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RESUMEN

El presenta trabajo desarrolla un sislema de información como ¡nstrumento

para el control de calidad de los proveedores de cualquier empresa industrial

en la ciudad de Guayaquil.

En la primara parte de esta tesis, se analizan los diversos enfoques del uso

de sistemas de información en los procesos industriales.

En la segunda perte, se expone la definición del problema a resolver y se

analizan los requerimientos de información del sistema.

En el lercer capÍtulo, se expone la solución propuesta y el diseño general del

sistema para satisfacer los requerimientos de información.

En el cuarto cápftulo, se presenta un análisis de factibilidad del sistema,

En el último capftulo, se detallan los pasos necasarios para el desarrollo y la

implementación del sistema.
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¡NTRODUCCIÓN

Mediante la implementación del presente s¡stema, lo que se pretende es

brindar una henamienla que sirva como ayuda en el proceso de control de

calidad, específicamente este slstema intervendrá c,omo un instrumento de

apyo para la toma de decisiones sobre el desempeño de personas naturales

o jurídicas que actúen como proveedores de empresas industriales.

Para lograr este objetivo, proponemos un procedimiento para el control de

calidad de proveedores y un sistema basado en este procedimiento, que

proc€sa los datos almacenados y presenta información para ayudar al

usuario a identificar a los proveedores con problemas de calidad y para que

tome las medidas correctivas correspondientes. El sistema se desenvuelve

dentro de un ambiente Data Warahousing, almacenando y organizando en un

Data Warehouse los datos que se naces¡tan para el procesamiento analítico

sobre una amplia perspectiva de t¡empo.

Se implementó el Data Warehouse mediante la utilización de MSSQL

SERVER 20OOo y Bl acceso s la ¡nformación almacenada en el mismo se lo

realizará mediante una aplicación desanollada en Visual Basic 6.0o.

Crl l E§Pol.
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En el primer capltulo se realizará una breve introducción de los conceptos

básicos sobre sistemas de información y la aplicación que éstos tienen

dentro de los procesos industriales, además de exponer al lector algunos

otros conceptos sobre el control de calidad y procesos industriales.
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CAPITULO 1

ENFOQUE DEL USO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL
CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS
INDUSTRIALES.

1.1 Conceptos básicos sobre sistemas de información.

Un sistema de información es un s¡stema computarizado que

procesa datos y produce información; esta herramienta es

utilizada por las instituciones para ayudar al desenvolvimiento

de sus actividades. Como todo sistema, está compuesto por un

conjunto de componentes que interactúan entre sí, los cuales

podemos citar a continuación:

El componente físico: El hardware necesario para el

sS

funcionamienlo adecuado del sistema de información

4r¡ ¡c¡r¡ üt trq¡

arR , ESPOI



.1

. El componente informático: El conjunto de ¡nstrucciones y

procedimientos en algún lenguaje de programación

necesarios para el funcionamiento del sistema.

. El componente humano: Es quizás el más importante de

todos y la razón de ser del sistema de información, el cual

está conformado por las personas que utilizan e interactúan

con el sistema.

Los sistemas de información realizan las siguientes operaciones

básicas: obtención, almacenamiento, procesamiento y salida de

la información.

A lmacen6m¡ e nt o

Figura 1.1 Actividades básicas desarrolladas por un sistema de
información

La obtención de datos es el proceso medianle el cual el Sistema

de lnformación toma los datos que requiere para procesar la

información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas.

gs,r&

r;-S)

obt é n ción
de datos

Proce sam¡e nt o
eReporteJ

informes
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El almacenamiento es una de las capacidades más importantes

que t¡ene un sistema ya que puede acceder fácilmente a la

información guardada en la secc¡ón o proceso anter¡or.

El Procesamiento de lnformación es la capacidad del Sistema

de lnformación para efectuar cálculos de acuerdo con una

secuencia de operacrones preestablec¡da. Estos élculos

lnformación para sacar la información procesada al exterior. La

unidades típicas de salida son las impresoras, term¡nales,

disquetes, cintas magnéticas, la voz, los gráficos, entre otros.

1.2 Tipos de sístemas de información.

Los sistemas de información son utilizados por las instituciones

para cumplir con un sin número de objetivos específicos para

CIB^ESPOL

pueden efectuarse con datos introducidos concurrentemente e

el sistema o bien con datos que están almacenados o archivo

históricos de la institución. Esta característica es la mas6,r_""ro,

importante de los sistemas de información, debido a que el fin

primordial del sistema es justamente transformar datos en

información útil al usuario.

La salida de lnformación es la capacidad de un Sistema de

,

)
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se pueden agrupa !l
tcada organizac¡ón, sin embargo éstos

básicamente en tres categorias:

Automatización de procesos operat¡vos.

Sintetización de información útil para ayudar en el proceso

de toma de decisiones,

lncremento de las ventajas competitivas.

CIB-ESPOL

P

CIB-ESPO¿,

esBP¿
(68
q¡;-je

Los Sistemas de lnformación que logran la automatización de

procesos operativos dentro de una organización, son llamados

Sistemas de Procesamiento Transaccionales (TPS por sus

siglas en Inglés).

Estos sistemas automatizan muchas actividades de los

negocios que requieren una labor intensa y se caracterizan por

ser cuantiosas y por procesos de rutina. Cada proceso significa

una transacción de datos muy símple y se espera que le TPS

procese cada una en muy poco tiempo. Como por ejemplo

tenemos s¡stemas cuya función consiste en procesar

transacciones tales como pagos, cobros, facturación, pólizas,

etc. Por otra parte, los Sistemas de lnformación que apoyan el

proceso de loma de decisiones son los Sistemas de Soporte a

clB - FS?rrl
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la Toma de Decisiones (DSS por sus siglas en inglés) entre los

cuales tenemos: Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo,

Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y

Sistema de lnformación para Ejecutivos.

El tercer t¡po de s¡stema, de acuerdo con su uso u objetivos que

cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se

desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas

competitivas, a través del uso de la tecnología de información.

1.3 Enfoque del uso de los Sistemas de lnformación en el

contexto de los niveles de la administración dentro de los

procesos industriales.

Debido a que dentro de los procesos industriales se desarrollan

diferentes actividades que envuelven el uso de diferentes

recursos, tales como recursos humanos, económicos y

tecnológ¡cos; la correcta administración de los mismos debe

ser una prioridad denlro de la institución, por lo tanto estas

instituciones deben comprender qué tipo de sistema de
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información pueden usar pa@ ayudar a sus procesos

adm in istrat¡vos.

Existen tres niveles de jerarquía de las tareas adm¡nistrativas

Primer nivel: La administración estratégica es el nivel

superior de la administración.. Este nivel contiene muy

pocos tomadores de decisiones, pero que tienen gran poder

dentro de la organización, aquí encajan los presidentes,

vicepres¡dentes, directores generales o directores de

concejo; y debido a estas características, los Sistemas

Estratégicos y los DSS son los mas utilizados en este nivel.

Segundo nivel: La administración táctica es el nivel

intermedio de la administración. En este nivel se encuentran

los administradores que manejan otros administradores,

tales como: jefes de departamenlo o dependencia, lider de

proyecto, jefe de unidad o gerente de división y por lo

general se usan los DSS para obtener información resumida

y generar informes administrativos para la toma de

decisiones.
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Tercer nivel: La administración operativa es el nivel inferior

de la administración, comprende a los encargados y los

supervisores quienes se encargan de dirigir las actividades

cotidianas de los empleados operativos. En este nivel

generalmente se utilizan los TPS con gran capacidad de

procesamiento de rutinas.

SlrtÉmát
eltrátÉg¡cor

DS6

oss

rPs

Figura 1.2 Niveles de la administración y los sistemas que usan

1.4 Sistemas de información utilizados en el mejoramiento de

la calidad de los procesos industriales.

Los procesos industriales es un tema amplío y complicado. Los

procesos y las operaciones para la fabricación de diversos

artÍculos, pueden ser completamente diferentes.

Adrn¡nistración
E stratÉg¡ca

Admin¡straciCn táctica

Adminrstración operat¡v¿



IO

El objetivo de un s¡stema de información para procesos

industriales consiste en aplicar la tecnología de las

computadoras para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso,

de modo que la calidad de los productos sea mejor y

disminuyan los costos de fabricación.

Los procesos industriales constsn de muchas y diversas áreas,

que cubren desde el diseño mismo del producto, hasta su

elaboración final. Estas áreas son las siguientes: lngeniería de

producto, Diseño y programac¡ón de instalaciones, Fabr¡cación

y Administración del control de calidad.

Cada una de ellas puede ser mejorada cons¡derablemente

mediante el uso de un sistema de información, los cuales

pueden ser de cualquiera de los tipos anteriormente citados

(TPS, DSS o Sistemas estratégicos) de acuerdo con la función

que se desea automat¡zar.

Describiremos brevemente las tres primeras y analizaremos con

más detalle la Administración del control de calidad puesto que

es el campo en el cual se desarrolla esta tesis.
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1.4.1 S¡stemas de información en la ingenieria de

producto.

La ingeniería de producto es el punto de partida en el

proceso de producción industrial. Es el paso en el que se

concluye el diseño y las especificaciones técnicas del

producto.

Los sistemas que se utilizan en esta etapa son los

llamados DAC (Diseño Asistido por Computadora) y

MAC (Manufactura Asistida por Computadora). Con los

s¡stemas DAC los diseñadores pueden hacer un protot¡po

de un produclo, probarlo y modificarlo en la computadora

antes de pasarlo a producción. Conforme se sugieren

cambios, se modifica el d¡seño original fácilmente

ahorrando tiempo y dinero. Las grandes corporaciones

como lBM, GM, FORD, HP y GE tienen complejos

drseños de productos y asist¡dos mediante estos lipos de

sistemas pueden producirlos en una forma ef¡c¡ente y

económica.

ú¡r¡f¡a^ !¡¡ $(.¡
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'1.4.2 Sistemas de información en el diseño y

programación de instalaciones.

Esta á¡ea corresponde a Ia adecuación de las

instalaciones y el equipo necesario para producir un

producto. Esta decisión puede ser tan simple como

cambiar las herramientas o tan compleja como redisañar

completamente la planta. Existen paquetes de software

que se usan para conformar la disposición de la planta,

con base en lv información de producción del producto

diseñado; muchos de los algoritmos de acomodo usan un

enfoque de mejoramiento, de construcción o un enfoque

de simulación.

Enfoque de mejoramlento: El usuario especifica las

condiciones y los parámetros iniciales y el sistema usa

diferentes combinaciones para mejorar la propuesta

inicial a fin de encontrar la mejor solución pos¡ble.

Enfoque de construcción: El sistema elabora desde el

principio una o más soluciones con o sin sugerencias

iniciales del usuario, luego se selecciona la mejor.
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Enfoque de simulación: Genera una simulación del

ambiente de producción real basado en las

suposiciones iniciales del diseñador.

'1.4.3 Sistemas de información en el proceso de

fabricación del producto.

La fabricación es el proceso de elaboración de productos

a part¡r de mater¡as primas y un diseño anteriormente

especificado. Existen dos tipos de métodos de

producción: Producción de tarea-taller y producción de

proceso.

En la producción de tarea-taller cada orden de trabajo es

considerada una tarea. Las mater¡as primas requeridas

para procesar la orden de trabajo son enviadas a los

centros de trabajo de acuerdo con los pasos de

producción requeridos-

Los s¡stemas de información utilizados en esta área son

capaces de generar una programación tarea-taller

osBor
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usando programación matemática o tecnologías de

inteligencia artifi cial.

En la producción de proceso, uno o varios productos

viajan a través de una serie de actividades de fabrícación

conformadas especialmente para productos part¡culares.

Así tenemos la manufactura repetitiva (por ejemplo una

línea de ensamblado de automóviles) en Ia cual la

disposición de la linea de ensamblado es determinado

por un sistema experto con base en reglas obtenidas de

muchos expertos en procesos de este tipo.

1.4.4 Sistemas de información en la administraclón del

control de calidad.

Es esencial que los productos satisfagan los requisitos de

los usuarios, por lo tanto la definición de calidad es

apt¡tud para el uso.

Existen dos aspectos generales de la calidad: calidad de

diseño y calidad de conformidad. Todos los bienes se

producen con diferentes niveles de calidad, en algunos
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casos el n¡vel es seleccionado intencionalmente, por Io

que, el término técn¡co apropiado es calidad del diseño.

Por otro lado, la calidad de conformidad indica qué tan

bien cumple el producto las especificaciones y

toleranc¡as requeridas por el diseño.

El control de calidad se relacionan con actavidades que

aseguran que el producto final sea de una calidad

sat¡sfactor¡a. La función de control de calidad está

enfocada a detectar las deficiencias de calidad existentes

un producto y prevenir los problemas futuros.

La administración de la cal¡dad tiene la responsabilidad

de evaluar y analizar la información para identificar

oportunidades de mejora de sistemas y hacer llegar estas

mejoras a la alta dirección de la organización.

Dentro de la administración de la calidad, son utilizados

los conceptos del control estadíst¡co de la calidad, por Io

tanto el aseguramiento de la calidad será més efect¡vo

cuando todos los miembros de la organizac¡ón

comprendan estos conceptos y ia manera de utilizarlos,

ssI.P¿
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puesto que forman la base del control de procesos y se

utilizan para el análisis de datos. Estos datos, a su vez,

pueden ser proporcionados y analizados

automáticamente utilizando estas herramientas

estadísticas mediante un sistema de información.

Así que cada vez es más ¡mportante que lodos los

miembros de la organización, desde la alta dirección

hasta el personal operativo tenga conocimiento de los

métodos estadísticos básicos y su utilidad en la

producción o en su entorno de manufactura.

Las herramientas estadisticas para el control de calidad

se centran especialmente en dos áreas especiales:

control estadístico de procesos y el muestreo para

aceptación. Además de estas técnicas existen algunos

otros métodos estadÍsticos que son útiles en el análisis

de problemas de calidad y para mejorar el rendimiento de

los procesos de producción, como por e.iemplo el diseño

expenmental y diferentes herramientas visuales que

ayudan a describir de manera sencilla lo que ocurre con
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estos procesos, las cuales son conocidas como Las siete

Herramientas del control de calidad

Control estadfstico de procesos

Dentro del control estadístico de procesos se utilizan

diferentes técnicas que básicamente sirven para controlar

la variabilidad de los procesos, de esta manera se

asegura que todos las unidades terminadas de un

producto, tengan las mismas características, con un

mismo nivel de calidad y no se desvíen del patrón original

diseñado. Una de las técnicas más utilizadas son los

Diagramas de control.

Los diagramas de control es una técnica de control de

procesos en línea, y se utiliza para detectar rápidamente

la ocurrencia de causas atribuibles y cambios en el

proceso, a fin de que se pueda investigar y tomar

acciones correctivas antes de la producción de más

un¡dades disconformes.

Muestreo para aceptación

La inspección de materias primas, productos

semiterminados o productos terminados es parte
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importante del aseguramiento de la calidad Cuando el

motivo de la inspección es la aceptación o el rechazo de

un producto, con base en la conformidad respecto a un

estándar, el tipo de procedimiento de inspección que se

ut¡liza se llama normalmenle muestreo para aceptación.

Sin embargo el muestreo para aceptación no es un

sustituto para los controles adecuados de proceso. El uso

de técnicas de control de procesos en las etapas iniciales

de la fabricación, incluyendo la implementación de tales

controles estadíslicos a nivel de proveedor o

abastecedor, puede reducir y en algunos casos eliminar,

la necesidad de una inspección por muestreo e¡tensa.

Una aplicación usual del muestreo por aceptación es la

aceptación o rechazo de lotes completos de materiales o

componentes utilizados en procesos de fabricación. Este

método funciona tomando una muestra aleatoria del lote

y se rnspecciona alguna característ¡ca de calidad de las

unidades de la muestra y se toma una decisión con

respecto al destino del lote en cuestión.

esXP¿
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Aunque se acostumbra considerar al muestro para

aceptación como una actividad de inspección al recibir,

se lo puede utilizar de otra forma, por ejemplo una

compañía puede inspeccionar una muestra de sus

propias unidades para verificar la calidad de las mismas.

