliente. (p.17) 

2.1.5 Frameworks 

Cíceri (2018) define framework como “un conjunto de estructuras y 

componentes de software predefinidos e interconectados que sirven de base para la 

organización y el desarrollo de sistemas con propósitos generales” (p.14). 

 Según Cíceri (2018), cada framework nos ofrece diversas ventajas, pero entre 

las más genéricas y principales están: 

D. Optimización de tiempo, debido a que nos brinda una estructura predefinida 

de carpetas y archivos, basados en una arquitectura de software, y código 

con funciones estándar, que agiliza el proceso de desarrollo. 

E. Seguridad, al ser actualizados contantemente, poseen medidas contra 

nuevas amenazas. 

F. Robustez, los frameworks son utilizados por diferentes sistemas, por lo que 

están preparados para manejar terminaciones o acciones inesperadas.  

G. Soporte, de presentar problemas con un framework, es fácil obtener una 

respuesta, debido a que evalúan todos sus posibles escenarios en su 
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documentación y muchos programadores aportan o facilitan la solución a 

dichos problemas.  

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes frameworks para 

front-end y back-end: 

A. Laravel. 

Es un framework para PHP basado en la arquitectura MVC. Cíceri (2018) afirma 

que:  

En el año 2011, uno de los frameworks PHP más populares era Codelgniter. 

Sin embargo, muchas funcionalidades fundamentales para la creación de 

aplicaciones web, como la autenticación, no estaban incorporadas en él, 

motivo por el cual Taylor Otwell, un programador web, decidió crear un 

framework que las incluyera. (p.17) 

B. VueJs. 

Es un framework de javascript.  

Evan You (2023) lo define como: 

Un marco para construir interfaces de usuario. Se basa en HTML, CSS y 

JavaScript estándar y proporciona un modelo de programación declarativo y 

basado en componentes que lo ayuda a desarrollar interfaces de usuario de 

manera eficiente, ya sea simple o compleja. (párr.1) 

2.1.6 MySQL 

Huillcen et al. (2022) afirman que: 

Mysql es un sistema de administración de base de datos relacional, multitarea 

y opensource creado por Michael Widenius en 1995 (…) El éxito de MySQL 

como una base de datos líder se debe no solo a su precio — después de todo, 
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otras bases de datos gratuitas y open source también están disponibles — sino 

a su confiabilidad, rendimiento, y características. (p.17) 

2.1.7 API 

International Business Machines Corporation (IBM, 2023) define una API 

como:  

Una interfaz de programación de aplicaciones, o API, permite a las empresas 

abrir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones a desarrolladores 

externos, socios comerciales y departamentos internos de sus empresas. Esto 

permite que los servicios y productos se comuniquen entre sí y aprovechen los 

datos y la funcionalidad de los demás a través de una interfaz documentada. 

(párr. 2) 

IBM (2023) afirma que: 

La API moderna se adhiere a los principios de REST y el formato JSON, y 

normalmente está creada para HTTP, y el resultado son unas interfaces 

sencillas de usar para desarrolladores que son fácilmente accesibles y 

ampliamente entendidas por aplicaciones escritas en Java, Ruby, Python y 

muchos otros lenguajes. (párr. 17) 

2.2 Métodos y procedimientos 

Para el desarrollo de este proyecto se optó por el uso del marco de trabajo 

Scrum, que como indican Avila et al. (2020): “es uno de los más utilizadas por su 

estructura de desarrollo incremental y permite realizar entregas en tiempos cortos y 

con interacción con el cliente, para llegar a obtener un producto final de calidad” (p.5). 
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2.2.1 Scrum 

Huambachano (2017) define scrum como: 

Un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos 

para satisfacer las necesidades de los clientes. La gerencia y los equipos de 

Scrum trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar 

productos funcionando de manera incremental usando el empirismo. (párr. 1) 

Scrum ORG (2023) afirma que: “Scrum es un proceso empírico, donde las 

decisiones se basan en la observación, la experiencia y la experimentación. Scrum 

tiene tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. Esto apoya el concepto de 

trabajar iterativamente” (párr. 4). 