Las 7 herramientas básicas del control de calidad

Las siete herramientas básicas del control de calidad son

métodos analíticos de resolución de problemas que se

presentan en un proceso produclivo. Estas herramientas

representan en su mayoría técnicas gráficas que

permiten una mejor visualización de los problemas para

así identificar las causas y las soluciones de los mismos.

La utilidad que representan consiste en la consecución

de objetividad y claridad en la forma de trabajo ya que

ayudan a separar las opiniones de la lógica basada en

datos, a la vez que permiten "hablar con hechos'.

La utilización correcta de éstas herramientas se logrará



/ Se conoce lo que implica el proceso, tales

como las entradas, actividades y las salidas.

/ Se hace un seguimiento constante de los

hechos y se mantienen registros.

/ Se logra una retroalimentación mediante el

análisis de los datos (técnicas estadisticas).

Las siete herramientas básicas del control de calidad

son las siguientes.

1. Gráficas de control.

2. Hojas de inspección.

3. Diagrama de Pareto.

4. Diagrama de lshikawa o también

diagrama Causa-Efecto.

5. Histograma.

6. Graficas de tendenc¡a y dispersión.

7. Diagrama de Flujo.

llamado

Estas herramientas generalmente se agrupan por el

fin con que son utilizadas, así tenemos a las

herramianlas de entendimiento: Histogram"r r r"r?Sp,¿
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de inspección; herramientas de análisis: Diagramas

de Pareto y diagramas causa-efecto; herramientas de

control: diagramas de correlación, gráficas

tendencia y dispersión, y gráficas de control.
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Figura 1.3 Las 7 herramientas del control de cal¡dad

H istograma

El histograma se utiliza para una mejor visualización de

la distribución de los datos mediante un conjunto de

barras que representan el número de un¡dades por

categoría o clase.

En este tipo de gráfico puede observarse fácilmente

propiedades:

¿ Forma.

/ Acumulación o tendencia central.

/ Dispersión o variabilidad de los datos.

I
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Hojas de inspección

Se utilizan para detectar tendencias en datos que se

originan en la observación de muestras, genaralmenle

constituye la etapa inicial en la solución de problemas,

Diagrama de Pareto

Se utiliza para identificar la importancia relativa de un

número de problemas y seleccionar el punto de inicio en

la búsqueda de soluciones.

Diagrama Causa-Efecto

Este método fue desarrollado por Kauro lshikawa en la

universidad de Tokio en 1943 y se utiliza para explotar la

relación entre un problema (efecto) y todas las causas

posibles.

Diagrama de flujo

Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la

secuencia de etapas, operaciones, movimientos,

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.

Esta representación se efectúa a lravés de formas y

símbolos gráficos ya normalizados.

,r¡E¡-,El¡
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Diagrama de correlación

Muestra el efecto de una variable sobre otra y permite

identificar patrones en la relación de los conjuntos de

datos.

Gráfica de dispersión

Muestra el efecto de una variable sobre otra y permite

identificar patrones en la relación de los conjuntos de

datos.

Gráfica de control

Se utiliza para investigar si la variabilidad de un proceso

se debe a causas aleator¡as o asignables cuando éste se

encuentra fuera de control.

Estos conceptos estadíst¡cos básicos pueden ayudat a

los responsables de la calidad a tener una mejor

visualización de los problemas de calidad en los

procesos ¡ndustriales y a resolverlos. En este caso, la

función que podrÍa desempeñar un sistema de

información es facilitar al usuario el uso de estos

conceptos mediante la automatización de la

sslo¿
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administrac¡ón y procesamiento de los datos, aplicación

de las técnicas estadísticas y presentación al usuario de

la información resultante.

Se pueden desarrollar sistemas de información con estas

características que ayuden en la administración del

control de calidad en las siguientes actividades:

L Planeación del producto, investigación del

mercado y ventas. Estas funciones tienen la

responsabilidad de efectuar las labores de

mercadotecnia o de ¡nvestigación de mercado.

2. lngenierla de desarrollo. Esta función es

responsable del diseño original del producto y de

determinar las especificaciones, selección de los

materiales, tolerancias y características del

funcionamiento del producto.

3. lngeniería de manufactura. Esta función es

responsable de la selección de los procesos de

fabricación, el diseño del equipo adecuado de

producción, la selección de los métodos de trabajo, el

diseño de los sitios de trabajo, el aporte de
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cond¡ciones de trabajo satisfactorias y el análisis de

los problemas relacionados con la manufactura que

se presentan como consecuencia de la fabricación de

productos con la calidad deseada

4. Compras. Esta función es responsable do la

selección de los proveedores y la interacción con

éstos respecto a la calidad de los materiales y

componentes que suministran.

5. Administración de la manufactura. Esta función es

responsable de la instruccíón de los operarios, el

mantenimiento adecuado de las instalaciones fabriles,

la interpretación correcta de las especificaciones y de

mantener el control del producto durante su

fabricación.

6. lnspección y pruebas. Esta función es responsable

de medir la calidad de las piezas y los materiales que

llegan, y de evaluar el funcionamiento de todos los

productos fabricados con respecto a las

especificaciones.

7. Embalaje y embarque. Esta función responde por la

idoneidad de los materiales para embalar y empacar

g9_,P*0¿
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el producto, y del envío y la entrega del producto al

consumidor.

8. Servicio al consumidor. Esta función responde por

el mantenim¡ento del producto, incluyendo lodas las

actividades de reparación e instalación de partes de

reemplazo.

En resumen podemos decir que el enfoque de los sistemas de información

en ésta área dentro de los procesos industriales, consiste en facilitar el

control de calidad, con la ayuda de las herramientas estadísticas del control

de calidad, en cualquiera de las responsabilidades funcionales de la

administrac¡ón de la calidad, para esto se puede utilizar cualquier t¡po de

sistema de información, sea este TPS DSS o estratégico, dependiendo del

contexto del área en que intervenga.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS Y DETERMINAC¡ÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DENTRO
DEL CONTEXTO DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVEEDORES.

2.1 Antecedentes y definición del problema

Dentro de todo proceso industrial, se utilizan diferentes tipos de

maleria prima para poder desarrollar el producto final que será

c¡mercializado al usuario en el mercado. Generalmente las

empresas que se dedican a la elaboración y venta de productos

industriales, mantienen relaciones comerciales con olras

empresas que le suministran dicha materia prima, por lo tanlo,

el nivel de cal¡dad óptimo del producto final, depende en gran

medida al buen nivel de calidad de las piezas que lo componen.

En este contexto, el objetivo del presente sislema de

información es desarrollar una herramienta que permita a este

9§
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tipo de empresas obtener información detallada que le permita

asegurar el buen desempeño de sus proveedores.

Para tal efecto, se ha investigado el proceso productivo de una

muy grande empresa industrial que opera en el país, con el fin

de entender dicho proceso y la interacción con sus

proveedores, a fin de obtener una idea general de este aspecto.

Esta empresa lleva operando en el paÍs varios años, y

actualmente t¡ene en operación en la ciudad de Guayaquil una

planta que se dedica mayormente al ensamblaje de artefactos

de línea blanca, espec¡almente cocinas.

Los proveedores suministran a esta empresa diferentes piezas

necesarias para el ensamblaje de los electrodomésticos que

fabrica y por lo tanto necesita un estricto proceso para asegurar

la calidad del servicio que prestan sus proveedores, lo que

significa: lotes completos, piezas en buen estado, y puntualidad

en la entrega de lotes.

Para tal efecto se ha desarrollado un procedimiento que se

denomina PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE

,
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med¡ante diferentes índices que miden diferenles

características que se consideran importantes para el buen

funcionamiento de la planta.

Este procedimiento será la base que le permitirá a toda

empresa manufacturera, tener información actualizada y

procesada para poder analizarla y poder lener una mejor y más

rápida evaluación de sus proveedores. En busca del

cumplimiento de este objetivo se propone el desarrollo de un

sistema de información que sea utilizado como herramienta

para el control calidad de proveedores, con base en este

procedimiento. Por lo tanto, es necesario una explicación del

procedimiento de desarrollo de proveedores.

2.2 Procedimiento de desarrollo de proveedores: calificación

del proveedor.

2.2.1 ObJetivo del procedimiento.

. Medir el desenvolvim¡ento de los proveedores, para

determinar si cumplen los niveles de precio, servicio

y calidad mediante indicadores de desempeño

establecidos por la institución.
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Desarrollar un plan de acción con los proveedores

que presenten n¡veles de desempeño bajo para

alcanzat los niveles óptimos de precio, calidad y

servtcto

2.2.2 Alcance del procedimiento.

Este procedimiento se aplica a todos los proveedores de

materia prima, insumo y servicio.

2.2.3 Pasos del procedimiento.

2.2.3.1 Determinación de los proveedores a

califlcar.

Para determinar los proveedores a calificar,

se recurrirá a examinar el historial de

desempeño de cada proveedor y se iniciará

la calificación con aquellos que presenten la

mayor cantidad de incumplimiento.

2-2.3.2 Consolidación de la información

El departamento de Desarrollo de

Proveedores (o el departamento encargado

del control de los proveedores) recopilará la

información requerida en el formato

desempeño del proveedor para la
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cal¡ficación, esta información la

proporcionarán los jefes de COMPRAS y

CALIDAD.

lndicadores de desempeño para la

evaluación de los proveedores.

Los siguientes indicadores son los que se

util¡zarán para evaluar el desempeño de los

Proveedores:

1. lndicadores de Procio.

. Fletes.

. Tiempo de Crédito.

. Mejora de precios con ideas de

productividad.

. Flexibilidad de negociación.

2. lndicadores de servicios.

. Documentacióncompleta.

. Entrega de pedidos completos y a

tiempo.

. Aceptación de devolución y reclamos.

. Flexibilidad.

o Asistencia técnica.

. Capacidad.
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3. lndicadores de calidad.

Porcentaje de Rechazo

Partes Por Millón (PPM)

2.2.3.4 Aplicación

Una vez consolidada toda la información, el

Departamento o la división de la empresa

encargada, procederá a calif¡car al proveedor

según los estándares espec¡ficados.

2.2.4 Responsables de las actividades.

A cont¡nuación se detalla las d¡feréntes

responsabilidades y sus respectivos encargados dentro

de la empresa.

Jefe de Compras

Se encarga de difundir y hacer cumplir este

procedimiento. A su vez es responsable de entregar

la información requerida para la calificación del

proveedor.
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Desarrollo de proveedores

Se encarga de la elecución de este procedimiento,

se encargará además de la recopilación de la

información e informar los resultados a los

proveedores y a las áreas involucradas de la

empresa.

Jefe de Calidad

Entregará la información solicitada a Desarrollo de

proveedores.

ISP
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2.3 Diagrama de flujo del procedim¡ento de calificación de

proveedores.

A cont¡nuación se expone el correspondiente D¡agrama de flujo

para este proced¡miento.

Oetermrnación del
Prsveedor a Calilicar Envío del ¡nforme de los

resultados ál Pro\€edor
y archrvo del mi§mo

Con§0lidacrón de
La informacrón Requiere Plan de

Accion

Calrficaciúrr de
cnterios: precro,
servlcio y calldad Seguimiento

Resultados?
Br,¡enüs

CornitÉ de nesanollc' de
proveedores determina

si se descarta
definitivamente

Regulares?
Resultád0s

Regultados?
MatoE
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2.4 Enfoque del sistema.

Como lo indica el procedimiento anteriormente descr¡to, los

indicadores mediante los cuales se evaluará a un proveedor se

clasifican en tres grupos principales: lndicadores de precio,

indicadores de calidad e indicadores de servicio, los cuales se

consideran factores determinantes de un buen proveedor.

Sin embargo, hay que aclarar que el presente sistema se

enfoca en facilitar el análisis de los indicadores de calidad de

los proveedores, mediante la gestión informática de estos datos

y la respectiva presentación de información útil al usuario para

ayudarlo al momento de la evaluación de los proveedores.

2.5 Requerimientos de información del elstema.

Según las necesidades del Departamento de desarrollo de

Proveedores, una parte ¡mportante de la información que se

requerirá analizar corresponde a la que se obtiene en el

proceso de Recepción e lnspección de los lotes, y es en este

proceso en el que encuentra espacio el s¡stema, debido a que

es alli donde se realiza el control de calidad de los lotes de

componentes y por lo tanto, de los proveedores.
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Es decir, se necesita una henamienta de análisis de los datos

correspondientes a la cantidad de piezas recibidas, piezas

muestreadas, piezas aceptadas y piezas rechazadas,

recordando asimismo que los indicadores ¡mportantes para la

calificación de los proveedores son: PORCENTAJE DE

RECHAZO y PPM.

Por lo tanto el sistema desanollará una serie de reportes que

son necesarios para analizar la calidad de los proveedores con

los que está trabajando Ia empresa. Es así que es necesario

definir el proceso de pedido y recepción de lotes de

componentes.

2.5.1 Proceso de pedido y recepción de lotes de

componentes.

En el procedimiento de pedido y recepción de

componentes se compone de los siguientes pasos:

1. El pedido es realizado por el departamento de

compras.

2, Se contacta al proveedor y se especifica el

componente y la cantidad requerida y se registra

la fecha del pedido y la fecha de entrega.

_ffi
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3. El pedido es enviado

4 Se receptan los pedidos en la fecha establecida y

se mandan a la Bodega especificada.

5. Se realiza el control de recepción por parle del

inspector de calidad encargado.

6 El lnspector realizará la revisión del material

recibido y decide si el pedido es ACEPTADO o

CIB-ESPOL

RECHAZADO

7 El inspector llenará el correspondiente formular

dE CONTROL DE RECEPCIÓN Y REPORTE DEIS-¡SPO¡,

INSPECCION DE PROVEEDORES LOCALES E

IMPORTADOS (VerAnexo 1).

Como vemos que la parte de recepción de

componentes es el que más nos interesa, debido a que

es aquí donde se realiza el control de calidad de los

componentes y por tanto de los Proveedores, vemos

también que en este proceso se debe utilizar el

muestreo para aceptación.

El lnspector designado realiza por medio del muestreo

estadíst¡co, la selección de una muestra aleatoria de

tamaño n, de cada lote y procede a inspeccionar todos

dhw
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los componentes del lote, registrando cuantos son

aceplados y cuantos son rechazados.

Si la cantidad de componentes rechazados en la

muestra, es mayor a la esperada, se rechaza el lote

completo.

En este punto, aunque un lote haya sido rechazado,

puede ser que, al criterio del inspector, aún pueda ser

utilizado. Si las piezas del lote contienen fallas

pequeñas que puedan ser solucionables se procede a

anular el rechazo del lote. Esto se conoce como

ANULACIÓN.

Existen tres tipos de anulaciones:

a) PRUEBAS EN LINEA

Se realiza una prueba de las piezas rechazadas

en las líneas de ensamble, si las p¡ezas funcionan

bien se anula el rechazo del lote.

b) DESV|ACTÓN

El lote sea aceptado porque se le hace un

retrabajo a las piezas, para esto se genera una

"Desviación" que es un documento donde consta

por escr¡to el retrabajo y las respectivas firmas de

sslo¿
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aprobac¡ón pa¡a que estas piezas puedan

utilizarse.

c) REV|SÉN ALí00%

Se realiza la revisión de todas las piezas que

componen el lote.
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EI Formulario CONTROL DE RECEPCIÓN Y

REPORTE DE INSPECCION DE PROVEEDORES

LOCALES E IMPORTADOS es el documento en el cual

se registra la información correspondiente a la

recepción de los lotes de componentes. Por lo tanto

contendrá información muy valiosa con la cual se

realizará posteriores análisis del desempeño de los

proveedores.

A continuación se presenta una descripción de la

información que contiene este formulario.

No. Recepción: Es el número de recepción

correspondiente al recibo de los materiales. Una

recepción generalmente consta del recibimiento e

inspecclón de varios pedidos.

Fecha de Recepción: Se registra la Fecha en que

se realiza la recepción en la bodega.

Bodega: Corresponde a la bodega en la cual se

rsP.o¿
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lnspector: Corresponde al inspector que realiza el

control de calidad de los pedidos.

Fecha de Recibo del control: Es la fecha en que el

inspector recibe el formulario de manos de la

bodega en la cual se encuentran los materiales.

Fecha de entrega del control: Fecha en la cual el

inspector entrega el formulario con la información

sobre los lotes revisados.

Descripción

nombre del

del componente: Corresponde al

componente con sus respectivas

caracteristicas.

Código: Corresponde al código del componente

Proveedor: Corresponde al nombre del proveedor

al cual pertenece el componente.

Pedido: Corresponde al código del pedido al cual

psBo¿
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pertenece el componente.
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Total Recibido: Corresponde al número total de

piezas que se reciben en el pedido.

Total Aprobado: Corresponde al número de piezas

que han sido revisadas y aprobadas en la

MUESTRA.

Total rechazado: Corresponde al número de piezas

que han sido revisadas y Rechazadas en la

MUESTRA.

Pedido Conforme: Si el pedido no es rechazado se

registra Sl para especificar que el pedido no tiene

problemas con la calidad de los componentes, y NO

en el caso de que haya s¡do rechazado.

2.5.2 Rsportes sobre el rendimiento de los proveedores

que se presentan al departamento de desarrollo de

proveedores.

La información presentada al Comité de Desarrollo de

Proveedores s6 resume en una serie de reportes en los
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cuales se presentará información sobre el rendimiento

de los proveedores generada en el proceso de

recepción e inspección de los lotes. Estos reportes se

presentan a continuación.

Reporte Detalle de componentes por proveedor.

En este primer reporte podemos el usuario recibirá

información detallada sobre los componentes,

clasificados en orden descendente de acuerdo al

porcentaje de piezas defectuosas, para un proveedor

cualquiera y en un rango de fechas, escogido

previamente (Figura 2.1 ).

Además se presenta información sobre la cantidad de

piezas recibidas, cantidad de piezas en la muestra para

la inspección y el Índice de piezas por millón (PPM).

Este reporte le dará al usuario una visión importante de

cuál ha sido el desempeño de algún proveedor en

particular, presentando información sobre los
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resultados obtenidos en las evaluac¡ones de sus

piezas, para un determinado espacio de tiempo.

Figura 2.1 Reporte Detalle de componentes por proveedor

Porcentaje de rechazo por meses.

En este reporte se presentará al usuario un gráfico de

barras, que le brindará información visual sobre el

porcentaje de piezas defectuosas por proveedor, para

un numero específico de meses que el usuario

especifique. (Figura 2.2)
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Figura 2.2 Reporte Porcenta.je de rechazo por meses

Porcentaje de rechazo por semana fiscal.

.15

Este reporte es una variación del anterior, ya que en

lugar de presentar el gráf¡co para cada mes, cada barra

representa una semana fiscal. El usuario puede

escoger un gráfico para el periodo correspondiente

entre dos semanas fiscales cualquiera. (Figura 2.3)
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Proveedores con mayores porcentajes de rechazo.

Este reporte presenta un gráfico de barras, en el cual

se representa hasta un máximo de diez proveedores

con porcentajes de rechazo más altos. Asimismo el

usuario puede escoger entre qué meses desea que se

procese esta información. (Figura 2.4)

Figura 2.3 Repoñe Porcentaje de rechazo por semana fiscal.
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Figura 2.4 Reporte Proveedores con mayores porcentajes de rechazo.

Desempeño de los proveedores por semana fiscal

Este reporte presenta información referente al

rendimiento de cada proveedor, entre dos semanas

fiscales cualquiera; presentando datos sumarizados

para cada semana fiscal, los cuales son: total de p¡ezas

recib¡das, cantidad total de p¡ezas seleccionadas en las

muestras, total de piezas defectuosas encontradas en

las revisiones, el porcentaje de piezas defectuosas y

piezas por millón (PPM), (Figura 2.5)
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Detalle de defectos encontrados en los

componentes.

El sexto reporte presenta información integral sobre un

proveedor específico, debido a que le da al usuar¡o una

visión global para evaluar el desempeño del mismo.

Este reporte presenta información sobre el total de

piezas recibidas, cantidad total de piezas

seleccionadas en las muestras, total de piezas

defectuosas encontradas en las revisiones, el

porcentaje de piezas defectuosas y piezas por millón

(PPM). total de piezas recibidas, cantidad total de

prezas seleccionadas en las muestras, total de piezas

defectuosas encontradas en las revisiones, el

porcentaje de piezas defectuosas y PPM. (Figura 2.6).

Se presenta además un gráf ico de barras con las

piezas que poseen los porcentajes de rechazo más

altos. Por otro lado el reporte presenta una tabla con un

resumen sobre los problemas que se han encontrado

en cada una de las piezas defectuosas con el gráfico

de barras respectivo, (F igura 2.7 ).
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Desde: I I Hasta: I I
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Total

General
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Figura 2.6 Detalle de defectos encontrados en los componentes
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Reportes requeridos con la informac¡ón generada

en las anulaciones.

Debido a la importancia de los datos que se generan

en la segunda inspección de los lotes rochazados, se

ha hecho necesario la elaboración de otros reportes

para el respectivo análisis de la situación de los

proveedores en cuanto a su desempeño y la calidad de

sus productos.

Así el Departamento de Desarrollo de Proveedores

podrá conocer con exactitud cuantos componentes

fueron aceptados mediante una segunda inspección y

cómo se encuentran clasificados por Proveedor.

Cantidad de anulaciones por proveedor

Este reporte presenta el número de lotes aceptados por

proveedor y el motivo de la aprobación en la segunda

inspección, ya sea por Revisión al 100o/o, Desviación o

Pruebas en la línea. (Figura 2.8)
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Detalle de los resultados de las inspecciones por

t¡po de anulación

Este segundo reporte requiere la cantidad de

componentes que han sido aceptados en la segunda

revisión, ya sea por anulaciones, revisión al lOOo/o o

CIB-ESPOL
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Figura 2.8 Reporte Cantidad de anulaciones por proveedor.

tl
n

I I



54

pruebas en línea; clasificados por componentes

recibidos, muestreados, rechazados, Yo de piezas

rechazadas y PPM. (Figura 2.9)

Figura 2.9 Detalle de los resultados de fas inspecciones por tipo de

anu lación.

Detalle de fallas en los componentea de los lotes

an ulados

Este reporta presenta la misma información que el

reporte anterior, lo que cambia es el intervalo de tiempo

escogido para el análisis, ya que en esta ocasión el

Desde. H asta:

Desvración

Pruebas en Línea

Revisión al 100%

Componentes Piezas
Recibidas

Muestra Piezas
Defec.
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Rechazo PPM

Total
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usuario puede escoger que el anális¡s se real¡ce entre

dos fechas cualquiera. (Figura 2. 10)

Figura 2.10 Detalle de fallas en los componentes de los lotes anulados
(Parte A).
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Estos son todos los requerimientos de información del sistema que se han

recolectado mediante entrevistas personales con el personal responsable del

área de desarrollo de proveedores.

Una vez más se recalca el hecho que, este procedimiento y el subsiguiente

sistema es perfectamente aplicable para cualquier empresa manufaclurera o

de cualquier t¡po que tenga proveedores que suministren la materia pr¡ma

para el desarrollo de sus productos, debido a que utiliza datos y parámetros

sencillos de evaluación de proveedores, que pueden ser comunes para todas

ellas.
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CAPITULO 3

3 SOLUCION PROPUESTA Y DISEÑO INTEGRAL
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

3.1 Antecedentes

Actualmente en muchas de las empresas industriales el manejo de

la información correspondiente al control de calidad de lotes y otros

datos sobre el desempeño de los proveedores, se realiza por

medio de la utilización de hojas de cálculo, como por ejemplo

Microsoft Excel@, lo cual representa una solución muy poco

eficiente, ya que se pierde tiempo valioso en ingresar la

información, sumarizar los datos y elaborar los reportes de forma

manual, además si se quisiera realizar un análisis más profundo de

los datos comparando los resultados para diferentes intervalos de

tiempo, el esfuer¿o y tiempo necesarios se incrementarían en gran

medida.
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3.2 Solución propuesta para satisfacer los requerimientos de

información del sistema.

Una vez que se han analizado los requerimientos de lnformación

del sistema, podemos suger¡r una solución óptima y eficiente para

satisfacer las necesidades de información de las personas

interesadas, en definitiva lo que se requiere es un sislema que

ayude a la toma de decisiones con respecto al desempeño de los

proveedores, en cuanto a su continuidad o no como tales. Para

hacer esto la intervencrón del factor tiempo es imperativo, debido a

que se analiza información histórica.

Es asÍ que para desarrollar este sistema de información se ha

decidido implementar un s¡stema que utilice una base de datos

para manejar la información de una manera más eficiente y segura,

y además, debido a las caracteríslicas que debe tener el sistema

para proporcionar acceso rápido a información procesada sobre los

proveedores, se decidió dar un enfoque Datawarhousing al diseño

de la base de datos que servirá para la implementación del

sistema. Una vez desarrollado el Data Warehouse, se desarrollará

la aplicación que los usuarios necesitarán para poder acceder a los
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datos almacenados y obtoner información útil y realizar el

respectiva evaluación de los proveedores.

Mediante este esquema se podrán cumplir con los siguientes

objetivos:

/ Ayudar a la toma de decisiones gerenciales con respecto a

la calidad del servicio prestado por los proveedores.

/ Llevar un registro histórico del comportamiento de los

Proveedores para su análisis.

/ Ayudar a implementar medidas correctivas a tiempo, a fin de

elevar la calidad del producto final.

Las razones por las cuales se escogió la implementación de un

Data Warehouse en lugar de una implementación tradicional son

las siguientes:

/ El ob.ietivo m¡smo del s¡stema.

Como ya se ha mencionado antes el objet¡vo del s¡stema es

constituirse en una herramienta que ayude a los responsables

del control de calidad a tomar decisiones con respecto a la

continuidad de sus proveedores.
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Con este concepto en mente, vemos que un Data Warehouse

es una buena herramienta para este propósito, debido a que es

una colección de datos en la cual se encuentra integrada la

información de la institución y que se usa como soporte para el

proceso de toma de decisiones gerenciales, donde cada unidad

de data es relevante para algún momento en el tiempo

/ La importancia del factor tiempo.

Como en el proceso de toma de decisiones con respeclo a los

proveedores se realizan evaluaciones periód¡cas, mediante el

análisis de datos tomados en intervalos de tiempo, es

¡mperat¡vo tener reunidos en un solo lugar todos los datos

necesarios para este fin, ya que reunir los elementos de datos

aprop¡ados en un ambiente integral centralizado, simplifica el

problema de acceso a la información y en consecuencia,

acelera el proceso de análisis, consultas y el menor tiempo de

uso de la información. Además se t¡ene la ventaja de tener un

reg¡stro histórico de las actividades de cada proveedor.

/ Las ventajas que ofrecen las herramientas de análisis en este

tipo de arquitectura.

Cabe mencionar que si se hubiera escog¡do un drseño

convencional en lo que respecta al acceso a datos, el

rendimiento del sistema hubiera sido menor, porque se
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necesitarían sentenc¡as SQL extensas para filtrar y sumarizar la

información, debido a la característica misma del sistema, en

donde se tendrán miles de registros históricos

Por s¡stema convencional nos referimos a un sistema

transaccional, que accesa a bases de datos relacionales

normalizadas, mediante un esquema OLTP, los cuales se han

utilizado tradicionalmente para automatizar procesos

operat¡vos, como ya se explicó en el primer capítulo de esta

tesis. En contraparte, un Data Warehouse utiliza un esquema

OLAP para acceder a la información, en la cual la información

es preprocesada y se encuentra lista para ser extralda. Por

esta razón, una vez que se tiene implementado el Data

Warehouse, acceder a los datos almacenados es relativamente

sencillo, gracias a las distintas herramientas de análisis

existentes en la actualidad en el mercado, siendo las de

MSSQL SERVERo y ORACLE0 las mas ampl¡amente

conocidas. Estas herramientas facilitan al usuario el acceso a

la información mediante interfaces sencillas y que no necesitan

mucho conocimiento informático para su manipulación.
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Esto es muy importante deb¡do a que las personas que van a

utilizar el sistema generalmente no les interesa perder tiempo

con implementaciones compl¡cadas de usar,

3.3 Arquitectura del sistema.

El diseño de la arqu¡tectura med¡ante la cual se implementará el

sistema de informeción se muestra en la Figura 3.1 .
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Figura 3.1 Arquitectura del sistema de rnformación

Como se puede observar en el anterior gráfico, el diseño

esquemático del sistema de información contiene algunos

componentes, los cuales son analizados a continuación.
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El primer componente es una pequeña aplicación operacional,

la cual será desarrollada con el objetivo de ofrecer al usuario

una herramienla pa? el ingreso de los datos de las recepciones

de los lotes; estos datos estarán almacenados en una base de

datos operacional tradicional, la cual a su vez será la fuente de

datos del Data Warehouse. Mediante el desarrollo de esta

aplicación se busca asegurar la validez y la integridad de los

datos almacenados en la base de datos operacional, med¡ante

las validaciones respectivas en la aplicación.

Desarrollaremos también un módulo de carga de datos, para

realizar la transferencia de los datos desde la base de datos

operacional hacia el Data Warehouse. Este proceso se facilita

en gran medida, debido a que estamos seguros que los datos

que vamos a transferir estarán plenamente validados e

integrados por la aplicación de ¡ngreso de datos, de esta

manera estamos cumpliendo con una de las características muy

¡mportantes del ambíente Data Warehouse; la integración y

validez de los datos almacenados.

El nivel de acceso a datos se lo realizará mediante una

aplicación que le dará al usuario la posibilidad de realizar
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consultas y extraer la información que desee del Data

Warehouse, información que será presentada en los distintos

reportes requeridos por e¡ departamento de calidad.

3.4 Tecnologfa que se utillzará en el desarrollo del gistema.

Para el desarrollo de este sistema de información se utilizará

una arquitectura Cliente-Servidor, para lo cual se hará uso de

las siguientes herramientas:

Se utilizará MSSQL SERVER 2000@ como DBMS del

srstema.

Las aplicaciones cliente se las desarrollará en Microsoft

Visual Basic 6.0@

3.5 Diseño relacional del Data Warehouse.

La fuente de datos para un Data Warehouse es una o varias

bases de datos relacionales de sistemas operacionales, en este

caso y como ya se mencionó anles, no existía ninguna base de
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datos previa, por lo tanlo la idea es desanollar una aplicación

que sirva para ingresar todos los datos con respecto a todas las

actividades desarrolladas por los proveedores, almacenándolos

en una base de datos operacional que servirá de base para el

Data Warehouse.

Basándose en las necesidades de información del sistema y

teniendo por objeto la simplicidad del diseño, se ha decidido

que el diseño relac¡onal del Data Warehouse será también

utilizado como diseño gara la base de datos del sistema

operacional de ingreso d6 datos.

Mediante este diseño se asegura la integrldad de los datos.

Aspectos tales como la uniformidad en la codificación, las

medidas de los atributos, la convención en el nombramiento de

ent¡dades y verificación de fuentes múltiples, estarán

perfectamente controladas en el momento de realizar la carga

de los datos desde la base de datos operacional hacia el Data

Warehouse, d€bido a que los códigos utilizados para ciertos

atributos, las unidades de medición, por ejemplo: Km., Kg., etc.;

y los nombres de las entidades, serán los mismos Además la

verificación de que, en el caso de que los datos provienen de

:'SI.JI
"..á)

'*-^;3



67

múltiples fuentes, sólo se cárguen una vez: está

sobreentendida, debido a que provienen de una sola fuente.

Dentro de este contexto, la información básica y más importante

se genera cuando se inspeccionan los pedidos hechos a los

proveedores, por lo tanto se diseñará un esquema relacional

bssados 6n esta activided.