Tabla 6 

Diferencias entre el modelo tradicional de desarrollo y Scrum 

Modelo Tradicional (Cascada) SCRUM 

Monte (2016), describe el modelo 

tradicional como predictivo ya que está 

orientado a la planificación, de objetivos 

puntuales, jerárquico. 

Según Monte (2016), Scrum es adaptable, 

evolutivo, de responsabilidad compartida, 

empírico, incremental con valor en cada 

aporte.  

“controlado en tiempo, presupuesto, 

alcance y calidad” (Monte, 2016, p.28). 

“Controlado en tiempo, presupuesto, 

alcance, calidad y expectativas” (Monte, 

2016, p.28). 

Nota: Extraído de Implementar Scrum con éxito (2016, p.28)  

 “El marco Scrum está compuesto por un Scrum Team que consta de un 

Product Owner, un Scrum Master y Developers, cada uno de los cuales tiene 

responsabilidades específicas. El Scrum Team participa en cinco eventos y produce 

tres artefactos” (Scrum ORG, 2023, párr. 2). 
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Schwaber y Sutherland (2020) indican que:  

“Los Scrum Teams son multifuncionales, lo que significa que los miembros 

tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También se 

autogestionan, lo que significa que deciden internamente quién hace qué, cuándo y 

cómo” (p.5). 

Tabla 7 

Roles de Scrum 

Rol Descripción 

Product Owner “Es responsable de maximizar el valor del producto 

resultante del trabajo del Scrum Team” (Schwaber y 

Sutherland, 2020, p.6). 

Scrum Master “Es responsable de establecer Scrum como se define en 

la Guía de Scrum. Lo hace ayudando a todos a 

comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro 

del Scrum Team como de la organización” (Schwaber y 

Sutherland, 2020, p.6). 

Development team “Las personas del Scrum Team que se comprometen a 

crear cualquier aspecto de un Increment utilizable en cada 

Sprint son Developers” (Schwaber y Sutherland, 2020, 

p.5). 

Schwaber y Sutherland (2020) afirman que: “El Product Owner es una persona, 

no un comité. El Product Owner puede representar las necesidades de muchos 

interesados en el Product Backlog. Aquellos que quieran cambiar el Product Backlog 

pueden hacerlo intentando convencer al Product Owner” (p.6). 

Schwaber y Sutherland (2020) indican que:  

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para 

maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, todas las 

personas que los inspeccionan tienen la misma base de adaptación. Cada 
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artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione información 

que mejore la transparencia y el enfoque frente al cual se pueda medir el 

progreso. (p.10) 

Tabla 8 

Artefactos de Scrum 

Artefacto Descripción Compromiso 

Product Backlog “Es una lista emergente y ordenada de 

lo que se necesita para mejorar el 

producto. Es la única fuente del trabajo 

realizado por el Scrum Team” 

(Schwaber y Sutherland, 2020, p.11). 

Objetivo del producto 

Sprint Backlog “se compone del Objetivo del Sprint 

(por qué), el conjunto de elementos del 

Product Backlog seleccionados para el 

Sprint (qué), así como un plan de 

acción para entregar el Increment 

(cómo)” (Schwaber y Sutherland, 2020, 

p.11). 

Objetivo del Sprint 

Increment “Es un peldaño concreto hacia el 

objetivo del producto” (Schwaber y 

Sutherland, 2020, p.12). 

Definición de 

terminado 

  

2.2.2 Procedimientos de Scrum 

El marco de Scrum está constituido por cinco eventos. “Scrum combina cuatro 

eventos formales para inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el 

Sprint” (Schwaber y Sutherland, 2020, p.3). 
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Figura 4 

Scrum Framework  

 
Nota: extraído de Scrum ORG (2023) 

 

Tabla 9 

Eventos de Scrum 

Evento Descripción Artefactos 

Sprint “Es un intervalo prefijado durante el que 

se crea un incremento de producto” 

(Pérez, 2021, párr. 1). 