3.5.1 Diseño lógico de la base de datos relacional.

Teniendo como base principal el Formulario de control de

recepción y reporte de inspección de proveedores, para

el desarrollo de esta aplicación se han identificado las

siguientes entidades y sus respectivos atributos:

/ Componentes

. ldComponente

. Código

. Descripción (Nombre del componente)

. Tamaño

. ldProveedor

. Detalle
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/ Proveedores

. ldProveedor

. Nombre

. Dirección

. Teléfono

/ lnspeclores

. ldlnspector

. Nombres del lnspector

. Apellidos del lnspector

. Teléfono

. Dirección

/ TiposAnulaciones

. ldTipoAnulacion

. TipoAnulacion

/ Anulaciones

. ldAnulacion

. ldDetalle

. idTipoAnulacion

/ Defectos

. ldDefecto

. Código

. Descripción

OS,BO¿

$Í,4)$ü#
atR



ó9

/ Recepciones-lnspecciones

. ldRecepcionlnspeccion

. Recepción No.

. Fecha de recepción

. Fecha de recibo del control

. Fecha de entrega del c¡ntrol

. ldBodega

. idlnspector

/ Detalle Recepciones-lnspecciones

. idDetalle

. idRecepcionlnspeccion

. idComponente

. Pedido No.

. Total recibido

. Muestra

. Total rechazado

. Pedido conforme

. idDefecto

. Cuenta

r' Bodegas

. ldBodega

ssBo¿
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/ Fechas

Nombre de Bodega

idFecha

Año

Fecha lnicio

FechaFin

/ Semanas Fiscales

.ldSemanaFiscal

.ldDetalleRecepcion

. Semana Fiscal

.Año semana fiscal

3.5.2 Diseño físico de la base de datos relacional.

La base de datos desarrollada para esta etapa está

estructurada como lo muestra la figura 3.2, en la que se

expone el modelo físico de la m¡sma.

La información más detallada sobre las tablas y sus

respeclivos campos se encuentra en la sección Anexos.



Figura 3.2 Modelo físico del diseño relacional de la base de
datos operacional y del Data Warehouse.
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Definición y descripción de tablas.

A continuación detallamos la información que contendrá

cada una de las tablas, sus respectivos campos, tipos y

longitudes de los mismos y la descripción de cada uno de

ellos.

Tabla PROVEEDORES.

Contendrá los datos pertenecientes a los

proveedores, información que mayor interés provoca

al departamento de Desarrollo de proveedores.

Tabla COMPONENTES.

Esta tabla contendrá los datos correspondientes a los

componentes o piezas utilizados en la producción,

cada registro estará relacionado con la tabla

proveedores debido a que cada componente es

proporcionado por un proveedor.

Tabla TIPOSANULACIONES.

Esta tabla almacena los diferentes motivos por los

que se puede hacer una anulación, como ya se
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mencionó ánteriormente una anulac¡ón es un

documento en el cual se acepta el lote rechazado

aunque haya sido rechazado en primera instancia.

Al hacer una tabla independiente para almacenar esta

información se obtiene la ventaja de que si en algún

momento surge un nuevo tipo de anulación se lo

podría almacenar fácilmente en la base de datos.

Tabla ANULACIONES.

Esta tabla almacena los registros generados por las

anulaciones, es dec¡r almacena el código de los lotes

anulados y el motivo de la anulación mediante dos

claves foráneas: idDetalleA y idTipoAnulacionA para

relacionar los registros con las tablas:

DetalleReceplnspec y Anulaciones respectivamente.

Tabla DEFECTOS

En esta tabla se guarda la información

correspondiente a los diferenles tipos de defectos que

pueden tener los componentes, se registran el código

respectivo y la descripción del defecto.

sslo¿
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Tabla INSPECTORES

Almacena los datos de los inspectores de calidad que

realizan la inspección de los lotes, esta información es

importante debido a que son los encargados de

controlar la calidad de los componentes que llegan a

las bodegas.

Tabla BODEGAS

La información de las bodegas ex¡stentes en la planta

industrial, es alma@nada en esta labla, es necesario

almacenar los datos de las bodegas para de esta

manera saber en qué bodega se encuentran los lotes

defecluosos.

Tabla FECHAS

Esta tabla es una tabla auxiliar, sirve para el cálculo

de la semana fiscal en la que se realiza la inspección

de algún lote, para lo cual, se definió el campo año, el

campo Fechaln¡cio que almacena la fecha de inicio de

la primera semana fiscal de cada año y el campo

FechaFin que almacena la fecha del fin de la última

semana fiscal de cada año,

BSP,O¿
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Todos estos campos son utilizados por un

procedimiento en el sistema que calcula la semana

fiscal en la que cada lote que es inspeccionado,

recordando que éste dato es muy importante, debido

a que con él se realiza dos reportes del sistema.

Tabla DETALLERECEPINSPEC

Esta tabla es la de mayor ¡mportancia en el esquema,

debido a que en ella se almacena la información

crít¡ca del s¡stema, tales como la cantidad de

unidades recibidas por componente, la cantidad de

unidades tomadas en la mueslra para la inspección, y

la cántidad de unidades rechazadas en el proceso de

inspección de cada lote. Se almacena también la

razón por la cual el lote fue rechazado (Defecto).

Tabla RECEPCIONESINSPECCIONES

En esta tabla se almacena la información de los

pedidos de componentes. Nótese que unos de los

datos más importantes de los pedidos son la fecha

en que fueron entregados, la fecha en que fueron

revisados e inspeccionados y la fecha en que fueron

its",l*o¿
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aceptados o rechazados, debido a que en los

requerimientos de información del sistema siempre

esta presente el factor tiempo.

Tabla SEMANASFISCALES

Esta tabla almacenará la semana fiscal a la que

pertenece el pedido (fecha en que fue inspeccionado).

Contiene una clave primaria y una foránea utilizada

paru relacionar esta tabla con la tabla

Recepcioneslnspecc¡ones.

3.6 Diseño del módulo de carga de datos

Pa¡a realizar el traslado de los datos desde la base de datos

operacional hacia el Data Warehouse se desanollará un módulo

que permitirá cargar los registros periódicamenle.

Este módulo es en realidad sencillo de implementar debido a

que el diseño lógico y fisico de la base de datos operacional y

del Data Warehouse son los m¡smos, y por lo tanto lo que se

debe hacer es extraer de la base de datos operacional todos los

xr¡É¡¡ ¡a¡ l¡o!¡
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registros generados después de la última carga e insertarlos en

el Data Warehouse.

A simple vista, se puede pensar que hay redundancia masiva

de datos Desde luego, la primera impresión de muchas

personas se centra en la gran redundancia de datos, entre el

ambiente operacional y el amb¡ente de Data Warehouse. Dicho

razonamiento es superficial y demuestra una carencia de

entendimrento con respecto a qué ocurre en el Data

Warehouse.

La información es útil sólo cuando es estable. Los datos

operacionales cambian sobre una base momento a momento.

La perspectiva más grande, esencial para el análisis y la toma

de decisiones, requiere una base de datos estable. Los datos

deben ser ref ativamente estáticos; de hecho, si cambiaran

crnstantemente no serian útiles como ayuda para la toma de

decisiones empresariales. La información de un Data

Warehouse se construye a partir de instantáneas

cuidadosamente elegidas de datos de negocio de sistemas

OLTP. S¡ tomamos datos en los instantes adecuados para

transferirlos al almacén de datos, podemos hacer rápidamente

A,SPOTlz !r! 1,
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comparac¡ones precisas de las actividades empresariales

¡mpoñantes a lo largo del tiempo.

Al realizar la carga de datos, se elimina la posibilidad de

actualización de los datos ingresados al depósito, por lo que Ia

información contenida en el Data Warehouse no es volát¡|, por

lo lanto este diseño del módulo de carga de datos, asegura el

cumplimiento de ésta característica.

iTOOULO OE CARCA
oE oA?oa

DATA I¡/AREItOUSI

EXTRACCION
-------)

Rn0ilrtro tñsfR(itoN
dasda l¡

---*-'

Figura 3.3 Esquema del módulo de carga de datos.

3.7 Diseño dimensional de la base de datos del sistema

Un diseño dimensional no representa una típica base de datos

relacional normalizada, es un tipo de diseño especial que nos

servirá para facilitar la extracción de datos del Data Warehouse,

los cuales son necesarios para realizar los distintos reportes del

sistema.
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En este tipo de diseño aparecen conceptos tales como

dimensiones y cubos de datos. El esquema dimensional básico

contiene una tabla de hechos con suceso detallados, que se

identifican med¡ante dimensiones. Los hechos son medidas de

las actividades, generalmente, las medidas comúnmente

utilizadas son el dinero y las cantidades; por otro lado, las

dimensiones colocan a los hechos en un contexto e incluyen

atributos, como unidades de tiempo, información de productos o

información geográfica, por citar algunos ejemplos. En un

lenguaje más simplificado, las dimensiones son los criterios

mediante los cuales se van a filtrar los datos en una consulta

dimensional.

Cuando se habla de un diseño dimensional, estamos hablando

de un esquema que se utiliza para construir cubos de datos.

Los cubos de datos son bloques lógicos de datos que las

personas pueden utilizar para observar la actividad histórice

empresarial.

ssio¿
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Siendo así, para el presente sistema, se ha diseñado dos

diseños dimensionales para dos cubos de datos, que nos

servirán para extraer la información que requiere el usuario,

Para este fin se utilizarán los servicios OLAP de MSSQL

SERVER 2OOO@. Los servicios OLAP son una herramienla de

proceso analítico en línea (Online Analytic Processlng, OLAP)

que pertenece al dominio de los almacenes de datos (DaÍa

Warehouse), y dentro de un ámbito más amplio, al da los

Sistemas de toma de decisiones (DDS, Decisro n Supporf

Sysfems) los cuales son un conjunto de métodos para

consultar inmensas cantidades de datos y encontrar patrones

de interés y tendencias, para aquellos que toman las decisiones

empresariales puedan obtener ventajas competitivas u optimizar

de alguna forma los procesos en los negocios.

3.7.1 Diseño de los cubos do datos del sistema.

El Primer diseño dimensional corresponde al cubo

DEFECTOS el m¡smo que se detalla en la figura 3.4.
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Figura 3. 4 Esquema dimensional del cubo Defectos.

Como podemos observar en este modelo la tabla de

hechos corresponde a la tabla de los detalles de las

recepciones-inspecciones, tabla en la cual se guardan los

datos más importantes, es decir, la información

correspondiente a los lotes, el total de piezas recibidas, el

total de piezas muestreadas y el total rechazado,

atributos que son, en definitiva las medidas de esle cubo.

Las dimensiones del cubo Defectos y sus respectivos

miembros, son las que se detallan a continuación:
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Tiempo: sus miembros son los siguientes

Año

Trimestre

Mes

Día

La dimensión tiempo es sin duda de gran importancia,

debido a que es por medio de esta dimensión se

obtendrán los conjuntos de datos que cumplan con algún

requer¡m¡ento del usuario, con cualquiera de los

mrembros de la dimensión liempo como filtro de

búsqueda; es dec¡r que, el usuario podrá "rebanar" los

datos que pertenezcan a cualquier miembro de la

dimensión tiempo; ya sea por año, trimestre, mes o día.

Una característica ¡mportante es que estos miembros

mantienen un orden jerárquico, es decir, el usuario puede

acceder a los datos en el prímer nivel de la jerarquía, año

por ejemplo, y después ir desglosando la información por

trimestre dentro de ese año, luego por mes dentro de un

trimestre específico de ese año y así sucesivamente.
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Defectos: sus miembros son los siguientes:

Descripción: Descripción del defecto

componente.

Detalle. Nombre específico del componente con su

medida.

Se ha definido esta dimensión debido a que se necesitan

reportes con ¡nformación detallada sobre los defectos

más comunes en las piezas. Sólo se ha considerado un

solo miembro para esta dimensión.

Componentes: sus miembros son los s¡guienles:

Descripción: Categoría a la que pertenece el

En esta dimensión se ha deñnido dos miembros, en el

nivel superior se encuentra la categoría de cada

componente, mientras que la segunda categoría

corresponde al nombre específico del componente
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Proveedores. sus m¡embros son los siguientes

Nombre del Proveedor

Con este m¡embro se obtendrán bloques de información

para c€da proveedor, que es en definit¡va, lo que se

quiere analizar.

Las medidas de este cubo son las siguientes:

Total Recibido: Total de unidades recibidas.

Total Muestreado: Total de unidades muestreadas.

Total Rechazado: Total de unidades rechazadas.

Cuenta: Lleva la cuenta de las veces que ha sido

rechazado un componente.

Además se han definido los siguientes miembros

ca lculados:

o/o Rechazo: Este miembro corresponde al

porcentaje de piezas rechazadas en la muestra, se

oslor
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calcula en base a los atributos de medida Total

% Rechazo Tolal Rechazado
Total Muestreado

PPM (Partes por millón ) : Este miembro calculado

refleja la cantidad de piezas rechazadas por cada

millón de piezas recibidas. Su élculo es el

sigu¡ente:

PPM = Total Rechazado ' 1'000.000
Total Muestreado

Estos miembros calculados pueden ser fácilmente

definidos mediante el Editor de cubos del Analysis

Manager de MSSQL SERVER 2OOO@ y son parámetros

de gran utilidad para el análisis de la calidad de los

proveedores.

Con la elaboración de este modelo de datos, lo que se

pretende es que el usuario del sistema tenga a su

disposición una herramienta mediante la cual pueda

examinar con profundidad los datos de los lotes

s9flt¡¿
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rechazados, motivo de rechazo, y en cualqu¡er nivel de

tiempo, de componente o Proveedor.

El otro cubo definido para el sistema es el cubo

ANULACIONES, mediante el cual se desea analizar los

datos de los lotes que han sido aceptados por Anulación.

Básicamente este cubo tendría la misma estructura del

cubo Defectos, esto se debe a que la información que se

quiere analizar es la misma, pero Ia diferencia radica en

que los datos sólo deben pertenecer a los lotes

aceptados por anulación.

Para lograr este objetivo, se ha definido una nueva

dimensión, llamada Anulaciones, por lo cual el diseño

dimensional correspondiente t¡ene la estructura que se

presenta en la figura 3.5.
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Figura 3.5 Esquema dimensional del cubo Anulaciones

Este cubo tiene las mismas medidas y las mismas

dimensiones y miembros que el cubo anterior con la

adición de la dimensión Anulaciones, la cual tiene a Tipo

de Anulación como único miembro. Esta dimensión

permitirá al usuario realizar consultas con información

cruzada de los lotes aceptados por cada tipo de

anulación, es decir, podrá recuperar datos de las
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medidas pae cada t¡po de anulación, ya sea

desviaciones, pruebas en línea o revisiones al lOO%.

El último cubo desarrollado, es el cubo

SEMANASFISCALES, el cual nos servirá para elaborar

dos reportes del sistema. Este cubo recupera los datos

de las mismas medidas de los cubos anteriores, es decir,

total recib¡do, total piezas en las muestras y total

rechazado, además de los m¡smos miembros calculados,

fillrando los datos por la dimensión Semana Fiscal y la

dimensión Proveedores. Las dimensiones del cubo

SemanasFiscales son las siguientes:

Proveedores: Sus miembros son los siguientes

Nombre del Proveedor

Vemos que este cubo utiliza la dimensión compartida

Proveedores.

SemFiscal: Esta dimensión consta de los siguientes

miembros:
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o Año

. SemFiscal: Semana fiscal en la que fue

inspeccionado el lote.

Esta dimensión nos servirá para filtrar primero por año y

luego por semana fiscal, los datos de las medidas del

cubo. Así, el usuario puede escoger ver los resultados

obtenidos en cualquier semana fiscal de cualquier año.

Figura 3.6 Esquema dimensional del cubo SemanasFiscales

Es así como estos tres cubos de datos, basados en el diseño del Data

Warehouse, nos ayudan a desarrollar los d¡stintos reportes del sistema, que

a su vez satisfacen los requerimientos de información de los usuarios del
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CAPITULO 4

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN.

En esta sección de la tesis, se analizará las razones por las cuales el

s¡stema es factible y las condiciones bajo las cuales se obtendrá el

máximo rendimiento del m¡smo, por consiguiente para estudiar Ia

factibilidad del sistema de información, he decidido dividir el análisis en

tres partes: fact¡bilidad técnica, factibilidad operacional y factibilidad

económica. Además se analizará el tiempo requerido pata

¡mplementarlo.

4.1 Factibilidadtécnica.

Al referirnos a la factibil¡dad técnica del sistema, estamos

hablando del grado de conocimiento que será necesario tanto

para el desarrollo, administración y uso del sistema.
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4.1.1 Factibilidad técnica en el desarrollo del sistema

Con respecto a la etapa de desarrollo del sistema, se

utilizaron diferentes herramientas. tanto en el desarrollo de

las bases de datos y las aplicaciones, para tal efecto, el

desarrollador debe tener un buen nivel de conocimiento en

el manejo de MSSQL SERVER 2000@, que ha sido

escogido como DBMS del sistema, aunque el sistema

podría funcionar sin problemas con la versión inferior

inmediata MSSQL SERVER 70, porque incluso las

herramientas de análisis (Analysis Services), necesarias

para el desarrollo del diseño multidimensional de los cubos

de datos, funcionan casi igual en las dos versiones.

Con respecto a las herramientas de análisis, aprender el

uso de las mismas es relativamente sencillo, ya que

mediante una interfaz sencilla, con asistentes para casi

todas las operaciones de creación de objetos y una buena

cantidad de ejemplos, el tiempo de aprendizaje es

relativamente corto.

f,§f,"O¿,l#
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Asimismo, para el desarrollo de las aplicaciones cliente, se

utilizó Microsoft Visual BASIC 6.00 como herramienta de

programación. Estas aplicaciones son relativamente

sencillas de implementar, ya que no existen

procedimientos extremadamente complejos, puesto que se

limitan a la inserción y extracción de datos, además los

controles utilizados son controles básicos y fáciles de

utilizar.

Por todas eslas razones el desarrollador debe poseer un

conoc¡m¡ento medio del lenguaje de programación

Microsoft Visual Basic 6.00, pero debe tener suficiente

experiencia en interacción con bases de datos,

especialmente MSSQL SERVER@ y el uso de los controles

ADO.

4.1.2 Faclibilidad técnica en la administración del sistema

Al hablar de la factibilidad técnica en la administración del

sistema, nos referimos pr¡ncipalmente a la administración

de las bases de datos del mismo.
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Como se pudo apreciar en la tercera sección de esta tes¡s,

el diseño de la base de datos del sistema es concrelo y

sencillo, su estructura no es compleja y contiene un número

manejable de tablas y atributos, por lo que su

administración no debe ser una complicación paru el

administrador de la base de datos (DBA por sus siglas en

inglés). Para su administración será necesario las rutinas

comunes tales como backups y restauraciones a

conveniencia del administrador de la base de datos.

gs,B.q)

ffi)\i.-ár.l¡¡db ci! t¡totr

ct¡ . &sPot

El mantenimiento del Data Warehouse, es un poco más

complicado, el DBA junto con los altos directivos deben

decidir la actualidad de los datos, en el sentido de que

deben decidir qué datos se consideran actuales y qué

datos se consideran históricos, esto es importante porque

generalmente los datos que se consideran históricos se

suelen almacenar en unidades externas de

almacenamiento, y los datos considerados actuales se

encuentran almacenados en el disco duro, debido a que

éstos deben ser los datos de más fácil acceso. Esta

decisión es única en cada organización que utilice este



94

sistema y depende del tamaño de la misma y del volumen

de información que genere el proceso de control de calidad.

4.1.3 Factibilidad técnica en el uso del sistema

Este tipo de factibilidad se refiere al grado de conocimienlo

que debe tener el usuario para utilizar este sistema de

información. Como se ha señalado antes, el sistema consta

de dos aplicaciones sencillas, por lo que son de uso fácil y

rápido.

Con respecto al tipo de usuario final que interactuará con el

sistema, debemos señalar que se trata de personas con un

cargo de mando medio dentro de las instituciones, por lo

tanto, la dificultad en el uso del sistema debe ser mínima,

pensando en este tipo de usuario es que se buscó un alto

grado de sencillez en la interfaz gráfica del s¡stema.

Con el manual de usuario desarrollado para este sistema,

el aprendizaje será intuitivo y sin complicaciones, debido a

que fue desarrollado en un lenguaje simple y preciso,
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característica importante pata asegurar el correcto

aprendiza¡e del uso del sistema.

En resumen, no se necesita un alto grado de conoc¡m¡ento

en computación para poder utilizar este sistema de

información.

4.2 Factibilidad operacional.

Si bien el presente s¡stema ha sido desarrollado como ayuda en

el proceso de aseguramiento de la calidad en empresas

industriales, no solamente este tipo de empresas pueden

implementarlo, pueslo que el diseño del mismo se centra en el

control de calidad de proveedores, por lo tanto cualquier tipo de

empresa que trabaje con proveedores puede hacerlo.

Con respecto a las condiciones previas necesarias para

comenzar la implementación del sistema, cabe señalar que el

diseño del Data Warehouse partió desde cero, es decir, no

existían bases de datos previas en funcionamiento, por Io que se

propone tamb¡én un diseño de una base de datos operacional

como base para el sistema.

gs,P,..q-
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Debido a esto las empresas que no tengan implementado una

base de datos, tendrían mayor facilidad para desarrollar lo

propuesto por esta tesis, ya que sería suficiente aplicar los

conceptos sugeridos. Sin embargo, si una empresa ya tiene

implementado una base de datos, con años de funcionamiento y

cientos de registros, tendría que ser mas cuidadosa en el anál¡sis

de la aplicabilidad de este sistema, puesto que tendrÍa que

desarrollar un procedimiento para cargar los datos en el Data

Warehouse desde su base de datos operac¡onal.

Solucionando este inconveniente, el resto del diseño del sistema

es aplicable, puesto que, el diseño del Data Warehouse es

sencillo y sus entidades con sus respectivos atributos son

generalmente comunes en las empresas que mantienen

relaciones comerciales con proveedores.

4.3 Factibilidadeconómica.

En esla secc¡ón analizaremos la factib¡lidad económica del

sistema de información, es decir los recursos económicos

lr,sP(»
,;,-_til

,;^ni?
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El costo del software y hardware necesario para el desarrollo y

para la implantación de este s¡stema de información con sus

respectivos precios aproximados, se encuentran listados en la

tabla L

Los recursos listados en esta tabla, tienen precios sujetos a

variaciones en el mercado, dependiendo de las caracterfsticas de

cada una de las versiones. en el caso del software; o de las

características del computador, en el caso del hardware, que

debido a la arquitectura cliente-servidor del sistema, será

necesar¡o la utilización de un computador servidor y de por lo

menos una computadora cliente, de acuerdo a la cantidad de

personas que requieran utilizar el sistema.

Todos los recursos, son los minimos necesarios para un

funcionamiento estándar del sistema, quedando en manos de la

institución la decisión de adquirir un mejor equipamiento de

acuerdo a sus necesidades de crecimiento o volumen de

información que maneje hab¡tualmente.

aSP0r
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TABLA I

COSTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA EL
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

HAROWARE

EQUIPO COSTO APROXIMADO

Serv idor s 3000

Computadoras cliente $900

SOFTWARE

PROGRAMAS COSTO APROXIMADO

Microsoft Windows 2OO0 Server@

5 Clientes (Sistema Operativo)

$1350

MSSQL SERVER 2OOOE' $5800

Microsoft VISUAL BASIC 6 0o $220

Bs"P.ooff
"u-#
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4.4 Tiempo de desarrollo del sistema

La cant¡dad de tiempo necesario para desarrollar el s¡stema

propuesto, se detalla a continuación en la tabla ll.

TABLA II

TIEMPO APROXIMADO DE DESARROLLO DEL SISTEMA

Eta a

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el tiempo

necesario para desarrollar el sistema es aproximadamente dos

9 0¡§P

Número de días
lnvestigación de los requerimientos del
sistema

15

Diseño de la arquitectura del sistema 5

Diseño del Data Warehouse 10

Desarrollo e implementación Data Warehouse E

Diseño de los cubos de información 5

aDesarrollo de los cubos de información

Desarrollo de la aplicación cliente operacional 7

7Desarrollo de la aplicación cl¡ente de acceso a
datos
Desanollo del módulo de carga de datos 5

56

lngreso de datos y carga de los mismos al
Data Warehouse

Variable

flF . PsPor

.l
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I I

I

I

I

I Total de días

I
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m6ses, s¡endo una c€ntidad de liempo relativamente corto si

tomamos en cuenta que se le ha dado un enfoque Data

Warehouse, ya que el desarrollo de un Data Warehouse toma

por lo general mucho más tiempo.

Esto se debe a que el diseño del Data Warehouse propuesto es

senc¡llo y puede ser aplicado en cualquier empresa

manufacturera, dependiendo de ellas la decisión de agregar

detalles adicionales de acuerdo a sus necesidades individuales.

Es lógico que la etapa de ingreso de datos y carga de los

mismos en el Data Warehouse tenga t¡empo de duración

variante, puesto que depende de la cantidad de registros que

tenga cada institución.

iüsf..o¿
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CAPITULO 5

5 DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN.

Esta parte de la tesis tiene una orienlación técn¡ca, puesto que se

explicará el procedimiento seguido para el desarrollo del sistema, la

utilización de las herramientas informáticas para este fin y los

requerimientos necesarios para ¡a implantación del sistema, por lo

lanto, cabe recalcar que se utilizará un lenguaje técnico, con conceptos

informáticos con los cuales debe estar familiarizado el lector para poder

entender el contenido de est6 capítulo.

5.1 Detalles de la programaclón del slstema.

El s¡stema ha sido programado basado en una arqu¡tectura

cliente-servidor, en el cual, como se mencionó en el anterior

capítulo, ha sido escogido MSSQL SERVER 2OOO@ como el

CIB.ESPOL
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DBMS del mismo, el cual administrará las bases de datos del

s¡stema, tanto la operacional como la dimensional.

También se ha desarrollado dos aplicaciones clientes, la primera

para ingresar los datos de las recepciones a la base relacional, y

una segunda aplicación que básicamente servirá para acceder a

la información procesada de acuerdo a los requerimientos de

información del departamento de desarrollo de proveedores.

Estas dos aplicac¡ones cliente han sido desarrolladas con las

herramientas que proporciona el lenguaje de progrsmac¡ón

Microsoft Visual Basic@ vers¡ón 6 0 edición empresarial.

5.'1.1 Utilización do la arqultectura Cliente - Servldor.

La arqurtectura Cliente - Servidor se usa para separar la

carga de trabajo de un sistema, en tareas que crrran en

computadoras tipo Servidor y tareas que coran en

computadoras tipo Cliente:

. El Cliente es responsable de la parte lógica y de

presentar la información al usuario.

Generalmente, el cliente corre en una o más

gs,r^0r
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computadoras Cliente, aunque también puede

correr en una computadora Servidor.

El servidor administra Bases de Datos y distribuye

los recursos disponibles del servidor (teles como

memoria, operaciones de disco, etc) entre las

múltiples peticiones.

La arquitectura Cl¡ente /Servidor permite desarrollar

aplicaciones para realizar en una variedad de ambientes.

Para el presente sistema, la base de datos operacional

es administrada por el servidor OLTP tradicional,

m¡entras que el Data Warehouse y los cubos de datos

son manejados por el servidor OLAP, ambos servidores

se encuentran dentro del ambiente MSSQL SERVER

2o0oo.

5. I . 2 Justificación de la elección del lenguaJe de

programación del sistema.

Visual Basic es el lenguaje de programación mas

extendido por Microsoft, paa el desarrollo de

apl¡caciones para Microsoft Windowso.
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Pero ¿qué es Visual Basic? La palabra Visual hace

referencia al método que se utiliza para crear la interfaz

gráfica de usuario (GUl), que en lugar de escribir c¡entos

de líneas de código para describir la apariencia y

ubicación de los elementos de la interfaz, simplemente se

agrega objetos prefabricados en el lugar deseado en la

pantalla. La palabra Basic hace referencia al lenguaje

BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic lnstruct¡on

Code), lenguaje muy utilizado en los albores de la era

informática.

El motivo principal de la elección de Visual Basic como

herramienta de programación del sistema, es su sencillez

y su facilidad de aprendizaje; ya gue es relativamente

sencillo para un principiante aprender las instrucciones

necesarias para desarrollar una aplicación sencilla y

eficiente, pero al mismo tiempo permite a profesionales

desarrollar aplicaciones poderosas.

Entre algunas de las ceraclerísticas más sobresalientes

de Visual Basic encontramos las siguienles;



105

Las c€racterísticas de acceso a datos le permiten

crear bases de datos, aplicaciones cliente, y

componentes de servidor escalables para los

formatos de las bases de datos más conocidas del

mercado.

Las tecnologías ActiveXru permiten usar la

funcionalidad de otras aplicaciones Windows, tales

como las aplicaciones de Microsoft Office: Word,

Excel, enlre otras.

Las capacidades de lnlernet facilitan el acceso a

documentos y aplicaciones a través de lnternet o

lntranet desde una misma aplicación, o la creación

de aplicaciones de servidor para lnternet.

La gran compatibilidad Microsoft Visual BASIC con

MSSQ L Server, mediante la cual se puede

fácilmente acceder a los datos almacenados en la

base de datos d¡mensional, debido a que es

sumamente sencillo conectarse con el Servidor

OLAP y realizar las consultas que se desee.

9
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5.1.3 Acceso a datos.

Para lrabajar con los datos de una base de datos, se

debe utilizar un conjunto de comandos e inslrucciones

(lenguaje) definidos por el software del DBMS. En las

bases de datos relacionales se pueden utllizar varios

lenguajes, de los que SQL es el estándar actual.

El acceso a los datos almacenados, se realiza en primera

instanc¡a por medio de sentencias SQL, lenguaje para el

acceso a los datos mediante la realización de consultas.

Para nuestro caso, en la programación de la aplicación

de ingreso de datos, todas los pedidos de información se

raalizan con llamadas a procedimientos almacenados

previamente compilados del lado del servidor (Stored

Procedures) con lo cual se libera de toda carga extra a la

aplicación, ya que sólo hace peticiones de información y

las recibe, más es el DBMS el que se encarga de todo el

proceso da consulta.
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Debido a que el lenguaje SQL ha sido de gran difusión y

debido también a la extensión de sus comandos, no se

realizará una exposición de su sintaxis, recomendando al

lector que si no conoce el lenguaje, revise un libro o un

tutor¡al para poder comprender mejor esta tesis.

En lo que respecta a la aplicación que presenta la

información procesada al usuario, ésta debe acceder a

la base de datos dimensional, para lo cual se utiliza el

lenguaje MDX, este es el lenguaje mediante el cual la

aplicación se comunicará con el serv¡dor OLAP para

realizar las peticiones de datos que desee el usuario.

El nombre MDX se originó de la expresión Multi-

Dimensional extensions, lo cual nos indica que este

lenguaje tuvo su origen como una extensión de SQL.

Debido al advenimiento de los sistemas OLAP y los

diseños multidimensionales de las bases de datos y

cubos de información, era necesario una herramienta que

facilitara la labor de extracción de los datos almacenados

en estos ambientes.
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SQL era eficiente en tablas de dos dimensiones, pero

con éstas nuevas herramientas, las consultas eran muy

pesadas y lentas, lo cual molivó la creación del lenguaje

MDX. Con consultas hechas con MDX, el rendimiento

mejora y las aplicaciones se hacen más rápidas y

eficientes en cuanto a tiempo de accaso. Algunas

declaraciones de SQL son similares en MDX, como por

ejemplo: SELECT, FROM, WHERE; además se puede

hacer una analogía entre términos relacionales y

términos multidimensionales ( Véase tabla lll ) pero ahl

termina la similitud; sin embargo dominando el lenguaje

SQL, se tiene una buena base para empezaÍ a aprender

MDX

Sintaxis de una consulta en MDX

La sintaxis necesaria pata realizar una consulta

multidimensional básica, es como se expone a

cont¡nuación

SELECT aigo ON COLUMNS, a/go ON ROWS FROM

Cuóo WHERE condición

ssBo¿
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Como se puede observar existe similitud con SQL, como

ya se había mencionado antes. Para esta consulta la

diferencia rad¡ca en que en lugar de poner el nombre de

la tabla después de Ia cláusula FROM, se pone el

nombre del cubo, además las selecciones se realizan

sobre miembros de dimensiones, ya que las dimensiones

son los componentes básicos, no las tablas.