“Todo el trabajo necesario para lograr el 

objetivo del producto, incluido la Sprint 

planning, Daily Scrums, Sprint Review y 

Sprint Retrospective, ocurre dentro de los 

Sprints” (Schwaber y Sutherland, 2020, 

p.7). 

Increment 

Sprint planning “Inicia el Sprint al establecer el trabajo 

que se realizará para el Sprint.” 

(Schwaber y Sutherland, 2020, p.8). 

Sprint planning aborda los siguientes 

temas: 

• Objetivo del Sprint. 

Sprint Backlog 
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• Los elementos del Product 

Backlog seleccionados para el 

Sprint. 

• Plan de entrega. 

Daily Scrum “El propósito de la Daily Scrum es 

inspeccionar el progreso hacia el Objetivo 

del Sprint y adaptar el Sprint Backlog 

según sea necesario, ajustando el trabajo 

planificado entrante” (Schwaber y 

Sutherland, 2020, p.9). 

Sprint Backlog 

Sprint review “El propósito de la Sprint Review es 

inspeccionar el resultado del Sprint y 

determinar futuras adaptaciones” 

(Schwaber y Sutherland, 2020, p.10). 

Product Backlog 

Sprint retrospective  “El propósito de la Sprint Retrospective es 

planificar formas de aumentar la calidad y 

la efectividad” (Schwaber y Sutherland, 

2020, p.10).  

Este evento finaliza el Sprint. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

3.1 Aportes teóricos 

 En esta parte del informe, podemos confirmar que muchos de los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios fueron aplicados en esta 

experiencia profesional, sumados a los conocimientos adquiridos de esta misma, y 

así mismo, utilizados para el desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional.  

Scrum ORG (2020) indica: 

El Scrum Team es responsable de todas las actividades relacionadas con el 

producto, desde la colaboración de los interesados, la verificación, el 

mantenimiento, la operación, la experimentación, la investigación y el 

desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. (p.5) 

Por lo que, como profesional en ingeniería de sistemas he sido capaz de 

analizar, planificar, integrar, desarrollar y gestionar el sistema resultante del presente 

proyecto, aplicando conocimientos en análisis de problema, desarrollo y diseño de 

aplicativos, arquitectura, base de datos, algoritmos, además de otros no específicos 

de la carrera, pero necesarios para asegurar nuestro desempeño profesional, como 

trabajo en equipo, ética y liderazgo, entre otros. 

En el sistema resultante, además del control de los gastos, la información 

obtenida sobre el uso de las previsiones, es utilizada para la toma de decisiones, 

planificación de futuros proyectos y para las rendiciones de la empresa a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que 

convierte al sistema, en uno sistema necesario e importante para el negocio. 
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Previo a la implementación del marco de trabajo Scrum, es indispensable la 

definición de los componentes de Scrum, empezando por el equipo responsable de 

la implementación. 

3.1.1 Formación del Scrum Team 

 Para este proyecto, se identificó y organizó el siguiente equipo: 

Tabla 10 

Identificación de los roles de Scrum 

Rol Responsable Cargo 

Product Owner Michel Medina (MM) Gerente de Administración y 

Finanzas 

Scrum Master Jimmy Solis (JS) Coordinador de TI 

Developers Team Jennifer Huallanca (JH) Analista Programador 

Diego Uscuvilca (DU) Analista de Procesos 

Alisson Guerra (AG) Asistente de Sistemas 

 

3.1.2 Desarrollo de épicas 

En Scrum, “una épica es una gran cantidad de trabajo que se puede desglosar 

en varias historias de menor tamaño” (Rehkopf, 2023, párr. 5). Basados en el objetivo 

del producto, que es el desarrollo e implementación de un sistema web para mejorar 

el proceso de rendición de previsiones, se identificaron las épicas que definirán el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 11 

Identificación de épicas 

Código Descripción 

EP1 Como supervisor, necesito un sistema que me permita registrar mis 

gastos por proyecto y permita adjuntar sustentos y comprobantes 

validos por Sunat. 
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EP2 Como supervisor, necesito un sistema que me permita la generación 

de reportes de los gastos registrados para enviársela al administrador. 