En este caso algo es remplazado por el nombre del

miembro de la dimensión, y como vemos esta consulta

obtendrá como resultado un conjunto de datos agrupados

en filas y columnas, generalmente con los datos de las

medidas en las intersecciones de los mismos, de acuerdo

con el criterio f¡ltranto establecido en la cláusula WHERE.

En MDX podemos especificar cualquier número de

dimensiones en nueslro conjunto de resultados, aunque

generalmente las consultas en MDX no tienen más de

dos dimensiones, puesto que no se t¡ene muchas

herramientas para mostrar en pantalla a los usuarios

resultados n- dimensionales.

f'
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Para ilustrar una consulta en MDX exponemos como

ejemplo la sintaxis de una de las consultas dasarrolladas

paru la aplicadón de acceso a datos:

With member [Measures].[% RECHAZOI as

'IMeasures]. [Tota I

Rechazadol/[Measures]. IMuestra]t1 00',

FORMAT_STRING ='#.00'

member [Measures].[PPM] as '[Measures] flotal

Rechazado/[Measures]. IMuestra]-1 000000',

FORMAT_STRING ='# 00'

select {[Measures].[Total Recibido],IMeasures].IMuestra],

[Measures]. [Total Rechazado], [Measures]. [oÁ

RECHAZOI,[Measures].IPPM]] on columns,NON EMPTY

order ({[Componentes]. [Descripcion]. members],

[Measures] [% RECHAZO],DESC) on Rows from

Defectos where ([TIEMPO].[Todas TIEMPO]. [2002],

IProveedores]. [Todas Proveedores]. [Alcon])

Con esta sintaxis se obtendrá como resultado una tabla

con información resumida sobre todas las piezas

provistas por el proveedor ALCON, en el año 2002,
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presentando la cantidad de piezas recibidas, piezas

muestreadas, piezas rechazadas, porcentaje de rechazo

y partes por millón, tal como lo muestra la figura 5.1 .

Como podemos ver en la sintaxis del e.jemplo,

primeramente indicamos cómo debe el servidor calcular

los miembros calculados (medidas del cubo): % Rechazo

y PPM antes de la condición SELECT. Después

mediante la condición SELECT, seleccionamos los

miembros que deseamos, y con la sentencia ON

COLUMNS le ¡ndicamos que deseamos que aparezcan

en las columnas de la tabla, hacemos lo propio con los

miembros que queremos que aparezcan en las filas con

la sentencia ON ROWS. La instrucción FROM

DEFECTOS indica que los datos deben ser tomados del

cubo Defectos, mientras que en Ia instrucción WHERE

filtramos los datos pertenecientes al miembro año: 2002

de la dimensión tiempo y ALCON de la dimensión

Proveedores

De esta manera se han elaborado todas las consultas

MDX para los reportes del sistema
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TABLA III

ANALOGíA ENTRE LOS TÉRMINOS
UTILIZADOS EN SQL Y MDX

Término M u ltidimensional Anal ía Relacional
Cube Tabla

Level Columna

Dimension Varias columnas
relacionadas.

Measure Columna (Valor numérico)

Dimension Member Valor en la fila y columna
específicas que
corresponden al nivel de
dimensión determ¡nado.

fot.l Rc(lrd{ ltuÉrtr¡ lotd RIEIldzodo * REC}IAZO PPl.a

Tubo

Ptr harno
!*ora¡

Plúp L.bd
6

Cqrta lrf!rb
A.rlo

Bo(d cD(h¿ta

Crudo 29,5á6
9.tm
La9Z
5,7(0

zt.(m
385

13.sfi,
a.ú2
2.5r9
2.426

14,250

136

7,041

l ,3&)
3ü)

Ll{{
620

9fl)
60

315

r9s
176

2

5Á
2á

57U

t{5 10,51

6,33

5,59
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3,33

3,33
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ll

30

2

l0
9

ó
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Figura 5.1 Resultado de la consulta de ejemplo
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5.1.4 lmplementación de las bases de datos en el entomo

de MSSQL SERVER 20006.

En esta sección se explicará de manera breve los

procedimientos que se siguieron para crear las bases de

datos del s¡stema, los distintos objetos que las conforman

y los cubos de datos necesarios para el funcionamiento

de la aplicación de acceso a datos.

5.1.4.1 lmplementación de la base de datos

operacional.

Con respecto a la base operacional del sistema,

se le ha llamado BaseA y consta de los

siguientes objetos;

/ Tablas:

! Anulaciones

F Bodegas

F Defectos

! Componentes

! DetalleReceplnspec

F Recepcioneslnspecciones

D Fechas

9SFO,
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) lnspectores

F Proveedores

)- SemanasFiscales

F TiposAnulaciones

/ Procedimientos almaconados:

! ChequearCodigoComp

) ChequearNombreProveedor

) GuardarEncabezado

) lngresarComponente

) lngresarDefecto

ts lngresarDetalle

F lngresarProveedor

D lngresarTipoAnulacion

F lnsertarBodega

F lnserlarlnspector

D SelCodigosComProv

D SelNombreComponente

D TraerDefecto

F TraerldDefecto

) TraerldRecepcion

D TraerNombreProveedor

D VerificarCodigoDefecto

ft

!r¡
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r' Diagramas

F Relaciones

/ Vistas

) RecepcionesTodo

Estos objetos pertenecen a la base operacional

del sistema, en lo que respecta a la base de

datos que actúa como Data Warehouse, se la ha

llamado BaseDW y tiene la misma estrucluÍa,

con las mismas tablas y los mismos campos,

con la diferencia de que en esta base no se ha

creado ningún procedimiento almacenado, ni

ninguna vista.

5.1.4.2 lmplementación de la base de datos

multidimensional dentro del entomo

ANALISYS SERVICES de MSSQL SERVERo.

En esta sección se expondrá algunas breves

explicac¡ones sobre la utilización de las

herramientas necesar¡as para la implementac¡ón

de la base de datos dimensional dentro del
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entomo de el gestor de base de datos MSSQL

SERVER 2OOO 
O.

datos

Mediante el administrador de análisis (Analysis

Managerl de MSSQL SERVER 20000, se puede

fácilmente cÍear bases de datos

multidimensionales. La base de datos

multid¡mens¡onal del sistema se llama BaseB

La nueva base de datos BaseB contiene tres

objetos, los cubos de datos: Defectos,

Anulaciones y SemanasFiscales.

Creación de cubos de información

Para implementar los cubos de información

definidos en el capítulo lll , es necesario utilizar

el as¡stente para cubos del Analysis Manager.

0SP

cfn . asP0f,

Configuración de la estructura de la base de
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En el panel de árbol de Analysis Manager, bajo

la base de datos que se acaba de crear, se

hace clic con el botón secundario del mouse

(ratón) en la carpeta Cubos, ahora se hace clic

en Nuevo cubo y, a continuación, en Asistente.

Agregar medidas al cubo

Las medidas se analizan para las distintas

categorías de dimensiones de un cubo. Para

nuestro sistema, debido a los requerimientos

de información, las medidas de importancia que

se han definido son: la cantidad de unidades

recibidas, unidades muestreadas y unidades

rechazadas. Los miembros calculados:

Porcenta,je de rechazo y PPM, serán

cálculados al momento m¡smo de realizar las

consultas-

Para agregar medidas al cubo en el primer

paso del As¡stente para cubos, hacer clic en

Siguiente.
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En el paso Se/ecclone una tabla de hechos de

un origen de datos, se expando el origen de

datos y, a continuación, se hace clic en la tabla

que se desea convertir en la tabla de hechos

del cubo. En nuestro caso la tabla de hechos

es la tabla DetalleReceplnspec.

Para definir las medidas del cubo, en Columnas

numéricas de la tabla de hechos, se hace doble

clic en el campo que se desee se convierta en

una medida del cubo y, después, se hace clic

en Siguiente.

Definición de Dimensiones

Para definir las dimensiones del cubo se siguen

los siguientes pasos:

Haga clic en Nueva dimensión. En el

primer paso del Asistente para

dimensiones, haga clic en Siguiente.

1



2. En el paso Elija cómo desea crear la

dimensión, puede seleccionar varias

posibilidades, tales como: esquema

estrella, Esquema de copo de nieve, etc

escoja la mas conveniente y , a

conlinuación, haga clic en Siguiente

3. En el paso Se/ercio ne las tablas de

dimensiones, haga doble clic en las

tablas seleccionadas. Haga clic en

Siguiente.

4. En el paso Crear y modificar

combinaciones del Asistente para

dimensiones se mostrarán las dos tablas

que seleccionó en el paso anterior y la

combinación existente entre ellas. Haga

clic en Siguiente.

5. Para definir los niveles d6 la dimens¡ón,

en Columnas disponibles, haga doble

clic en las columnas que desee

establecer como miembros de las

ll9
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dimensiones. Haga clic en cada

columna, su nombre aparecerá en

Niveles de dimensión. Haga clic en

Siguiente cuando haya seleccionado las

columnas.

6. En el paso Especifique las columnas de

clave de miembro, haga clic en

Siguiente.

7. En el paso Seleccione las opciones

avanzadas, haga clic en Siguiente.

B. En el último paso del as¡stent€, escriba

el nombre de la dimensión en el cuadro

Nombre de dimensión y active la casilla

de verificación Compañir esta dimensión

con otros cubos. Haga clic en Finalizar.

Es así como se implementó los tres diseños

dimensionales para los cubos de datos del

s¡stema, los cuales podemos observar en las

figuras 5.6, 5.7 y 5.8.

9
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5.1.5 Conexión desde VISUAL BASIC a la base de datos

relac¡onal.

Para lograr que las aplicaciones cliente se conecten con

MSSQL Servero, se utilizarán los objetos ADO de

Microsoft (Microsoft ActiveX Data Objects) que son

objetos diseñados para facilitar el accaso y la

manipulación de los datos recuperados de las base de

datos.

Básicamente los que se ut¡lizarán con mayor frecuencia

serán los s¡gu¡entes objetos:

. Objeto Connection

. Objeto Recordset
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El objeto Connection como su nombre mismo lo indica

nos permitirá conectarnos con la base de datos,

mediante la siguiente estructura:

1. Declaramos primero el objeto:

Public Cn As New ADODB.Connection

Cn es el nombre del objeto creado.

2. Realizamos la conexión

Cn.Open ("FILEDSN=" & App.Path

'\archivodsn.dsn")

En donde archivodsn es un archivo DSN o nombre de

origen de datos (Data Source Name) creado con

anterioridad, el cual contiene todos los datos necesarios

para realizar la conexión con la base de datos.

Configuración del nombre de origen do dato§ ( DSN )

del sistema.

Para configurar el DSN del sistema necesario para lograr

la conexión con la base de datos se siguen los siguientes

pasos:
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Usuarios de Microsoflo Windows NT 4.0: haga clic en

el menú /nrblo, seleccione Configuración, haga clic en

Panel de Control y, después, haga doble clic en

Orígenes de datos ODBC.

Usuarios de Windows@ 2ooo: haga clic en el menú

/nlcio, seleccione Configuración, haga clic en Panel

de Control, haga doble clic en Herramientas

administrativas y, después, haga doble clic en

Orlgenes de datos (ODBC)

En la ficha DSN de srslema, haga clic en Agregar.
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Fichero DSN de sistema del Administrador
de Orígenes de datos ODBC.
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Seleccione Controlador adecuado (En este caso el

controlador de MSSQL ServeP ) y haga clic en

Finalizar.
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Figura 5.10 Fichero Crear Nuevo Origen de datos
del Administrador de Orígenes de datos ODBC.

En el cuadro Nombre del oigen de datos, escr¡ba el

nombre que desea ponerle al archivo, escriba una

pequeña descripción del archivo y, a continuación,

seleccione el Servidor.
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J,J

En el cuadro de diálogo Seleccionar base de dafos,

escoja la base de datos, presione sigu¡ente y Haga

clic en finalizar en el siguionte cuadro de dialogo y

pulse aceptar en el s¡guiente.

Figura 5.11 Fichero paru creat nuevo origen de datos para MSSQL
SERVER@ del Administrador de Orígenes de datos ODBC
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Una vez establec¡da la conexión shora hay gu€ extraer y

man¡pular los datos con el obj€to Recordset, la sintaxis

pata crear el ob.ieto y ejecutar consultas a la base de

datos es:

Crear el objeto:

Public Rs as New ADODB.Recordset

Realización de consultas:

Sef Rs = cn.execute ( 'Senfenclas SQL")
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En Senfencias SQL se puede escribir cualquier tipo de

instrucción SQL o llamadas a procedimientos

almacenados mediante transact - sql. En este caso,

para la realización de este sistema y por las razones ya

antes mencionadas, se utilizará sólo llamadas a

procedimientos almacenados.

Operaciones con rogistros mediante el objeto

Recordset

Se puede manipular los registros almacenados en el

objeto recordsel y recuperados mediante las consultas,

con los siguientes métodos del objeto recordset:

Move first: el puntero se mueve al primer registro

recuperado.

Move next: el puntero se mueve al siguiente registro

recuperado.

Move last: el puntero se mueve al último registro

recupersdo.

Move Previous: el puntero se muev6 al anterior

registro recup€rado.

o§,Y.(¡¡

tr&vq-á



t-3 I

Con éstos métodos principales se puede fácilmente

explorar los registros de una consulla para mostrarlos al

usuan o.

Los ob,letos antes mencionados sirven para la interacción

con la base de datos relacional, recuperando, insertando

o modiñcando registros, pero para interactuar con la base

de datos dimensional, las sintaxis y los objetos utilizados

varian en cierto grado.

5.1.6 Conexión desde Microsoft VISUAL BASICo a la base

de datos dimensíonal.

Los objetos utilizados para interactuar con la base de

datos dimensional son los siguientes:

Objetos ADO de Microsoft (Microsoft ActiveX Data

Objects)

/ Objeto Connection.

Objetos ADO Multidimensionales de Microsoft

(Microsoft ActiveX Data Objects Multi-Dimensional)

/ Objeto Cellset

esXP¿
r/:&,)
*ñ,;i¡í.

cri - g§Pnl.
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Sintaxis de conexión con la base de datos dimensional

Declaración del objeto ADO:

Public Cn As New ADODB.Connection

Sintaxis de conexión:

Cn.Open "Provider=MSOLAP; data sourca=localhost;

i n iti a I catalog =N o m b reB a se De DatosDi m e n siona l"

Nótese que para la conexión con

multidimensional se usa el mismo

embargo paru la manipulación

mult id imen s iona les se utiliza

Multidimension al Cell set.

la base de datos

objeto ADO, sin

de los registros

el objeto ADO

Sintaxis para consultas multidimensionales:

Creación del objeto ADO Multidimens¡onal:

Public Cst as New ADOMD.Ceilset

Consultas:

Cst.Open "Sentencia en MDX", Cn

Nótese que ahora no hablamos de sentencias SQL sino

de sentencias MDX.

pllar
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5.2 Desarrollo del prototipo y prueba del mismo con el usuariodel

sistema.

5.2.1 Desarrollo del prototipo

El desarrollo de un prototipo es un paso muy ¡mportant€ en

el desarrollo de cualquier tipo de s¡stema, debido a que la

elaboración del mismo, tiene como objetivo principal poner

el prototipo en manos del usuario final y someterlo a

prueba, para de esta manera conocer la opinión del usuario

con respecto a la funcionalidad del mismo, la utilidad de

sus funciones, o simplemente conocer si la presentación

gráfica (colores y diseño) son los adecuados.

Debido a que, es el usuario final del sistema quien va a

interactuar todos los días con el mismo, su opinión es

importante , y mediante la retroalimentación que nos

proporciona, podremos encontrar y solucionar la mayor

cant¡dad de errores que se presenten.

Aunque en la etapa de levantamiento de los requerimientos

de información, es donde, en teoría se deberían definir
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claramente las necesidades de los usuarios, en la mayorÍa

de los casos éstas no se sat¡sfacen completamente. Esto

suele ocurrir debido a que el usuario sólo nota las

necesidades más inmediatas que hay que resolver

urgenlemente, de manera que cuando están

aparentemente satisfechas, surgen nuovas necesidades; o

simplemente el usuario no está muy seguro del tipo de

información que necesita.

Mediante la realización de un prototipo se busca lograr los

siguientes objetivos:

Encontrar posibles errores funcionales del

sistema.

Verificar si las necesidades de información se

sat¡sfacen correctamente.

Encontrar nuevas necesidades de información por

parte de los usuarios del s¡stema.

Verificar si los diferentes procedimientos del

sistema son eficientes en cuanto a tiempo y recursos

del sistema.

,üSf.0¿
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En el caso específico de nuestro sistema, el plan de

desarrollo del protot¡po se dividió en dos, ya que primero se

desarrolló y probó el prototipo correspondiente a la

aplicación de lngreso de datos y luego se desarrolló y

probó el protot¡po de la aplicación que presenta los

informes a los usuarios.

5.2.2 Pruebas de los protot¡pos

Los prototipos desarrollados se sometieron a prueba con

quienes serán los usuarios del sistema en la empresa

donde originalmente se realizó la investigación de los

requerimientos de información, mediante la utilización de

datos de prueba se le pidió al usuario utilizar todas las

funcionalidades del sistema, se recogió y evaluó sus

opiniones con respeclo a la utilización del mismo.

Esto nos dio la retroalimentación necesaria para realizar los

cambios necesarios a tiempo, logrando qué el sistemg

alcance un nivel óptimo y que le diseño y la arquitectura del

sistema se ajusten a les neces¡dades de los usuarios

finales.
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5.3 Requerim¡entos de hardware y software.

Para la realización de esta tesis ha sido necesaria la utilización de

hardware y software, que a nuestro criterio, es útil para resolver el

problema originalmente planteado, los cuales se presentan a

continuación.

5.3.1 Requerimientos de software

El software escogido, como claramente ha sido señalado

anter¡ormenle, es el siguiente:

/ Microsoft Visual Basic 6.0o.

/ Microsoft SQLSERVER 2OOOo.

Las razones por las cuales fueron escogidos esle software

fue mencionado anteriormente en el presente capítulo.

5.3,2 Requerim¡entos de hardware

Los requerimientos de hardware tienen que ver con los

características necesar¡as que deben tener los equipos

ús,rit'
(G¿
+ü-á

.qrÉ¡-t 14t¡tl
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para que el sistema pueda funcionar a plenitud de

condiciones.

Recordando que el s¡stema fue diseñado para implantarse

con una arquitectura Cliente-Servidor, es necesario la

adquisición de un Servidor y sus respectivas computadoras

cliante, por lo tanto, debemos distinguir entre las

características del hardware a nivel de servidor y las

caracterÍsticas de hardware a nivel de cl¡ente. Estas

características se encuentran detalladas en la tabla lV y la

tabla V.

TABLA ¡V

CARACTERISNCAS DE HARDWARE DE LAS COMPUTADORAS

CLIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA"

EQUIPO CARACTERISTICAS

Espac¡o en el disco duro

sslqr
ffi*.it
\'-l"f

lntel@ o compatible

Pentium lll o superior

64 MB mínimo, se recomienda 128

MB o más

Memoria (RAM)

Procesador

Pantalla / video

i¡t6lr 4¡t l¡oi¡

f-tF . BsP(tt

10 GB mínimo,

f 

svGmé rvra oe nrernoma en viaeo 
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TABLA V

CARACTERISTIGAS DEL SERVIDOR NECESARIO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CARACTERISTICASEQUIPO

Procesador Procesador lntel Pentium lll 1.26 GHz

Caché

Chipset Chipset 133-MHz

Memoria RAM: 512 MB mÍnimo (memoria PC133-MHz SDRAM

DrMM).

A¡macenam¡ento:

Pantalla y video

D¡sketera: 1.44 MB.

CD-ROM IDE 40x.

Soporte para hasta seis discos duros de 1'

Wide Ultra3 SCSI.

Capacidad máxima de almacenamiento interno

de hasta 5824-GB (6 x 72.8 GB 1'+ 2x72.8

GB 1')

Capacidad de almacenamiento masivo ¡nterno

de hasta 509.6 G8.

SVGA / 8MB de memoria gráfica

512 Kb



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La función que un s¡stema de información podría desempeñar como

herramienta útil en el proceso de control de calidad en empresas

industriales, es la de facilitar el m¡smo medianle la automatización de los

métodos estadísticos del control de calidad o med¡ante la administración,

almacenamiento y transformación de los datos generados en el proceso

de control de calidad en información entendible para el usuar¡o, mediante

el uso de alguna de las 7 herramientas del control de calidad.

2. Como resultado del desarrollo de esta tesis, se ha elaborado un sistema

que s¡rve como herramienta en el proceso de control de calidad de las

empresas industriales, presentando información útil para ayudar a los

encargados del control de calidad a evaluar el desempeño de sus

proveedores.

3, Un sistema de información puede intervenir en cualquiera de las áreas

funcionales de los procesos industriales, y no solamente en el

procedimiento de ensamblaje y producción misma de los productos,

i:5!'(ru

i,'.i&#
a¡ü.-ááf

arE . ?riPol



puesto que el aseguramiento de la calidad final del produclo también

depende de la calidad con que se efectúe las demás actividades

relac¡onadas a la producción.

4. El procedimiento de control de calidad de proveedores propueslo, llamado

Procedimiento de desarrollo de proveedores, delinea una serie de pasos

para que una institución dedicada a la producción industrial pueda tener

un plan de acción para mantener en un buen nivel de calidad de sus

proveedores med¡ante la utilización de indicadores de desempeño

sencillos.

5. La sencillez del procedimiento de control de calidad, sobre el cual se

fundamenta el presente sistema de informaciÓn, hace posible la utilización

del procedimiento y el sistema, en la mayoría de las empresas existentes

dedicadas a la producción, puesto que los datos necesarios para su

implantación y funcionamiento son de manejo diario y son comunes en

este lipo de empresas.

6. La decisión de diseñar e implemenlar un Dala Warehouse como base de

datos del sistema, hace posible un anális¡s con carácter histórico y

detallado del desempeño de los proveedores a lo largo del liempo,

además que nos permile la utilización de las poderosas herramientas



OLAP de análisis, con lo que se facilita en gran manera el procesamiento

de grandes cantidades de datos y la transformación de los mismos en

información útil para el usuario.

7. Los cubos de datos del sistema, fueron diseñados para resolver los

requerimientos de información actuales, pero pueden ser agregados

nuevos cubos fácilmente sr surgen nuevas necesidades

8. El desarrollo e implantación del presente sistema fue diseñado para

realizarse desde cero; es decir proponemos también la estructura de la

base de datos operacional desde la cual tomará los datos el Data

Warehouse, aunque la aplicación del sistema puede ser posible con

ligeros ajustes, en las empresas que ya tengan desarrollado una base de

datos.

9. El nivel necesario para la programación, desarrollo, adminislración y uso

del sistema es un nivel medio.

1O. Una vez implementado el Data Warehouse, queda una buena base para

el desarrollo de nuevas herramientas que ayuden en el control de calidad

de proveedores, por lo tanto se recomienda tratar de profundizar el

análisis mediante la utilización de algoritmos de Minería de datos (Data



Mining), que también pueden ser implementadas dentro del ambiente de

las herramientas de análisis de Microsoft SQL SERVERo
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ANEXO No. 1

FORMULARIO DE CONTROL DE RECEPCIÓN Y REPORTE DE INSPECCIÓN DE PROVEEDORES
LOCALES E IMPORTADOS.

CONTROL DE RECEPCIÓN Y REPORTESE It'¡SFECOON DE PROVEEDORES LOCALES E IMPORTADOS
RECEPCION #:
INSPECTOR:

DESCRIPCI N

OEL
COMPONENTE

FECHA DE RECEPCI N: BODEGA: CODIGO:
FECHA RECIBO DEL CONTROL: FECHA DE ENTREGA DEL CONTROL:

CODIGO PEDIDO TOTAL
RECIBIDO

TOTAL
APROBADO

TOTAL
RECHAZADO

PEDIDO
CONFORME

MOTIVO DE NO
CONFORMIDAD

I
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ANEXO No. 2

DEFINIC]ÓN DE LAS TABLAS UTILIZADAS EN LA BASE DE DATOS DEL
SISTEMA.

DEFINICIÓN DE LA TABLA PROVEEDORES

Nombre: PROVEEDORES

Descripción:
Esta tabla contiene los datos de los proveedores

Ca
idProveedor

Tipo
entero

Long itud Descri pción
Campo identificador de
Proveedor

Nombre caracter 30 Nombre del proveedor

Dirección 50 Dirección del
proveedor
feléfono del
proveedor

TeléfonoProveedor 10

DEFINICIÓN DE LA TABLA TIPOSANULACIONES

Nombre: TIPOSANU LACIONES

Descripción
Esta tabla contiene todos los tipos diferentes de anulaciones
posibles

Ti o

4

idTipoAnulación Entero

TipoAnulación Caracter 20

Lclgllud
4

Descri ión
ldentif icador
de anulación
Nombre del
anulacrón

del tipo

tipo de

caracter

caracter

Cam o

Campo clave: idTipoAntqciórr

I

I Campo clav¡r : idProv_gedo_r.

I



DEFINICIÓN DE LA fABLA COMPONENTES

Nombre: COMPONENTES

Descri pción
Contrene la información de los com nentes

Lon itud Desc ripción
4 ldentificador del

com onente
Caracter 15 Código del componente

Caracter 50 C lasif icación del

Caracter 20 Tamaño del componenle

E nlero 4 ldentidad del Proveedor al
que pertenece el
comp onente

C aracter 50 Nombre del componenle
con su res ectivo tamaño

Campo clave: idComponenle
Clave Foránea: idProveedorC

DEFINICIÓN DE LA TABLA ANULACIONES

Nombre: ANULACIONES

Descripción
Esta tabla contiene los registros generados por las anulaciones

Ca T¡ Long itud Descri c ión
4 ldentificador

Anulación.
de la

idDetalleA 4 ldentificador del detalle o
istro del lote anulado

idTipoAnu lacionA entero 4 ldentificador del tipo de
anulación que se ha
realizado con el lote.

Campo Clave: idAnulacion
Claves Foráneas: idDetalleA, idTipoAnulacionA

TipoCampo
ldComponente E ntero

Código

Descripción

Tamaño

idProveedorC

Deta lle

idAnulacion entero

entero

I

I

I

1

I

I

I
componente.

{
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entero

Caracter
Caracter

DEFINICIÓN DE LA TABLA DEFECTOS

Nombre: DEFECTOS

Descripción

Contiene los tipos de defectos posibles para los
componentes

Cam Ti o Lon itud Descripción
ldDefecto 4 ldentif¡cador del

defecto
Codi o 20 Cód ¡go del defecto
Descri cron 30 Nombre del defecto

Campo Clave: rdDefecto

DEFINICIÓN DE LA TABLA INSPECTORES

Nombre: INSPECTORES

Desc ripc ión

Almacena la información correspondiente a los inspeclores
de los lotes.

Ti o Descri ron
ldenl¡f ¡cador del ¡ns ctor
Nombres del ins ector

llidos del ins ctor
Teléfono del ins I
Dirección domiciliaria del
tnspector

í)»ii"'
. i.J
.-;.:.1t

§i.#r
ll¡rEl¡(¡ oar (¡lqa

crB . Esm[

Campo Longitud
ldlnspector Entero

Telefono

Nombres
Apellidos

Caracter
Caracter
Caracter

Direccion Caracter

4
30
30
12
50

Campo Clave: idlnspector
I



DEFINICIÓN DE LA TABLA BODEGAS

Descripción
Contiene la información de las diferentes bodegas donde
se almacenan los componentes

Cam o
ldBodega

_:ip"
Entero

Longitud
4 ldentificador de

bod
NombreBodega Caracter ?n Nombre de la

bodega

Campo Clave: idBodega

DEFINICIÓN DE LA TABLA FECHAS

Nombre: FECHAS

Descripción
Contiene la información sobre la fecha de inicio de la primera
semana fiscal y la fecha de la última semana fiscal de cada año

Cam T¡ o Lon itud Descri cton
ldentificador de la Fecha

Año de referencia

Fecha del inicio de la primera
semana fiscal del año de
referencia.
Fecha del fin
semana fiscal
referencia

la última
año de

de
del

ldFecha

Año

Entero

Entero

Fecha lnicio

FechaFin

Date

Date

4

4

3

8

Campo Clave: rdFecha

Descripc ión

r_
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DEFICICION DE LA TABLA RECEPCIONESINSPECCIONES

Nombre: RECEPCION ESINSPECCIONES

Descri pción

Contiene la información de la cabecera de las recepciones e
inspecciones de los pedidos de componentes a los proveedores

Cam Ti o Longitud Descri ción
ldent¡f icador de la recepción4

B Fecha en que se recibieron
los lotes

4 ldentif icador de la bodega en
que se guardaron los lotes 

]

ldentificador de el ¡nspector
que realizó la inspección de
los lotes

4

Caracter

Date 8

Date 8

Campo Clave: idReceplnspec

Claves Foráneas: idlnspectorR, idBodegaR,

20 Numero de la recepción

Fecha en que el inspector
comienza a tealizar la
rns ron
Fecha en que el inspector
termina de realizar la
rn eccron

frs-,f','9¿

í:-tBo*ri¿;áf

ldReceplnspec

FechaRecepcion

E ntero

Date

id lnspectorR

ldBodegaR Entero

Entero

NumeroRecepcion

FechaReciboControl

Fecha EntregaControl

f-¡B ; ESPOL
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DEFINICIÓN DE LA TABLA DETALLERECEPINSPEC

Nombre: DETALLERECEPINSPEC

Descripción

Contiene la información del detalle de cada pedido, almacena la información
de los lotes de cada componente por cada pedido.

Campo fipo Descripción
ld Deta lle E ntero ldentificador del detalle

idReceplnspecD 4 ldentificador de la recepción a
la cual rtenece el detalle

4 ldentificador del componente

20 Código del pedido del
com onente

4 Tolal de piezas recibidas en la
tn eccron

4 Total de piezas Muestreadas en
la inspección.

4 Total de piezas rechazadas en
la ins eccton
Si el lote es conforme o no

4

4 Campo auxrliar para saber la

ldentificador del defecto del
lote.

cantrdad de lotes in resados

Campo Clave: idDetalle

Claves Foráneas: idReceplnspecD, idComponenteD, idDefectoD

1

ldComponenteD

Pedido

Tota lRecibido

Entero

Entero

Caracter

E ntero

Tota lRechazado

Muestra Entero

Entero

ldDefectoD

C uenta

bir

Entero

Entero

Longitud

I

Ped idoConforme



DEFINICIÓN DE LA TABLA SEMANASFISCALES

Nombre: SEMANASFISCALES

Almacena la semana fiscal en la que fue rcalizada la inspección del
lote.

Descri ton

Año al que pertenece
semana fiscal es que

la
fue

ins onado el lote.

Gampo Clave: idSemanaFiscal

Clave foránea: idRecepcionSF

Campo Tipo Longitud
ldSemanaF iscal Entero

idDeta lleRecepS F E ntero

4

4

ldentif icador de la Semana
fiscal
ldentificador del detalle de la
inspección del lote.

4 Numero de Semana fiscal en
que fue inspeccionado el lote.

Entero

E ntero 4

_l

I 
oescriRcion
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I
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Anexo No. 3

MANUAL DE USUARIO

1.l.Acerca de S.C.C.P.

S.C.C.P es un s¡stema de información orientado a ayudar en el proceso

del control de calidad de proveedores, presentando información detallada

sobre el desempeño de los proveedores, mediante la exposición de los

resultados de las revisiones de los componentes de una manera sencilla y

con el apoyo de gráficos para una mejor aprec¡ación de la información.

1.2. lnicio de S.C.C.P.

Al cargarse la aplicación, la pantalla inicial de la misma se presenta en la

figura 1.

r
^r'.

i,$f(r:

í';*)!c*--f
or¡rto¡¡L ¡¡tlt¡
.tB . ES¡OL

Figura '1. Pantalla principal de S C C P

1. lntroducción a S.C.C.P.