EP3 Como administrador, necesito un sistema que permita el control de los 

reportes recibidos como la gestión de estados por reporte. 

EP4 Como analista contable, necesito un sistema que permita visualizar 

reportes detallados sobre los gastos. 

EP5 Como analista contable, necesito un sistema que me permita gestionar 

las asignaciones de gastos previstos y los descuentos de montos 

rendidos. 

 

3.2 Aportes prácticos 

3.2.1 Creación del Product Backlog 

 A partir de las épicas identificadas, se desglosó cada épica en historias más 

específicas, que permitan identificar las tareas y funcionalidades de cada historia. 

Tabla 12 

Identificación de historias de usuarios 

Épica Historia de usuario Descripción Prioridad 

EP1 HU-1 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita gestionar 

los usuarios que accederán al 

sistema. 

Alta 

HU-2 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita gestionar 

los proyectos con sus respectivas 

obras y partidas. 

Media 

HU-3 Como supervisor, necesito un 

sistema que me permita registrar los 

detalles de mis gastos. 

Alta 



37 
 

HU-4 Como administrador, necesito un 

sistema que, durante el registro del 

gasto de cada supervisor, 

compruebe la validez de la 

información con Sunat y el detalle 

del comprobante. 

Alta 

 HU-5 Como supervisor, necesito un 

sistema que permita detallar el 

proyecto, obras, partidas y adjuntar 

los documentos en cada registro de 

gastos. 

Alta 

EP2 HU-6 Como supervisor, necesito un 

sistema que permita la generación 

de reportes de gastos por proyecto.  

Alta 

HU-7 Como supervisor, necesito un 

sistema que envié los reportes 

generados a la bandeja del 

Administrador. 

Alta 

EP3 HU-8 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita 

aceptar/observar o rechazar cada 

gasto. 

Alta 

HU-9 Como supervisor, necesito un 

sistema que permita ver el estado de 

los gastos y los reportes. 

Media 

HU-10 Como Supervisor, necesito un 

sistema que me permita corregir los 

gastos observados. 

Alta 

HU-11 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita corregir, de 

ser necesario, los gastos rendidos 

por los supervisores. 

Media 
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EP4 HU-12 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita cerrar los 

reportes con gastos revisados y 

enviarlo al Analista. 

 

HU-13 Como analista, necesito un sistema 

que me permita visualizar los 

reportes enviados por el 

Administrador y los documentos 

adjuntos 

Alta 

HU-14 Como analista, necesito un sistema 

que me permita generar un 

documento del reporte de gastos 

con la lista de gastos y sus detalles. 

Media 

EP5 HU-15 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita gestionar la 

asignación de fondos por supervisor 

y proyecto. 

Alta 

HU-16 Como analista, necesito un sistema 

que me permita visualizar el flujo de 

gastos: asignaciones y rendiciones. 

Baja 

HU-17 Como supervisor, necesito un 

sistema que genere el descuento de 

mis fondos cuando un reporte de 

gastos sea cerrado. 

Media 

 HU-18 Como supervisor, necesito un 

sistema que permita validar el saldo 

de mis fondos contra el monto 

rendido de mi reporte generado. 

Alta 

 HU-19 Como administrador, necesito un 

sistema que me permita decidir 

cuando un supervisor puede rendir 

un monto superior a su fondo. 

Media 
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3.2.2 Planificación de Sprints 

 Para este proyecto, se determinó la realización de 6 Sprints para alcanzar el 

objetivo del producto.  

Tabla 13 

Cronograma de Sprints 

Sprints Funcionalidades finalizadas por Sprint Tiempo 

Sprint 1 Ingreso y mantenimientos del sistema 4 semanas 

Sprint 2 Gestión de gastos para rol supervisor 4 semanas 

Sprint 3 Gestión de reportes para rol supervisor 1.5 semanas 

Sprint 4 Gestión de reportes para rol administrador 3 semanas 

Sprint 5 Gestión de reportes para rol analista 1.5 semanas 

Sprint 6 Reportes y manuales 1.5 semanas 

 

Sin embargo, para este informe, se presentará el desarrollo del proyecto por 

orden de eventos scrum y luego por Sprint. 

3.2.3 Sprint Planning 

Se identificaron tareas y funcionalidades según las historias agrupadas para 

cada Sprint y se asignó el respectivo responsable. 

Tabla 14 

Sprint-1: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-1 Base de datos  

JH  Maquetación del sistema 

 Inicio de sesión 

 Mantenimiento de usuarios 

Formulario de seguridad de contraseña 

HU-2 Mantenimiento de proyectos 

HU-15 Mantenimiento de asignaciones 
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HU-1, HU-2,  

HU-15 

Pruebas DU 

 

Tabla 15 

Sprint-2: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-3, HU-10 Mantenimiento de gastos para rol Supervisor: 

registro de datos del documento y documentos 

adjuntos 

 

JH 

HU-4 Integración de Apis Sunat 

Formulario de detalle del comprobante 

HU-5 Formulario de elección de proyecto, partida y obra 

del gasto 

HU-3, HU-4, 

HU-5, HU-10 

Pruebas DU 

 

Tabla 16 

Sprint-3: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-18, HU-6, 

HU-7, HU-9 

Gestión de reporte de gastos para rol supervisor JH 

HU-18, HU-6, 

HU-7 

Pruebas DU 

 

Tabla 17 

Sprint-4: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-8 Gestión de reporte de gastos para rol administrador  

JH HU-11 Mantenimiento de gastos para rol administrador 

HU-8, HU-11 Pruebas DU 
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Tabla 18 

Sprint-5: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-12 Formulario de cierre de reporte de gastos  

JH HU-13 Visualizador de reporte de gastos para rol analista 

HU-17 Aplicación de descuento al Supervisor para reportes 

cerrados por el administrador 

HU-12, HU-13, 

HU-17 

Pruebas DU 

 

Tabla 19 

Sprint-6: Identificación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Responsable 

HU-14 Generación de documento resumen del reporte de 

gastos 

 

JH 

HU-16 Visualizador de flujo de gastos 

HU-14, HU-16 

HU-1 a HU-19 

Pruebas 

Manual de usuario 

DU 

 

3.2.4 Daily Scrum 

Durante el tiempo que duró cada sprint, se realizó una reunión diaria para 

evaluar el avance de las tareas y contrastar el avance del cronograma. 

Tabla 20 

Resumen de Dailys por Sprint 

Sprint Resumen del Daily Scrum 

Sprint 1 • Se realizaron todos los daily programados. 

• Se detalló el avance diario. 

• No hubo retrasos. 
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Sprint 2 • Se realizaron todos los daily programados. 

• Se detalló el avance diario. 

• Se retraso el desarrollo del proyecto, durante 3 días, por 

redefinición sobre el registro de gastos y las 

validaciones con Apis Sunat. 

Sprint 3 • Se realizaron todos los daily programados. 

• Se detalló el avance diario. 

• No hubo retrasos. 

Sprint 4 • Se pospusieron 2 dailys por cruce con eventos.  Los 

demás fueron realizados según programación. 

• Se detalló el avance diario. 

• No hubo retrasos. 

Sprint 5 • Se realizaron todos los daily programados. 

• Se detalló el avance diario. 

• No hubo retrasos. 
Sprint 6 

 

3.2.5 Sprint Review 

 Para cada Sprint, el Product Owner revisó los Increments entregados, para 

validarlos y aprobarlos según corresponda. 