1.3.Puntos básicos de S.C.C.P.

Los puntos básicos de la presente aplicación se enumeran a

cont¡nuación:

' Almacenamiento de datos generados en las revisiones de los lotes de

componentes.

' Carga de los datos al Data Warehouse (Depósito de datos).

. Acceso a información procesada del Data Warehouse sobre el

desempeño de los proveedores mediante reportes.

2. Descripción y uso de los formularios del sistema.

Una vez que haya inicializado la aplicación, podrá acceder a las

distintos comandos mediante la barra de menús de la pantalla principal.

La barra de menús se muestra enlafigura2.

In{tr.t{rg Eo[r'tc,m?r/lrEfcccion"s F.oportr3 Ctrgar VGr*6nt Ar-udá 36k

Figura 3.

Podrá acceder a los menús dando clic con el mouse sobre el nombre

del menú o presionando en el teclado primero la tecla Alt y a

continuación la letra subrayada en el nombre del menú.

Cada menú contiene a su vez a varios submenús. Cada submenú

puede abrirse dando clic con el mouse sobre el nombre del submenú, o

Barra de menús de la aplicación

$,9f.'üf

fíJ*)
§-áf.ol,rú¡¡ 5 l!ú¡

crB . ESIoL

s.c.c"p.



presionando en el teclado la tecla Ctr y la letra indicada en el submenú

tal como lo muestra la figura 4.

A continuación se presenta una descripción de la finalidad de cada

menú y sus respeclivos submenús:

. lngresos: Agrupa los formularios de ingreso de datos de diferente

índole. Contiene los siguientes submenús:

r' Proveedor: Abre el formulario de lngreso de proveedores.

/ Componente: Abre le formulario de lngreso de componentes.

r' Bodega: Abre el formulario de ingreso de Bodegas.

r' lnspectores. Abre el formulario de ingreso de lnspectores.

/ Tipo Anulación: Abre el formulario de ingreso de Tipos de

anulaciones.

/ .[ipo 
Defecto: Abre el formulario de lngreso de defectos

InqfaJúri

Pro¡tador ühl+A
C.ñpónÉrt. .-úl+8

we# chl+o
lrÉp!(t(rc, Ctrl+H

Ib6 ArrJ.xkí (td+l
IiE O.,s(tú chl+l

Figura 4. Menú lngresos

Recepciones/inspecciones: Agrupa los formularios relacionados

con la recepción e inspección de lotes Contiene los siguienles

submenús:

rsf,g¿
"",,,ri»



r' lngresar Recepción/lnspección Presenta el formulario de

ingreso de Recepciones y los resultados de las inspecciones

/ Anular rechazo de lote. Presenla el formulario de Anulaciones

de lotes rechazados.

R4düFrixlsJ{Iri*pü(dd}ü,

lrqre."¿r Fq¡Fc¡ónfl n*|cccÉn
Añ.Jr rorhszo d6 l6tt

ch l+{
tbl+t

Figura 5. Menú Recepciones/lnspecciones

Reportes: Agrupa los formularios relacionados con los reportes gue

presenta el sistema.

/ Detalle de componentes por proveedor.

/ Porcenlaje de rechazo por meses.

/ Porcentaje de rechazo por semana f¡scal.

/ Proveedores con mayores porcentajes de rechazo.

/ Desempeño de los proveedores por semana fiscal.

r' Detalle de defectos encontrados en los componentes.

/ Anulaciones: Agrupa los formularios correspondienles a los

reportes basados en las anulaciones.



D6tolc dB (flrf,:|-érlta, Eq proycodc. Ctrlltil
por(irt¡!? do rarb¡6.0 ñ( nÉr.9 (trl+N
porrlrl¿F dc re{l€ro prr r"m'.a fircd Ctrl+O

ñogatdrres <rr mtyorai süclfltar+r rh Échorn {trl}F
Cl"rárfFfio di ks tr\cvéadorcs prr. rlrrÉñd fliaal Ctrl+Q

Octde da díxtr's erxúarütr !í ls* cürBtrrrtes Ctrl+R

Andai:tn"r

Figura 6. Menú Reporles

Como lo muestra la figura 7, el submenú anulaciones contiene los

siguientes submenús:

r' Cantidad de anulaciones por proveedor: Abre el formulario del

pr¡mer reporte basado en los datos de las anulac¡ones de

rechazos de los lotes.

/ Detalle de los resultados de las inspecciones por tipo de

anulación: Abre el lbrmulario del segundo reporte basado en las

anulaciones de rechazos de los lotes.

/ Detalle de fallas en los componentes de los lotes anulados:

Abre el formulario del tercer reporte basado en las anulaciones

de rechazos de los lotes

Ca"trJ¡, de adaciarcs cs Vorqctkr r-trl+'f

t¡otdú d¿ b9 ro,tr¿d§s d" krspct(i:r¿t For thn da arnl¿(ón ütflu
Dctale dr fC¿¡ m kr¡ rc«poner as d¿ lo¡ ktc{ trJado5 ctrlrw

Figura 7. Submenú Anulaciones

Aada(imt,



Cargar: Presenta opciones de cargar los datos al Data Warehouse.

/ Cargar datos al Data Warehouse: Carga los datos de las

recepciones al Data Warehouse.

{rgár
Clrq.r Dstoá, C traaa Hsahr1¡s¿ ,:trtsv i

Figura 8. Menú Cargar

Ventana: Agrupa opciones de visualización y organización de los

formularios en la pantalla.

/ Cascada: Organiza los formularios abiertos en forma de

cascada.

r' Mosaico. Organiza los formularios abiertos en forma de

mosa rco

Además este menú presenta información sobre los formularios

abiertos, poniéndole una marca de verificación al formulario activo

en la pantalla.

V"rt¡I.lá

C.w,.rrta
Itlereo

.l lr{rürú da ProYá"dora,

v 2 lrr¡rt',rr l*rcva Sodagc

rllc¡¿''.,i,))

l',t-,trI1.

Figura 9. Menú Ventana



Ayuda: Agrupa las opciones de ayuda.

/ Acerca de: Abre el formulario acerca de

Salir. Para salir del programa

5q» dql Sirtcna Chl+s

Figura 10. Menú Salir

Al presionar el submenú salir del sistema aparecerá un cuadro de

diálogo que le preguntará si realmente desea salir de la aplicación, si

presiona el botón Sí saldrá de la aplicación.

llensap dol ilrlsma

¿fitá 5e9rs r¡tp de,,ts 5a& del ¡ir¡a¡la7

lúr

Figura 10. Cuadro de diálogo para salir del sistema.

Uso de los comandos del sistema

Un comando es un botón que aparece en un formulario y que realiza

determinada acción al presionarlos.

9i



En los distintos formularios del sistema aparecerán frecuentemente los

siguientes comandos:

AcciónComando Apariencia

Guardar

ILJIlffnl
Qtrda

Guarda registros en la base de

datos, aparece en los

formularios de ingreso de dalos.

Consultar
aAi

.9 
--':/rr1.....i

Realiza las consultas en los

formularios que presentan

reportes.

Salir
w
&¡r Cierra el formulano.

gs,r.O¿

fll\-
ir,'It'St,8

q-\_. :§
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.rr . PsPot.
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FORMULARIOS DEL SISTEMA.

Formulario lngreso de Proveedores

Sirve para ingresar a la base de datos, la información de un nuevo

Proveedor.

t...-.,.i,ü!,¡r-.4_!4q4!!¡lrii¡.-......-. ]

\a.Fúf{¡::

f,IPFr rlDtr . ]

Figura 1 1. Formulario lngreso de proveedores.

En este formularro ingrese tos datos en los cuadros de texto y presione

el comando guardar para registrarlos en la base de datos.

Formulario lngresar nuevo componente

Mediante este formulario se ingresa los datos de los componentes.

1) hqrtrr xr*ro ürnpomntc

{. ¡ls.i§44§saffi i¡riC.l

lgi!¡!.!!¡l
ññño,---t
ñm_-l
Eüñ;E: -l I*--- ------- -;-l.J

lHl : ffi;

F{,¡r¡-¡¡--ir_l

iltL ll
l-¡nd

Figura 12. Formulario lngresar nuevo componente
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En este formulario escriba en los cuadros de texto los datos a ingresar,

para seleccionar proveedor presione el botón con la flecha hacia abajo

en la lista desplegable y se desplegará una lisla con los proveedores

disponibles (véase figura 13), dé un clic sobre el proveedor que desee

para seleccionarlo. Si no encuentra el proveedor que busca,

seguramente no está registrado en la base de datos. Para guardar los

datos, pres¡one el botón Guardar.

Fdeaa
Fa-¡sna
Fsrroteri¿ ld{-oi
Faj€rghss
Forlrt
Fr,Ibüte,
F"rúi
l+Ítfi l¡üfiá

Figura 13. Lista desplegable con los nombres de los proveedores.

Formulario lngresar nueva bodega

Mediante la utilización de este formulario se ingresa los datos de las

bodegas.

3 lngreor t{rcr. Eodrú, .1. . fu+

II]j}
I,sErl

Figura 14. Formulario lngresar nueva bodega.

litiriü;. ilrt¡+r-f l-"-- - -- -""l



Formulario lngresar nuevo inspector

Sirve para ingresar los datos de los inspectores

DI)«tSAR Nfi90 ll§pt0toR

D§er[lál Dorn.rl¡¿rl¿ ;

Figura 15. Formulario lngresar nuevo inspector.

Formulario lngresar nuevo tipo de anulación.

Mediante este formulario se puede ingresar los datos de los tipos de

anulaciones.

'.J lrqnr*or wrn f¡¡n .lr 
^ouhchn .-..' iü$

lh

Figura 16. Formulario lngresar nuevo tipo de anulación.

Formulario lngresar nuevo tipo de defecto

Este formulario sirve para ingresar los datos de los diferenles tipos de

defectos que pueden tener los componentes.

,) :
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..nr.¡¡.J i¡¡ ¡sry
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lqgrarar Nuaro Tlpo de DÉf.cto . I

lwdu
w
ár$

!

1

i
:

Figura 17. Formulario lngresar nuevo t¡po de defecto

Formulario lngreso de Recepciones e ¡nspecc¡ones.

Este formulario sirve para ingresar los datos de las recepciones e

inspecciones de los lotes recib¡dos.

.E rr¿cir [@ ¡lrF-¡-r br*.¡ñ!

.t.lr* 1=:11"T1 \n4 ':r ?1'.!/l: .''.
I cqlltrd" 0€ Bff[Pooa¡yBlrYiRlf D( r€pc(EKtrDf,FÉorE§mtstrr^I[sf D?(I¡r¡Dcs I

fiDrr r"rú'
t-tu a,_aiñ.r;tüi ., -,. inu,i,rrv¡.¡,-,i,1 |

[:1

xktr dd D"le{toi

Figura 18. Formulario lngreso de Recepciones e inspecciones
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Este formulario está dividido en dos parles, un encabezado y un

detalle. El encabezado @nt¡ene los datos generales de la recepción,

m¡entras que el detalle contiene la información de los componentes

recibidos y los resultados de la revisión. Para llenar los campos del

encabezado de la recepción debe escribir los datos requeridos en los

cuadros de texto, y en las listas desplegables debe seleccionar el

elemento que desee.

Para llenar el detalle de la recepción, debe seguir los siguientes pasos:

a. Escoger componente. Posicione el puntero del mouse sobre la

celda del campo Componente, haga doble clic con el mouse o

presione cualquier tecla con el teclado, aparecerá una lisla

desplegable con los componentes disponibles, escoja un

componente dando clic en el nombre del mismo, los campos

relacionados con el componente se llenarán aulomáticamente en el

grid

b. lngrese el número de pedido del lote: Dé doble clic con el mouse o

presione cualquier tecla para activar la celda correspondiente al

campo pedido e introduzca el lexto.

c. Repita el paso anlerior con los campos. Total, Muestra y

rechazado, para ingresar el total de componentes recibido, el total

de componentes tomados en la muestra y el total de componentes

rs,[0r

"Á).\¡¡r;;á,
J a(tt¡ or¡ ur!¡a
.r - q§POL

rechazados en la inspección respectivamente



d. Califique el lote como Conforme o no conforme. Posicione el

puntero de mouse sobre el campo C y haga doble clic, aparecerá

una casilla de verificación, marque la casilla para indicar que el lote

es conforme y no se enconlraron defectos en la revisión, deje sin

marcar la casilla en caso contrario.

e. lndique el tipo de defecto: Si el lote fue calificado como no

conforme, deberá especificar el defecto encontrado. Posicione el

cursor del mouse sobre le campo Motivo y haga doble clic o

presione cualquier tecla con el teclado, aparecerá una lisla

desplegable en la cual deberá escoger el defeclo encontrado en el

lote, los campos relacionados al tipo de defecto se llenarán

automát¡camente.

Una vez llenos lodos los campos requeridos, podrá guardar los

registros en la base de datos, para tal efecto, presione el botón

guardar.

Formulario lngresar anulación de lote

Con la utilización de este formulario se registran en la base de dalos

los rechazos de lotes que no pasaron la inspección, pero que fueron

aceplados mediante anulación.
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Figura 19. Formulario lngresar anulación de lote

Para registrar en la base de datos las anulaciones de los lotes, siga los

siguientes pasos:

a. Seleccione la recepción a la que pertenece el lote. lngrese el

número de recepción en el cuadro de texto Recepción No.,en el

encabezado del formulario y presione ENTER; automáticamente

aparecerán los datos de la recepción y el detalle respectivo con los

lotes registrados pertenecientes a la recepción.

b. Seleccione el lote que desea anular: En la fila correspondiente al

lote que desee anular, coloque el puntero del mouse sobre le
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campo A y haga doble clic, aparecerá una cas¡lla de verificación,

márquela s¡ desea anular el lote.

c. Seleccione el t¡po de anulación: Una vez hecho el paso anterior,

deberá seleccionar el tipo de anulación del lote, coloque el puntero

del mouse sobre el campo Tipo Anulación y haga doble clic,

aparecerá una l¡sta desplegable, escoja el tipo de anulación que

desee.

Ahora podrá guardar los registros marcados como anulados, presione

el botón guardar para ingresar a la base de datos los registros

seleccionados.

UTILIZAC'ÓN DE LOS FORMULARIOS DE REPORTES

Los formularios de reportes presentan información procesada sobre el

desempeño de los proveedores. En eslos formularios sólo lendrá que

escoger los criterios de las consultas mediante listas desplegables y

presionar el botón consultar.

Los formularios de reportes son los siguientes:

g§ft''
fr"(¡t 3¡;,:i

tll ¿ lsrrrr



J I r.t.lr &i¡a}i¡,rdñ F F**¡

I I

Figura 20. Reporte Detalle de componenles por proveedor

Figura 21. Reporte Porcentaje de rechazo por meses
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Figura 21. Reporte Porcentaje de rechazo por semana fiscal
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Figura 22. Reporte Proveedores con mayores porcentajes de rechazo.
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Figura 23. Desempeño de los proveedores por semana fiscal
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Figura 24. Reporte Detalle de defectos encontrados en los componentes.
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Figura 25. Reporte Cant¡dad de anulaciones por proveedor
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Figura 26. Detalle de los resultados de inspecciones por tipo de anulación
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Figura 27. Detalle de fallas en los componentes de los lotes anulados

Formulario Carga de datos

Mediante este formulario, podrá aclualizar el Data Warehouse ingresando los

registros generados desde la última carga
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Figura 28. Formulario de Carga de datos
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Para cargar los datos al Data Warehouse:

a. Abra el formulario Carga de datos desde el menú principal

b. Presione el botón cargar: Al presionar el botón cargar aparecerá un

cuadro de diálogo preguntándole si desea realmente continuar con la

operación, presione el botón Sí si desea continuar o el botón No en

caso contrario (Véase figura 29).
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Figura 29. Cuadro de diálogo del formulario Cargar datos

Formulario Acerca de

Presenta información referente al sistema.
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Figura 30. Pantalla acerca del sistema
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