A. Sprint 1. 

Este Sprint se centró en la maquetación del sistema y el desarrollo de los 

mantenedores principales. 
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Figura 5 

Sprint 1: Login del sistema 

 

Figura 6 

Sprint 1: Bienvenida del sistema 
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Figura 7 

Sprint 1: Mantenimiento de usuarios 

 

 

Figura 8 

Sprint 1: Formulario de seguridad 
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Figura 9 

Sprint 1: Mantenimiento de proyectos 

 

Figura 10 

Sprint 1: Mantenimiento de asignaciones 
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Tabla 21 

Sprint-1: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-1 Base de datos Aprobado 

 Maquetación del sistema Aprobado 

 Inicio de sesión Aprobado 

 Mantenimiento de usuarios 

Formulario de seguridad de contraseña 

Aprobado 

Aprobado 

HU-2 Mantenimiento de proyectos Aprobado 

HU-15 Mantenimiento de asignaciones Aprobado 

 

B. Sprint 2. 

Este Sprint se centró en el registro de los detalles del gasto, detalles del 

comprobante y los documentos adjuntos. 
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Figura 11 

Sprint 2: Formulario de gastos 

 

Figura 12 

Sprint 2: Formulario de documentos 
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Figura 13 

Sprint 2: Formulario de detalle de comprobante 

 

Figura 14 

Sprint 2: Formulario de elección de partida y obra del gasto 
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Figura 15 

Sprint 2: Mantenimiento de gastos 

 

 

Tabla 22 

Sprint-2: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-3 Formulario de registro de gastos Aprobado 

 Formulario de documentos Aprobado 

HU-4 Integración de Apis Sunat 

Formulario de detalle del comprobante 

Aprobado 

HU-5 Formulario de elección de partida y obra del gasto Aprobado 

HU-10 Mantenimiento de gastos para rol Supervisor Aprobado 

 

C. Sprint 3. 

Este Sprint se centró en la generación del reporte de gastos a partir de los 

gastos registrados. 
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Figura 16 

Sprint 3: Formulario para la generación del reporte 

 

 

Tabla 23 

Sprint-3: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-18, HU-6, 

HU-7 

Formulario para generación de reportes de gastos Aprobado 

 

D. Sprint 4. 

Este Sprint se centró en la revisión del reporte de gastos por parte del rol 

administrador, para su respectiva gestión. 

Figura 17 

Sprint 4: Visualizador del reporte de gastos 
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Figura 18 

Sprint 4: Mantenimiento de gastos para rol administrador 

 

Figura 19 

Sprint 4: Formulario para aprobación de gasto para rol administrador 
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Figura 20 

Sprint 4: Formulario para rechazo de gasto para rol administrador 

 

 

Tabla 24 

Sprint-4: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-8 Visualizador de reporte de gastos para rol 

Administrador 

Aprobado 

HU-9 Visualizador de reporte de gastos para rol supervisor Aprobado 

HU-11 Mantenimiento de gastos para rol administrador Aprobado 

 

E. Sprint 5. 

Este Sprint se centró en el cierre del reporte para la visualización del analista 

y la aplicación del descuento de lo rendido. 
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Figura 21 

Sprint 5: Formulario de cierre del reporte 

 

Figura 22 

Sprint 5: Confirmación del cierre del reporte 

 

Tabla 25 

Sprint-5: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-12 Formulario de cierre de reporte de gastos Aprobado 

HU-13 Visualizador de reporte de gastos para rol analista Aprobado 

HU-17 Aplicación de descuento al Supervisor para reportes 

cerrados por el administrador 

Aprobado 
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F. Sprint 6. 

Este Sprint se centró en la generación del documento resumen del reporte, 

exportación de documentos adjuntos, la visualización del flujo de asignaciones y 

rendiciones y la realización del manual de usuario. 

Figura 23 

Sprint 6: Generación de documento resumen del reporte de gastos 

 

Figura 24 

Sprint 6: Visualización de flujo de asignaciones para rol administrador 
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Figura 25 

Sprint 6: Visualización de flujo de rendiciones para rol administrador 

 

Figura 26 

Sprint 6: Visualización de flujo de asignaciones y rendiciones para rol supervisor 

 

Tabla 26 

Sprint-6: Validación de Sprint Backlog 

Historia de 

usuario 

Tareas/Funcionalidades Estado 

HU-14 Generación de documento resumen del reporte de 

gastos 

Aprobado 

HU-16 

HU-1 a HU-19 

Visualizador de flujo de gastos 

Manual de usuario 

Aprobado 

Aprobado 
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3.2.4 Sprint Retrospective  

Se realizó una retrospección de cada Sprint para evaluar los aciertos, errores 

y oportunidades de mejora. 

Tabla 27 

Retrospectiva de cada Sprint 

Sprint Aciertos Errores Recomendaciones de 

mejora 

Sprint 1 • Uso de template para 

la maquetación del 

sistema. 

• Conocimiento de las 

herramientas de 

software necesarias 

para el desarrollo. 

• Poca 

comunicación 

entre el equipo. 

• Herramientas de 

trabajo no 

cumple los 

requisitos 

mínimos para el 

uso de 

herramientas de 

software. 

• Promover la inclusión 

de nuevas 

tecnologías para el 

desarrollo y trabajo en 

equipo. 

• Promover actividades 

de integración para el 

equipo. 

• Evaluación de 

reasignación de 

equipos para mejorar 

e 

Sprint 2 • Comunicación 

proactiva del equipo. 

• Uso de estándares 

para codificación. 

• Flujo del proceso 

no validado. 

• Flujo del 

Procesos con 

escenarios no 

considerados. 

• Validar el flujo de los 

procesos a través del 

Product Owner 

• Documentación de 

procesos. 

Sprint 3 • Todo el Scrum Team 

tiene conocimiento de 

las funcionalidades en 

desarrollo. 

  

Sprint 4 • Documentación de 

código. 

• Falta de 

disponibilidad del 

Product Owner 

por el cruce de 

• Manejo de 

planificación de 

agenda con 

anticipación 
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otros proyectos y 

actividades 

propias del cargo. 

Sprint 5 • Trabajo en equipo • Cambio de 

gerencia provocó 

reestructuración 

del área. 

• Permanencia del 

equipo hasta la 

finalización del sprint 

pendiente. 

Sprint 6 • Enfoque en el objetivo   
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CONCLUSIONES 

La implementación de Scrum, como marco de trabajo, para el desarrollo del 

presente proyecto permitió priorizar la productividad y calidad del sistema, a través de 

la mejora continua con la retrospectiva de cada Sprint, el compromiso del equipo y 

con un Increment de valor, en cada Sprint, completamente operativo y demostrable 

ante el Product Owner. 

El sistema de rendiciones aumentó el nivel de confiabilidad de la información, 

debido los cálculos automáticos de importes, retenciones y detracciones de gastos, 

la validación de los datos ingresados y la validación de comprobantes y proveedores 

mediante servicios de Sunat. Esto a la vez, reduce el tiempo empleado para la revisión 

de reportes y la declaración de gastos antes Sunat. 

El sistema de rendiciones disminuyó el tiempo empleado para registro de 

gastos, a través de las funcionalidades automatizadas en el formulario de gastos. 

El sistema de rendiciones permitió la centralización y homologación de la 

información registrada para optimizar la gestión de reporte de los gastos. 

El sistema de renciones mejoró el control de los fondos asignados a los 

supervisores, mediante el registro de asignaciones, descuento de rendiciones y 

reporte de los flujos. 

 Finalmente, se puede afirmar la mejora significativa del proceso de rendición  

de previsiones, mediante el desarrollo del sistema web. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo de suficiencia profesional, se consideran las siguientes 

recomendaciones: 

Para obtener el benefició de la toma de decisiones en base a la información ingresada, 

se recomienda el desarrollo de reportes con indicadores, los cuales pueden ser 

generados con herramientas como PowerBI. o mediante desarrollo web considerados 

en una segunda versión del sistema. 

Como parte de una segunda versión del sistema, se puede considerar ampliar el 

alcance del sistema, para permitir la rendición de otros importes como caja chica de 

cada gerencia.
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